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Se considerará como fur t ivo 
todo ejemplar que, además de 
cierta 'contraseña, no lleve la si
guiente rúbrica. 

V A L E N C I A . — I M P . D E RAMON O R T E G A , C O C I N A S , 1. 



PRÓLOGO. 

No es un vano prurito de escribir el móvil 
que nos impele á publicar este T R A T A D O D E 
ANÁLISIS G R A M A T I C A L Y LÓGICO, si no 
el ardiente deseo de ser útiles á nuestros compa
ñeros en la enseñanza , allanándoles en la medi
da posible el espinoso camino de su cultura lite
raria. 

Que uno de los puntos mas árduos páralos 
aspirantes al M a g i s t e r i o , como para muchos opo
sitores, sea el A n á l i s i s de l a sentencia d ictada 
por uno de los jueces del Tribunal, no hay que 
esforzarse en demostrarlo; basta haber presen
ciado exámenes de título ú oposiciones para con
vencerse de ello. Por otra parte , apenas circula 
entre los interesados alguno que otro libro sobre 
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la materia, por escasear los autores dedicados á 
este género de composiciones. Esto, y los ruegos 
de algunos amigos , han vencido la natural repug
nancia que experimentábamos á tomar la plíima 
para dar cima á empresa tan superior á nuestras 
débiles fuerzas. 

Si el a n a l i s t a solo hallara en el lenguaje la 
fria razón examinando , discutiendo , demostran
do, á bien poca cosa se reduciría su trabajo; pero 
raras veces deja de mezclarse el discurso con el 
sentimiento, el sosegado raciocinio con el fantás
tico lenguaje de las pasiones, tanto mas difícil 
de analizar, cuanto mas rico y variado en giros 
es el idioma analizado. La lengua castellana reúne 
un tesoro de voces sonoras , de variadísimos 
giros, de frases elegantes , de caprichosas inver
siones; no siendo fácil de encerrar en un libro 
manuable copia detallada de las cláusulas ó sen
tencias que pueden ser objeto de a n á l i s i s . ¿De 
dónde sinó , proviene la discordancia de los pre
ceptistas? Indudablemente, de esa misma riqueza 
y variedad de construcciones que han cabido en 
dote al hermoso idioma de Cervantes. 

Esa falta de armonía entre los autores, em
baraza al analista desde sus primeros pasos, pre
sentándole este problema: ¿Qué autor de Gramá
tica ha de tomarle por guia en la exposición del 
Análisis? ¿Debe elegirse la Academia por modelo, 
ó darse la preferencia á alguno de los gramáticos 
de reputación merecida? E n el campo de la cien-
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cia y en ocasión distinta, no sabríamos resolver 
cuestión tan delicada; pero en las actuales cir
cunstancias, está completamente resuelta. 

E n efecto, el artículo 88 de la Ley de 9 de 
Setiembre de 1857, puesto en vigor por decreto 
de 25 de Febrero del 75, dice: <La Gramática y 
Ortografía de la Academia española, serán texto 
obligatorio y único para estas materias en la 
enseñanza pública.> Tal disposición legislativa 
traza el camino que ha de seguir el a n a l i s t a , si 
desea servir de algún provecho á los jóvenes 
maestros; porque siendo el citado autor el único 
reconocido en la enseñanza oficial, no pueden 
menos de admitirse sus doctrinas en los actos 
públicos de su carrera, aunque discrepen las 
ideas de los examinadores de las sustentadas por 
aquella corporación ilustre. 

No significa esto, en modo alguno, que deba
mos excluir de nuestro estudio los demás trata
dos de Gramática castellana. Semejante proceder 
está muy distante de nuestro ánimo, y argüiría, 
además , ingratitud hácia los distinguidos publi
cistas que han consagrado sus talentos al esclare
cimiento de oscuras cuestiones de lenguaje, faci
litando al analista el desempeño de su cometido. 
Un joven ansioso de poseer el arte del bien decir, 
que no se contenta con tener ideas superficiales 
de las cosas, que aspira á profundizar los secretos 
de la lengua pátria, siempre consultará con fruto 
las obras sobre la materia dadas á luz por los 
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eruditos gramáticos Sres. Salva, Aveudaño, Giró, 
Rementeria y Salieras. 

E n cuanto á A n á l i s i s l ó g i c o , hemos adoptado 
lo mas generalmente seguido, confirmando con 
numerosos ejemplos las definiciones y reglas pro
puestas. 

E n fin, el plan que á continuación exponemos 
traza la marcha que hemos de seguir en este 
libro. ¡Ojalá acertáramos el verdadero camino, y 
pudiéramos prestar algún servicio á la enseñanza 
con la publicación de la presente obra, que no 
tiene mas pretensiones que facilitar el análisis á 
los maestros en ejercicios de oposición y reválida, 
como indicamos al principio! 

Valencia, Noviembre de 1878. 



PLAN DE ESTA OBRA. 

SECCION P R I M E R A . — A N A L I S I S GRAMATICAL. 

Lilbro I.—Análisis de Analogía. 
I_jllbr*o II.—Análisis ele Sintaxis. 
Lalbro III.—Análisis ele Prosodia. 
L,ilbr*o IV.—Análisis de Ortografía. 

SECCION SEGUNDA. 

Libro V.—i\.nálisis lógico. 
Llibro VI.—Análisis Oramatical y ló

gico de algxxnas clánsnlas. 

SECCION TERCERA. 

Lilbro VII.—Sinopsis de las opiniones 
sustentadas por los Autores de los tra
tados de Or ama tica qne mas circulan 
entre los Maestros de primera ense
ñanza. 





PRELIMINARES 
S O B R E E L ANÁLISIS G R A M A T I C A L Y LÓGICO. 

1. Análisis, en general, es la descomposición da las 
partes que consliluyen un lodo, para llegar á conocer sus 
principios ó elementos. 

2. Según esto, debiéramos entender por ANÁLISIS GRA
MATICAL, la descomposición de los elementos constituyen
tes del lenguaje, para examinarlos separadamente, y de
terminar la función desempeñada por cada uno de ellos. 

3. El conocimiento completo, pero aislado , de los ele
mentos que forman el lenguaje, no nos daria idea exacta 
de éste, fuera preciso para tenerla, elevarnos de las partes 
otra vez al todo, estudiando al propio tiempo que el con
cierto, dependencia y recta construcción de las palabras; 
la expresión de los pensamientos reducidos á ciertas formas, 
que llamamos oraciones, la combinación de los mismos, 
para expresar los periodos y cláusulas, y el uso de ciertas 
figuras, dichas de construcción. 

L El ANÁLISIS GRAMATICAL en su idealismo, comprende, 
pues, no solo el ANÁLISIS, sino la SÍNTESIS; y aunque 
parezca una contradicción un ANÁLISIS-SÍNTESIS, esto 
es, un análisis [sintáctico, está perfectamente admitida la 
palabra, significándose por ella la recomposición del len
guaje descompuesto por el simple ANÁLISIS. 
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5. Aunque los análisis analógico y sintáctico formen lo 
mas esencial é importante del Análisis gramatical, todavía 
se han incluido en éste , otras dos clases de análisis que se 
refieren á la estructura material de los vocablos, que exa
minan su pronunciación verdadera y el acertado empleo de 
letras y otros signos en la'escrilura. 

6. Ahora bien; conforme á hs ideas anteriores que no 
discrepan de las de la Real Academia , cuya respetable au
toridad nos dice, que la GRAMÁTICA enseña á CONOCER, OR
DENAR, PRONUNCIAR y ESCRIBIR las palabras, debe constar el 
ANÁLISIS GRAMATICAL de cuatro especies de Análisis, á 
saber: 

ANALISIS ANALÓGICO Ó DE ANALOGIA. 
ANÁLISIS SINTÁCTICO Ó DE SINTÁXIS. 
ANÁLISIS PROSÓDICO Ó DE PROSODIA. 
ANÁLISIS ORTOGRÁFICO Ó DE ORTOGRAFÍA. 

Luego si nos propusiéramos analizar gramatical-
alguna sentencia ó cláusula, quedaría cumplido 

nuestro intento, recorriendo uno á uno los cuatro análisis 
apuntados. 

8. Así como la Gramática de una lengua nos instruye 
en las reglas del buen decir, acomodadas á su genio é 
índole especial, así también la Lógica nos impone en los 
medios conducentes á la investigación, demostración y 
comprobación de la verdad. La Gramática atiende con 
particular esmero á la parte estética, á la belleza, á la eu
fonía de la expresión de los pensamientos, valiéndose de 
la palabra; mas la Lógica se dirije al mismo pensamiento, 
y al analizar su manifestación externa, pasa por alto su 
belleza para fijarse en su verdad únicamente. 

9. No parece sinó,qi]e la Gramática sea una joven 
ansiosa de ataviarse con galas y preseas para hacer resal
tar su hermosura, fascinando á sus adoradores con sus 
encantos y raras prendas, con la dulce armonía de su voz 
argentina y los cadenciosos acentos de su modulación me-

1.a 
5) a 
3. a 
4. a 
7. 

mente 
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lodiosa; mientras que la Lógica, como aya y maestra de 
aquella beldad peligrosa, modere sus ímpetus juveniles, 
mostrando al entendimiento los escollos en que puede zozo
brar, con el maduro examen y el atento análisis de las 
ideas y de los juicios, que van envueltos en el seduclor 
ropaje, en las valiosas joyas, en los brillantes aderezos de 
la juventud y de la hermosura. 

10. Gomo nuestros juicios los expresamos por medio 
de proposiciones, y nuestro discurso es una séiie de juicios 
que se encaminan á encontrar la verdad, ó á hacerla evi
dente después de conocida, no tiene otro objeto el ANÁLI
SIS LÓGICO, que la descomposición del discurso en proposi
ciones, señalando el carácter de cada una de ellas, los 
miembros ó elementos de que constan, y los modificativos 
que á estos acompañan; bien circunscribiendo las ideas 
que representan , bien haciéndolas resaltar con marcado 
intento. 

11. Estas consideraciones nos llevan naturalmente á 
admitir un quinto análisis, que llamaremos ANÁLISIS 
GRAMATICAL. 





SECCION PRIMERA. 

ANÁLISIS GRAMATICAL. 

L I B R O P R I M E R O . 

[ANÁLISIS ANALÓGICO Ó DE ANALOGÍA-

CAPITULO I . 

P r e ñ o c i o n e s. 

1. Analogía , según la Academia, es parte de la 
Gramát ica , que trata de cada una de las partes de la 
oración, examinando sus propiedades y accidentes. 

2. Oración es la palabra ó reunión de palabras, 
con que se expresa un concepto cabal; v. gr. , LLUEVE, 
VEN PRONTO, NO TE APURES. 

3. Las partes de la oración, como sabemos, son 
diez: ARTÍCULO , NOMBRE , ADJETIVO , PRONOMBRE , VERBO , PAR
TICIPIO , ADVERBIO , PREPOSICION , CONJUNCION é INTERJECCION; 
de las cuales las seis primeras son variables , é inva
riables las cuatro úl t imas . 
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4. Como suponemos al lector instruido en los co
nocimientos elementales de GRAMÁTICA CASTELLANA, no 
entraremos en detalles impropios de este TRATADO , pa
sando inmediatamente á esplicar el 

MODO DE HACER E L ANALISIS DE ANALOfllA, 
5. En el Análisis de Analogía debemos notar: 

1. ° EN EL ARTÍCULO, si es determinado ó indefinido. 
su variante ó géne ro , su número , 
sus irregularidades. 

2. ° EN EL NOMBRE, si es propio ó genérico , simple 
ó compuesto, primitivo ó derivado, 
cuáles son sus derivaciones, y com-
pnestos que forma; si es colectivo, 
par t i t ivo , proporcional, verbal, au
mentativo , d iminut ivo, despectivo 
ó apreciativo; á qué género y nú
mero pertenece, y si tiene irregula
ridad al pasar de singular á p lura l , 
ó bien si carece de uno ú otro nú
mero. 

3. ° EN EL ADJETIVO , si tiene una ó dos terminacio
nes; si es positivo, comparativo ó 
superlativo; si es primitivo ó deri
vado, simple ó compuesto; cuáles 
son sus derivaciones y compuestos 
que forma; si es calificativo ó deter
minativo; si verbal, aumentativo, 
diminutivo, despectivo ó aprecia
tivo; á qué nombre acompaña, y 
cuál es su número . 

4. ° EN EL PRONOMBRE, si es personal, demostra
tivo, posesivo, relativo ó indefinido; 
determinar en lugar de qué persona 
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ó cosa se halla; ó si es un mero ad
jetivo determinativo; si es simple 
ó compuesto. 

5. ° EN EL VERBO, si es activo, neutro , reflexivo ó 
recíproco; si es regular ó irregular, 
auxiliar, defectivo, impersonal, sim
ple ó compuesto; cuál es el modo, 
tiempo, número y persona en que 
se halla, y derivaciones que tiene. 

6. ° EN EL PARTICIPIO, si es activo ó pasivo, regular 
ó irregular; si hace oficio de sus
tantivo , adjetivo ó verbo; si envuel
ve una oración ó es oracional, y 
caso de ser declinable, cuá l es su 
terminación y número . 

7. ° EN EL ADVERBIO, si es simple ó compuesto; si 
es de lugar , tiempo, modo, compa
rac ión , cantidad, afirmación, ne
gación , duda ú orden; si modifica 
al verbo, al adjetivo, al participio ú 
á otro adverbio; si tiene algo que le 
sea peculiar en su significación ó 
composición; si admite grados; si es 
diminutivo de otro ó puede confun
dirse con a lgún adjetivo, expre
sando la manera de evitarlo. 

8. ° EN LOS MODOS Ó EXPRESIONES ADVERBIA
LES, de qué palabras están com
puestas , y si hay a lgún equivalente 
en el idioma. 

9. ° EN LA PREPOSICION, si es separable ó insepara
ble; qué caso indica; qué usos y sig
nificación tiene, tanto en composi
c ión, como fuera de ella, si es se
parable. 
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10. EN LA CONJUNCION, si es copulativa, disyun
tiva , adversativa, condicional, ex
plicativa , continuativa, compara
tiva , conclusiva; cuál es la natura
leza de su enlace. 

11. EN LA INTERJECCION, qué impresión causa en 
nosotros lo que vemos, oímos, sen
timos ó recordamos; si es de alegría, 
afecto, dolor, ira, espanto, etc. 

12. EN LAS FIGURAS DE DICCION, si en alguna pa
labra se comete síncopa, apócope, 
aféresis, paragoge, etc.; si está ó no 
admitida la figura por los modernos 
escritores, ó ha caído en desuso. 



EJEMPLOS 
QUE FACILITAN LA INTEHGENCIA DE LO CONSIGNADO EN LAS PRENOCIONES 

SOBRE EL MODO DE HACER 

A N A L I S I S B B AHALOGrIA. 

CAPÍTULO I I . 

EJEMPLOS DE ARTICULOS. 

Artículos determinados.—El, /a, lo, los, las. 
Artículos indefinidos.—Un, una, unos, unas. 
Irregularidades.—Artículo masculino con nombre fe

menino.—El asa, el hacha y el alma, el águila. 
Contracciones de preposición y artículo.—Del, al . 

EJEMPLOS DE NOMBRES, 
Nombres propios.—Alejandro, Rocinante, Valencia, Túria, 

Moncayo, Europa, Mar ia , Abril. 
Nombres genéricos.—Hombre, caballo, ciudad, rio, monte, 

continente, mujer, mes. 
Nombres simples.—(Mo, favo, M a r i a , hombre, carro, 

coche, vara, palo. 
Nombres compuestos.—Galli-pavo, mari-hombre , carri

coche , vara-palo. 
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Nombres primitivos.—Cielo, Uerra , mar, ciudad. 
Nombres derivados.—Terraplén, marino, ciudadano. 
Nombres colectivos determinados.—J^jémío, arboleda, 

caserío. 
Nombres colectivos indefinidos. —Multitud, infinidad, mu

chedumbre. 
Nombres partitivos.—#íVaí¿, tercio, centavo. 
Nombres proporcionales.—/>w/?/o, triplo, séxtuplo. 
Nombres verbales.—Lector, lectura, lección, derivados, 

de leer; escritor, escritura, escribano, de es
cribir. 

Nombres aumentativos.—Hambrón, mujerona, perrazo. 
Nombres dImirLutívoz.—Hombrecillo, mujerzuela, perrito. 
Nombres despectivos ó que indican desprecie—Cafia/̂ e-

rote , casaca, calducho, gentuza , populacho, 
par tan chin. 

Nombres apreciativos ó que indican cariño.—Pepi/o, /¿i-
jito, señorita. 

Nombres irregulares al pasar de singular á plural.—Bor
ceguí, manía , ú; borceguíes, manías , úes. 

Nombres que carecen de singular.—Trébedes, puches, 
exequias, angarillas. 

Nombres que carecen de plural.—Pedro , Madrid, gula, 
templanza. 

EJEMPLOS DE ADJETIVOS, 
Adjetivos caliñeativos.—Bueno, malot hermoso, feo, duro, 

blando, perspicaz, tonto. 
Adjetivos determinativos.—Todo, pocos, quince, muchos. 
Adjetivos de dos terminaciones.—Bello, bella, rico, rica, 

santo, santa. 
Adjetivos de una terminación.—Fácil, grave, dúcti l , leve, 

út i l , grande. 
Adjetivos positivos.—Alto, bajo, grande, pequeño. 
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Adjetivos comparativos.—Superior, inferior, mayor, 
menor. 

Adjetivos superlativos.—Supremo, ínfimo, máx imo , m í 
nimo. 

Adjetivos primitivos.—Verde, amarillo, bueno, malo. 
Adjetivos derivados.—Verdoso, amarillento, bondadoso, 

malévolo. 
Adjetivos simples.—Corío, negro, grande, elocuente. 
Adjetivos oompuestos.—Verdinegro, cuellicorto , grandi

locuente. 
Adjetivos verbales.—Legible, amable, amoroso, digestivo. 
Adjetivos aumentativos.—Érranrfw//ow, picaronazo. 
Adjetivos i imírLutÍ70S.—Peqiieñito,picarillo, sartencica. 
Adjetivos despectivos.—Orándote, feote, maulon. 
Adjetivos apreciativos.—Rapazuelo, picaruelo. 
Adjetivos numerales.—C/m), dos, veinte, mi l , millón. 
Adjetivos ordinales.—Primero, segundo, trigésimo. 

E J E M P L O S DE PRONOMBRES. 
Pronombres personales.—Yo, tú, él, me, le , de, se, ellos. 
Pronombres demostrativos.—ito, ese, aquel, estas, esas, 

aquellas, esto , eso, aquello. 
Pronombres posesivos.—Mió, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. 
Pronombres relativos.—Que, cual, quien, cuyo. 
Pronombres indefinidos.—Alguien, nadie, uno, ninguno. 
Pronombres simples.—i^e, este, cual, quien. 
Pronombres compuestos.—Esotro, esotra, cualquier, quien

quiera. 

E J E M P L O S DE VERBOS, 
Verbos sustantivos.—5er: suplente: Es tar . 
Verbos activos.—4mar, comer , partir , pintar. 
Verbos neutros.—Morir, nacer, brillar, caer. 
Verbos reflexivos.—Indignarse, estremecerse, jactarse. 
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Verbos recíprocos.—Tutearse, aborrecerse, amarse. 
Verbos regulares.—Cantar, correr, cumplir. 
Verbos irregulares.—Ca6erf poner, dar, saber. 
Verbos auxiliares.—i/a6er, ser, estar, i r , deber. 
Verbos defectivos.—Placer, yacer, erguir. 
Verbos impersonales.—Tronar, llover, lloviznar. 
Verbos simples.—Yenir, poner, tocar, andar. 
Verbos compuestos.—Intervenir, reponer, retocar, des

andar. 
Derivaciones.—De amar se deriva amor, amable, amo

roso, amador, amazona, amante, amorosamente, 
amablemente, amabilidad, amabil ís imo, ama-
bilísimamente. 

E J E M P L O S DE PARTICIPIOS. 
Participios activos.—Amante , leyente, oyente. 
Participios pasivos.—Amado, leido, comido. 
Participios regulares.—Querido, colmado , partido. 
Participios irregulares.—Sa/i^cAo, impreso, escrito. 
Participio haciendo oficio de nombre.—Tejido (fuerte) sem

brado (hermoso). 
Participio haciendo veces de adjetivo.—(A^mo) mimado. 
Participio haciendo oficio de verbo.—[Hemos) cantado, 

[has) leido. 
Participio oracional.—Llegada la hora; visto el expe

diente; que equivale á decir: Cuando llegó la 
hora; asi que vi al expediente. 

E J E M P L O S DE A D V E R E I O S , 
Adverbios simples.—Mas , bien, tan , poco. 
Adverbios compuestos.—También, tampoco. 
Adverbios de lugar.—Aquí, dentro , arriba , delante. 
Adverbios de tiempo.—//o*/, entonces, ya , mientras. 
Adverbios de modo.—Asi bien, como, mal. 
Adverbios de cantidad.—ifeAo, poco , mas, menos. 
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Adverbios de comparación.—Mas, menos, tan, como. 
Adverbios de afirmación.—>S¿, cíeWo, también. 
Adverbios de negación.—TVo, nada, tampoco. 
Adverbios de duda.—Acaso, quizás. 
Adverbios de orden.—Primeramente., sucesivamente. 
Adverbio modificando al adjetive—ifa* blanca, tan bella. 
Adverbio modificando al participio—J/e/ioí subido, bas

tante atolondrado. 
Adverbio modificando á otro adverbio.—Mas cerca, no tan 

lejos, mas arriba. 
Adverbios diminutivos.—Cerquita, lejitos. 
Adverbios tomados de adjetivos.—C/áro, sólo, v. gr.: ha

blar claro, sólo estuvo vn dia. 
Adverbios compuestos de adjetivos unidos á la terminación 

mente.—Candidamente, buenamente, compiies-
tos de los adjetivos candida, buena y la ter
minación mente. 

E J E M P L O S DE MODOS 0 EXPRESIONES A D V E R B I A L E S . 
A tontas, de súbito, á p ié junt i l las , á la española, de tajo, 

en firme. 

E J E M P L O S DE GONJÜHCIORES. 
Conjunciones copulativas.—F, é , n i , que. 
Conjunciones disyuntivas.—O, ú , ora, y a , bien {repe

tidas). 
Conjunciones adversativas.—Pero, mas, aunque, sino. 
Conjunciones condicionales.—5?', contal que. 
Conjunciones continuativas.—Pues, además. 
Conjunciones comparativas.—Asi como, no de otro modo. 
Conjunciones causales.—/V^MÍ?, puesto que. 
Conjunciones finales.—Para que, á fin de que. 
Conjunciones conclusivas.—Luego, por consiguiente. 
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EJEMPLOS DE I N T E R J E C C I O N E S , 
Ayí ahí oh! ola! cáspita! caramba! 

Nota.—Por el contexto ó sentido de la orac ión , saca
remos el afecto que cada interjección expresa. 

EJEMPLOS DE PIGÜRAS DE DICCION, 
Contracción.—Al, del, por , á é l , de él. 
Apócope.—Tan, gran, san, mi, tu, su; por tanto, grande, 

santo, mió, tuya, suyo. 
Nota.—Las demás figuras de dicción apenas tienen 

uso en una que otra palabra, como puede 
verse en los siguientes ejemplos: 

Sincope.—Navidad por Natividad. 
Aféresis.—Noramala por enhoramala. 
Paragoge.—lnfelice por infeliz. 
Prótesis.—Aqueste, agüese, por este, ese. 
Epéntesis.—Coronica por crónica. 
Transposición.—Cantinela , gonce , por cantinela, gozne. 



A N Á L I S I S ANALÓGICO 
D E V A R I O S T R O Z O S 

E N T R E S A C A D O S 

CAPITULO I I I . 

T R O Z O P R I M E R O . 

E n c e n d i d o s los soldados con las razones de 

sus capitanes , no esperaban otra cosa que l a s e ñ a l 

de acometer. L o s godos, a l son de sus trompetas 

y ca jas se a d e l a n t a r o n ; los moros, a l son de sus 

atabales d é meta l , á su m a n e r a encendian l a pelea: 

f u é g r a n d e l a g r i t e r í a de u n a parte y de l a otra', 

p a r e c i a h u n d i r s e los montes y val les . 

P. MARIANA. 

Encendidos.—Participio pasivo regular del verbo en
cender , t e rminación masculina, número plural . 
Hace oficio de adjetivo , y como tal acompaña al 
nombre soldados. 
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Del verbo encender se derivan también encen
dimiento, encendidamente^ encenderse, incendioincen

tivo. 
Los.—Artículo determinado, variante masculina, nú 

mero plural . Se antepone á 
Soldados.—Nombre genér ico , simple, primitivo: per

tenece al género masculino por su significación, 
y al número plural . 

Alguna vez es participio pasivo regular del 
verbo SOLDAR , y entonces salen de la misma raiz 
soldador, soldadora , soldamiento, soldabte. 

De soldado viene soldadesca, soldada, soldadero, 
soldadico, soldadon. 

Con.—Preposición separable de ablativo; aquí expresa 
relación de instrumento: con las razones. 

En composición suele significar compañía , 
v. g. : concolega, condiscípulo, coetáneo. 

Las.—Artículo determinado , variante femenina, nú 
mero plural . Se antepone á 

Razones.—Nombre genérico del mismo género y n ú 
mero que el ar t ículo anterior, el cual le deter
mina. También podemos llamarle nombre abs
tracto, porque n i expresa ser corpóreo , n i i n 
material , sino una propiedad sin inherencia al 
sujeto , un sér realizado en nuestro entendi
miento. 

De razón se deriva razonar, razonable, razona
miento, raciocinio, raciocinar, razonablemente, racio
nalmente, racionalista, racionalismo, razonador, r a 
zonadamente , etc. 

De.—Preposición separable ó propia de genitivo y 
ablativo. Aquí expresa relación de pertenencia, 
y por consiguiente, es de genitivo. 

En composición suele significar carencia ó 
falta de la palabra á que se une , v. g . : dementei 
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falto de entendimiento ó mente, demérito , que 
carece de mérito. 

Sus.—Apócope de suyos, pronombre posesivo, ó mejor, 
adjetivo determinativo del nombre capitanes, ter
minación masculina, número plural . 

Este pronombre, y los de su clase tuyo, mió, 
pierden por la fig-ura apócope su ú l t ima silaba 
delante de los nombres, conservándola si van 
pospuestos á los mismos , v . g. : mi padre ó padre 
mió, iu madre ó madre tuya, su esposa ó esposa suya. 

También se llaman derivados de los persona
les yo, tu, é l , estos pronombres, á saber: mío, 
nuestro; de yo, m i , me, nosotros; tuyo, vuestro; de 
tú, t i , te, vosotros; suyo, suyos, de s é , s i , de él, 
de ella; s egún puede verse en los siguientes 
ejemplos: Padre nuestro 6 padre de nosotros, tesoro 
tuyo ó tesoro de t i , empleo vuestro ó empleo de vos-
í r o s , carta suya ó carta de s i , de él. 

Capitanes.—Nombre genér i co , del género masculino, 
por significar varones, y del número plural . De 
capitán nace capitana, capitanía , capitanear. 

No.—Adverbio de n e g a c i ó n , modifica al verbo espera
ban , j tiene la particularidad de i r siempre de
lante del verbo. 

De no y nada se forma nonada. Entra en las 
locuciones un no se qué, un si es, no es; non plus 
ultra. 

Esperaban.—Verbo activo, regular de la primera con
jugac ión por terminar en ar. Se halla en la ter
cera persona del plural del presente de indicativo. 

De esperar sale espera, esperanza, esperanzarse. 
Con la part ícula des que dá significación con

traria á la palabra , forma el verbo desesperar, y 
de aquí desesperación, desesperado, desesperada
mente , desesperanzarse, desesperanzado. 
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Otra.—Adjetivo de dos terminaciones otro, otra. Se 
halla en terminación femenina y número s ingu
lar. Junto á los demostrativos este, ese, forma 
por la figura contracción los compuestos esotro, 
esotra, estotro, estotra, de poco uso. También con 
nos y vos compone los pronombres nosotros y vos
otros; y con el adverbio s í , la palabra otrosí, 
usada en lo forense, y equivalente á además. 

Cosa.—Nombre genér i co , femenino por el género, y 
singular por el número . 

Tiene el diminutivo cosita y el compuesto qui
sicosa. 

Que.—Conjunción adversativa por equivaler á sino 
en este caso, v. g . : 

¿No esperaban otra cosa que la señal de aco
meter. 

y>No esperaban otra cosa sino la señal de aco
meter. >y 

Esta es una de las conjunciones de uso mas 
vario. Empléase: 
1.° Como copulativa, v. gr.: Pedro dijo que 

vendría. 
Como disyuntiva, v. gr.: que venga, que no 

venga; ya venga, ya no venga, etc. 
Como adversativa, en el caso citado. 
Como causal: Murieron de tristeza los padres; 

que rara vez viene sola la desgracia: como si 
dijese: porque rara vez viene sola la des
gracia. 

Vale tanto, y mas en la frase; dale que dale; 
dale y mas dale. 

Se pone en vez de cuan ó cuanto en locucio
nes como estas: 

Qué de lágrimas derramo. 
Qué de pesares me cuestas. 

2. ° 

3. ° 
4. ° 

5.° 

6.° 
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Esto es: 
Cuántas lágrimas, cuántos pesares. 

7. ° Que precedido de las preposiciones á , en, es 
el adverbio de lugar donde, adonde. 

L a casa en que entramos. 
L a casa donde entramos. 
E l pueblo á que te dirijes. 
E l pueblo adonde te dirijes. 

8. ° Puede ser relativo, refiriéndose á nombre, 
como: 

E l caballo que vimos. 
9. ° En fin, es pronombre indefinido en expre 

siones como estas: 
Qué quieres? 
Qué pasmo! 

Como si dijéramos: 
Tú deseas una cosa que quiero me digas. 

Yo me pasmo al contemplar lo que veo, lo que dices, 
lo que leo, etc. 

La.—Articulo determinado , variante femenina, n ú 
mero singular: acompaña á 

Señal.—Nombre apelativo , del género femenino y 
número singular. Se deriva de s eña , y llevan el 
mismo origen señalar , señalarse, señaladamente y 
el compuesto contraseña. 

De.—Palabra analizada en la pág . 26. 
Acometer.—Infinitivo del verbo activo acometer, com

puesto de á, co ó con y meter. De este verbo se 
deriva acometida, acometimiento, acometerse. 

También se une á otras par t ículas ó prepo
siciones el verbo simple meter, y forma los com
puestos entrometer, arremeter, someter. 

Los.—Palabra analizada, pág . 26. 
Godos.—Nombre apelativo, del género masculino y 

número singular. 
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De godo sale el adjetivo gótico. 
Al.—Contracción de á e l , palabra compuesta de la. 

preposición á y el articulo el. 
Són.—Nombre c o m ú n , del género masculino y n ú 

mero singular. 
Esta palabra es homónima de son, tercera 

persona del plural del indicativo presente. 
Se llaman homónimas las palabras que, cons

tando de las mismas letras, tienen distinto sig
nificado, v. gr,; aino (verbo) amo (nombre) para 
(preposición) para (verbo). 

Són, sonido, sonador, sonaja, sonata, se derivan 
de sonar. Como compuestos de la misma raiz se 
pueden citar, unísono, consonante, consonanciaf 
asonante, asonancia, disonante, disonancia, disonar. 

De.—Preposición de genit ivo, por denotar pertenen
cia. (Véase p á g . 26). 

Sus.—Palabra analizada, p á g . 27. 
Trompetas.—Nombre genér ico , femenino, en número 

singular, diminutivo de trompa, de cuya palabra 
salen trompo , trompazo , trompeton, trompetero^ 
trompetería. 

"ST.—Conjunción copulativa que une palabras y ora
ciones en concepto afirmativo. Aquí une las pa
labras trompetas y cajas. En el ejemplo siguiente 
enlaza oraciones. Los toros mugen y tus ovejas balan. 

Esta conjunción no siempre enlaza palabras 
ú oraciones. Úsase alguna vez en principio de 
cláusula con cierto énfasis , como puede notarse 
en el principio de la oda á la Ascensión del Señor 
de Fr. Luis de León. 

\ Y dejas, Pastar santo 
Tu grey en este valle hondo, escuro 

En ciertos casos es redundante, y solo se 
emplea para fijar mas la atención del lector. 
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Ejemplo: E n esto (en ofender á Dios) se gasta
ron las fuerzas, y la salud, j la hacienda, j la 
vida, y el entendimiento, y la memoria, y la volun
tad , y la vista , y la lengua, y todo lo demás. 

FR. LUIS DE GRANADA. 

Delante de palabra que principia por i ó hi, la 
y griega se convierte en é, v. gr.: 

Antonio é Ignacio; exterior é interior; Niceto é 
Higinio. 

Pero si la i forma diptongo ó vá en principio 
de pregunta, no se usa dicho cambio. 

Ejemplos: Cobre, zinc y hierro; leones, tigres y 
hienas. ¿Cómo sigue Juana?—Bien.—¿Y Isidora? Es
tarla mal dicho: ¿e Isidorat 

Si la palabra que sigue á la ?/ principiase por 
una de las sílabas ya, ye, yo, tampoco admite 
cámbio , Y. gr.: 

Enguera y Yátova; cal j yeso; tú y yo; no se diría 
bien: Enguera é Yátova; cal é yeso; tú é yo. 

Cajas.—Nombre genérico , del género femenino y del 
número singular. 

De caja viene cajón, cajero, cajista. 
Se.—Pronombre personal de tercera persona, llamado 

reflexivo , porque se une á esta clase de verbos. 
Alguna vez equivale á él, ella, v. gr. : Le entre
gaste el dinero? Ya se lo entregué; en vez de ya le 
lo entregué, ó lo entregué á é l ó á ella. 

A pesar de que se lo mismo se refiere al s in 
gular que al plural , y de que los gramát icos no 
le dan mas que cuatro casos, á saber: genitivo de 
si; dativo á si, se; acusativo sé á sí; y ablativo de si, 
consigo; lísase alguna vez en nominativo como 
pronombre indefinido, v. gr.: se miente mucho, 
como si se dijese: E l hombre miente mucho. 
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También es redundante en ciertas ocasiones, 
cual puede notarse en estos ejemplos: 

Se ofende á si mismo quien tal dice. 
Ocurrióseme una idea. 
Pudiera decirse: 
A sí mismo ofende quien tal dice. 
Ocurrióme una idea. 

Adelantaron.—Tercera persona del plural del pretéri to 
perfecto de indicativo del verbo activo regular, 
adelantar. Como este verbo vá precedido del pro
nombre se, está usado aquí en calidad de refle-
XÍYO:*adelantarse. Los godos se adelantaron^ esto 
es, los g-odos ejecutaron y recibieron la acción 
de. adelantar. 

De adelantar viene adelanto, adelantado. 
Los.—Analizada, pág . 26. Se antepone á 
Moros.—Nombre genér i co , gent i l ic io, del género 

masculino y número singular. 
De moro sale morisma, moruno. 

Al.—Palabra analizada, pág . 30. 
Són.—Palabra analizada, p á g . 30. 
De.—Palabra analizada, pág*. 26. 
Sns.—Palabra analizada, pág\ 27. 
Atabales.—Nombre genérico , masculino en plural . 

De atabal se deriva atabalear, atabalero, a la -
balejo. 

De.—Palabra analizada , p á g . 26. 
Metal.—Nombre apelativo, primit ivo, del género mas-

calino y número singular. 
Son sus derivados metalurgia, metálico , meta

lizar , metalizado. 
A.—Preposición separable de dativo y acusativo. Aquí 

no indica ninguno de ambos casos, pues unido 
á las dos palabras siguientes forma una expre
sión adverbial de modo. 
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Encendían a su manera, 
Encendían á lo moro, á lo morisco. 

Como se dice: 
Saluda á la francesa, come á la espatiola, viste á 

la inglesa. 
La preposición á puede expresar muchas re

laciones. Véanse las siguientes: 
1, 

2. 

3.! 

5.' 

6.' 

De lugar adonde se dir i je el sujeto. 
Voy á casa, á misa, á tu quinta. 

De distancia entre dos cosas. 
De pueblo á pueblo', de Valencia á Cádiz. 

De precio ó plazo. 
A tres pesetas metro; de aquí á San Juan. 

De complemento de la acción del verbo. 
Aprende á bailar. 
Enseña ¿i escribir. 

De nombre en quien indirectamente recae 
la acción del verbo. 

D á limosna á los pobres. 
Envía dinero á su madre. 

De distr ibución ó cuenta proporcional. 
A duro por cabeza, a tres por ciento. 

En composición significa unas veces lo con -
trario de la palabra á que se junta , v . gr. : amo-
vible que no es movMe; otras veces se une á 
nombres para formar verbos, como abaratar, afi
lar , apuntalar compuestos de á j barato, filo, 
puntal. 

Su.—Apócope de suya., adjetivo determinativo de ma
nera , mas bien que pronombre posesivo. 

Manera.—Nombre apelativo, del género femenino y 
número singular. 

De á y manera se forma amanerar. 
Encendían.—Tercera persona del pretéri to imperfecto 

de indicativo del verbo activo irregular encender, 
3 
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La irregularidad de este verbo consiste en 
admitir una i antes de la e en los presentes de 
indicativo, subjuntivo é imperativo , v. gr : en
ciendo, enciendes, encienda, enciendan. 

En cuanto á sus derivados, véase encendidos, 
pág . 25. 

La.—Artículo determinado, variante femenina en sin
gular, determina el género y número de 

Pelea.—Nombre genér ico , del propio género j n ú 
mero. Es palabra homónima con la tercera per
sona del singular del indicativo presente del 
verbo pelear. 

Fué.—Verbo sustantivo, tercera persona del singular 
del pretérito perfecto de Ser. 

Todos los verbos, menos sér y estar, pueden 
descomponerse en este verbo y el gerundio; 
v. g.: comer ó ser comiendo, ó estar comiendo, leer ó 
ser leyendo, ó estar leyendo. 

Unido el verbo sér al participio pasivo de 
verbos activos, forma la pasiva de los mismos, 
v. g-: 

Soy amado. 
Eres amado. 
Es amado. 
Somos amados 
Sois amados. 
Son amados. 

Era amado . 
Eras amado, etc. 

Fuiste ó has sido 
amado, e tc . 

La palabra fué del verbo sér es homónima 
con fué del verbo ir . E l sentido de la oración la 
d is t inguirá perfectamente. 

Grande.—Adjetivo calificativo de gritería, de una sola 
terminación y del número singular. Es tá en grado 
positivo, y tiene por comparativo á mayor , y 
por superlativo á máximo. 
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De grande viene grandor , grandeza, grandullón 
Unido á la preposición á forma agrandar. 

La.—Palabra analizada, pág*. 29. 
Gritería.—Nombre genérico , derivado de grito, del 

género femenino, usado en singular casi siempre. 
El mismo origen lleva gritar ó dar (/ritos. 

De.—Analizada, pág . 26. 
La.—Analizada, pág . 29. 
Una.—Artículo indefinido, terminación femenina y 

número singular. 
Muchas veces expresa número , siendo enton

ces adjetivo determinativo numeral, como sucede 
en este caso, pues «de una parte y de la otra,» es 
como si dijera: de amhas partes, de las dos partes. 

También se toma una como pronombre inde
finido en esta locución: una no sabe que hacer. 

Con los pronombres indefinidos á lguien y 
nadie forma los compuestos alguna, ninguna. 

Be uno viene unidad, unitario, únicamente, uni
forme, universal, universo, universidad, universi
tario y umversalmente. 

Parte.—Nombre sustantivo genér ico , colectivo inde
terminado , del género femenino y número sin
gular. 

Palabra homónima con parte; tercera persona 
del s iügular del indicativo presente; ó parte, se
gunda persona del singular del imperativo. 

Viene de partir, de donde salen también par
tición, partitivo y los compuestos compartir, re
partir y derivados. 

Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
La.—Palabra analizada, pág . 29. 
Otra.—Palabra analizada , p á g . 28. 
Parecía.—Tercera persona del singular del pretéri to 
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imperfecto de indicativo del verbo activo é ir
regular parecer. 

La irregularidad de este verbo consiste en 
admitir z antes de la c en los presentes de indi
cativo , subjuntivo é imperativo. 

Parezco, parezca, parezcamos, parezcan. Aquí 
está usado como impersonal. 

De parecer sale parecidamente. Este verbo entra 
en la frase «buen parecer.» 

Hundirse.—Verbo pasivo, voz nominal del verbo, ó 
presente de infinitivo. 

Hundirse equivale á ser hundido. 
Que los montes y valles se hundían, parecía. 
Ó bien: 
Que los montes y valles eran hundidos por la gri

tería, parecía. 
Aunque acabamos de calificar de impersonal 

el verbo parecer, no hemos de olvidar que á 
todo verbo , aun teniendo aquel ca rác te r , se le 
puede dar su correspondiente sujeto, según nos 
enseña la Gramática de acuerdo con el buen 
sentido. 

También debe tenerse presente que el verbo 
parecer, en este y análogos casos, hace de v í n 
culo entre dos términos comparados, de los 
cuales el uno está implícito por indeterminado, 
y el otro manifiesto. Aquí el nominativo callado 
es aquello, es decir, aquel estrépito de atabales, de 
trompetas, de gritos, de choques de soldados moros 
con soldados cristianos, etc., era semejante a l /¿un-
dimiento de montes y valles, que el escritor expresa 
así: 

[Aquello) parecía hundirse los montes y valles , ó 
en otros términos: Aquello parecía m hundimiento 
de montes y valles. 
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De hundir viene hyndimiento. 
Los.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Montes.—Nombre gené r i co , primitivo , del género 

masculino y número plural . 
De monte se deriva montero, montería, monta

raz, montesino, montañés. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Valles.—Nombre apelativo, masculino, plural . 

CAPITULO I V . 

T R O Z O S E G U N D O . 

V i n o el e r i s t i a n i s m o , y e l mundo o y ó p o r 

p r i m e r a vez: « N o h a y m a s que u n solo D i o s v e r 

dadero. H a b i a n pasado cuatro m i l a ñ o s , s i n que 

nadie hub iera dicho á ¿os hombres: Todos sois 

hermanos; haced bien á vuestros mismos e n e m i 

gos'^ hasta que Cris to vino á e n s e ñ a r n o s esta s e n 

c i l l a m á x i m a que á todos se les h a b i a escapado. 

LAFUENTE. 

Vino.—Verbo intransit ivo, i r regular , de la tercera 
con jugac ión , tercera persona del singular del 
pretérito perfecto de indicativo. Sus raices son: 
1.a, vengo; 2.a, vine; 3.a, vendré; las tres irre
gulares. 
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Para conocer las irregiilaridades de im verbo 
castellano, se examina la primera persona del 
singular del presente de indicativo, la tercera 
del mismo número del pretéri to perfecto del 
propio modo , y la primera de idéntico número y 
modo del futuro imperfecto ; á cuyas tres perso" 
ñas llamamos raices. 

Cuando se quieren sacar las irregularidades 
de un verbo brevemente, se conjug^an los citados 
tiempos; teniendo presente , que la primei'a raiz 
lleva su irregularidad á los presentes de subjun
tivo é imperativo; la segunda raiz , á las t e r m i 
naciones ra y se del pretérito imperfecto de sub
junt ivo; y la tercera raiz, á la terminación r ia del 
mismo tiempo. Lo cual puede verse á continua
ción: 

Raiz primera. Yengo, vienes., viene, vienen. 
Personas derivadas. Presente de subjuntivo. 

Venga, vengas , venga, vengamos, vengáis , vengan. 
Imperativo. ye?i, venga , vengamos, vengan. 

Raiz segunda. Vino , vine, viniste, venimos, v i 
nisteis , vinieron. 

Derivados. Pretéri to imperfecto de subjun
t ivo. Viniera ó viniese; viniere ó vinieses; viniera ó 
viniese; viniéramos ó viniésemos; vinierais ó vinie
seis; vinieran ó viniesen. 

Futuro imperfecto de subjuntivo. Viniere, vi
nieres, viniere, viniéremos, viniereis, vinieren. 

Raiz tercera. Futuro imperfecto. Vendré, ven
drás , vendrá , vendremos , vendréis , vendrán. 

Derivados. Terminación r ia del subjuntivo 
imperfecto. Vendría, vendrias, vendría, vendríamos, 
vendriais, vendrían. Gerundio. Viniendo. 

El verbo venir forma los compuestos interve
n i r , suboenh', convenir, contravenir t sobrevenir. 
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Del mismo origen son venida, advenimientoj 
adviento. 

El.—Articulo determinado, variante masculina, nú" 
mero singular , acompaña á 

Cristianismo.—Nombre propio de la Eeligion verda
dera, del géne ro masculino y número singular 
por uso. 

Esta palabra se deriva de Cristo. La misma 
raiz tienen cristiano, cristianamente, cristiandad, 
cristianísimo. 

Y.—Conjunción copulativa que enlaza oraciones. 
(Véase pág . 30). 

El.—Palabra analizada, p á g . 39. 
Mundo.—Nombre propio , por sustituir á género hu

mano, masculino por uso, número singular; es 
primit ivo y sus derivados son: mundano, mundanalt 
mundanamente. 

Oyó.—Verbo activo, i r regu la r , tercera persona del 
singular del pretér i to perfecto de indicativo. 

De este verbo sale oido, oyente, auditor, audi
torio y los compuestos desoir, inaudito. 

Por.—Preposición separable de ablativo, expresa re
lación de tiempo. Otras veces denota fin ú objeto, 
v. g.: Tengo por saber de tu salud. 

También suele expresar la persona agente 
de la pasiva. «El hombre fué creado por Dios.» Sig
nifica en ocasiones el motivo, v . g. : Se os premia 
por aplicados; esto es , porque sois aplicados. 

Entra en la composición de ciertas palabras^ 
como: porvenir, pormenor, porfiado, etc. 

Primera.—Adjetivo determinativo del nombre vez, nu
meral ordinal, de dos terminaciones. Aquí está 
en te rminac ión femenina y en número singular. 
Delante del sustantivo masculino, pierde por 
apócope su úl t ima letra, v. g.: primer momento. 
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BQprimera j mente se foima, primeramente. 
De este adjetivo se deriva primeriza, primor

dia l , primitivo, primitivamente. 
Vez.—Nombre apelativo, en género femenino por 

uso, y en número singular. A l pasar á plural 
convierte la c en z, veces. 

No.—Palabra analizada, pág . 27. 
Hay.—Verbo intransitivo, equivalente á existir: ad

mite una y en la tercera persona del indicativo 
presente, concertando en tal caso en singular ó 
en p lu ra l , v. gr.: 

l ia]/ un Dios—hay fiestas. 
Tres oficios dá la Academia 

1.°, auxiliar; 2 . ° , impersonal; 3. 
cuales añadiremos nosotros el 
Como auxiliar, sólo tiene 
menos el imperativo, v. 
leído , habíamos comido, etc. 

También se usa para expresar tiempos veni
deros perifrásicos, con los infinitivos precedi
dos de la pa r t í cu la de , ó con el haber y par t i 
cipio, v. gr.: He de comer , hayáis de escribir, ha
bíamos de haber leido , etc. 

Como impersonal tiene exclusivamente las 
terceras personas de singular , v. gr.: hay, habia^ 
hubo, había habido , habrá, haya, etc. 

Como activo admite tiempos simples y com
puestos, y equivale á tener comunmente. 

Pero es el caso que en las frases hay un Dios, 
hay otra vida , es menester forzar el sentido, y 
buscar silépsis es t rambóticas , para tomarlo en 
la acepción impersonal, siendo por el contrario 
muy natural sustituirlo por el intransitivo exis
tir, hay un Dios; esto es, existe un Dios; hay otra 

á este verbo: 
0, activo; á los 
de intransitivo. 

los tiempos simples, 
gr. : he amado, hube 
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vida; es decir, existe otra vida, en cuyas oracio
nes Dios y otra vida son los nominativos. 

En la expresión hubo fiestas en Valencia, pode
mos reemplazar haber por celebrar y decir: Valencia 
celebró fiestas, en cuyo caso el impersonal se con
vierte en activo. Cuando decimos habrá guerra, 
hubo alboroto en clase, había mucho ruido en la es
cuela, etc., quieren algunos que equivalga á 
tener, supliéndole el sujeto conveniente: Habrá 
guerra, equivale á: la nación tendrá guerra. 

Hubo alboroto en clase , es lo mismo que: 

L a clase tuvo alboroto. 
Habia mucho ruido en la escuela, vale tanto 

como: 
L a escuela tenia mucho ruido. 
En el Análisis de S in táx i s y Lógico , entrare

mos en mas explicaciones. 
Mas.—Adverbio de cantidad. Pudiera serlo de com

paración, v, gr.: Mas blanca que la nieve. 
También hace oficio de. conjunción adversa

tiva. (íDiéronle consejos , mas fueron imliles.y> 
Que.—Conjunción copulativa. (Véase pág . 28.) 
Un.—Apócope de wno, adjetivo determinativo, nume

r a l , cardinal. Determina el nombre Dios con la 
idea de uno solo. (Véase p á g . 35.)—[Una.) 

Solo.—Adjetivo determinativo de Dios, tiene dos ter
minaciones ÍO/O , sola. Aquí está en terminación 
masculina y número singular. 

De solo nacen soledad , solidario , solitario , ÍO-
liloquio , solidariamente , solitariamente. 

Dios.—Nombre propio de un Ser único , del género 
masculino. 

Sus derivaciones son: deidad, divinidad, divi
no , divinamente. 
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Verdadero.—Adjetivo calificativo del nombre Dios, 
de dos terminaciones verdadero, verdadera. Aquí 
se halla en terminación masculina y en número 
singular. 

Verdadero se deriva de verdad. También tienen 
el mismo origen: veraz, veracidad, verdadera
mente, verazmente, verídico. 

Habían pasado.—Verbo neutro; tercera persona del 
plural del pluscuamperfecto de indicativo de 
pasar. Tiempo compuesto del pretérito imper
fecto de indicativo del verbo auxiliar haber, j 
del participio pasivo del citado verbo pasar, que 
aquí hace oficio de verbo , j como tal es inva
riable en género y n ú m e r o , á diferencia de cuan
do es sustantivo, adjetivo ú ablativo oracional, 
v. gr.: 

Buen sembrado,—(lojo tejido,—mal escribiente. 
Hombre engreído; mujer agraciada. 
Concluida la tarea—impreso el libro. 
Esto es: 
Así que concluyó la tarea—luego que se imprimió 

el libro. 
Cuatro mil.—Adjetivo numeral cardinal, determina

tivo de 
Años.—Nombre genérico, masculino, singular, pr i 

mitivo. 
Cuenta como derivados anual, anualidad, 

annalinente, y como compuesto antaño j ogaño. 
Sin.—Preposición propia ele ablativo, denota falta 

ó carencia de la palabra á que se antepone, 
v. gr.: sin temor, sin estudio. Como si dijera: Con 
falla de temor, careciendo de estudio. 

Entra en el compuesto sinrazón. 
GUie.—Esta palabra con la anterior forma el conjun

tivo sin que y equivale á la copulativa y, mudando 
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el tiempo en el correspondiente de ind ica t i 
vo, v. gr: 

Sin que nadie hubiera dicho , etc., es lo mismo: 
y nadie hubiera dicho, etc. 

Nadie.—Pronombre indefinido , invariable en género 
y número ; ya se dijo mas arriba que con el nú-
meral ó indefinido uno , forma el compuesto nin
guno. 

Hubiera.—Verbo auxiliar haber, tercera persona del 
singular del pretéri to imperfecto de subjuntivo; 
que unida á 

Dicho.—Participio pasivo irregular del verbo decir, 
forma el pluscuamperfecto de subjuntivo , ter
cera persona del singular del citado verbo. 

Decir es uno de los verbos mas irregulares de 
nuestra lengua, porque tiene las tres raices 
anómalas: La, digo; 2.a, dije; 3.a, diré. 

Bicho forma los compuestos entredicho, pre-
dicho, susodicho. 

A.—(Véase pág . 32). 
Los.—(Véase p á g . 26). 
Hombres.—Nombre apelativo, del género masculino 

por significación y del número plural . 
De hombre salen los aumentativos hovihreion, 

hombron y los diminutivos hombrecito , hombrecillo. 
Todos.—Adjetivo determinativo de hombres, termi

nación masculina y número plural. 
De todo se deriva totalidad , total, totalizar. 

Sois.—Verbo sustantivo sér , segunda persona del 
plural del presente de indicativo. (Véase pá
gina 34). 

Hermanos.—Nombre común ó apelativo, pr imit ivo, 
del género masculino por significación y del 
número plural . 

De hermano sale hermandad, hermanado. 
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Haced.—Verbo activo é irregular, segunda persona 
del plural del imperativo. 

Las tres raices de este verbo son irregulares: 
1.a, hago; 2.a, hizo; 3.a, haré; j por consiguiente, 
tadas sus derivaciones. 

De hacer viene Hacedor, hechura, hacedero. 
Bien.—Nombre genér ico , del género masculino y 

número singular. 
Esta palabra es homologa con el adverbio de 

modo bien. 
Entra en la locuelo n: No bien llegó Pedro, equi

valente: á apenas llegó Pedro. 
De bien se deriva bondad, buena, bondadoso, 

bondadosamente, buenamente, j las palabras com
puestas , bienquisto, bienestar , bienandanza , bien
aventuranza, bienvenida. 

A.—Palabra analizada, p á g . 32. 
Vuestros.—Pronombre posesivo , y mejor adjetivo de

terminativo de enemigos, en terminación mascu
lina y número plural. (Véase pág . 27.)—(Sus.) 

Forma los compuestos Vuecelencia, Voacé, con
tracciones de Vuestra Escelencia , Vuestra merced. 

Mismos.—Adjetivo determinativo pleonástico ó re
dundante de enemigos, terminación masculina, 
número plural. 

De mismo sale el superlativo mismísimo. 
Enemigos.—Nombre genérico ó apelativo, masculino, 

plural; compuesto de en y amigo, cambiada la á 
en é. 

De enemigo viene enemistad, enemistar , enemis
tado, enemigamente, enemistarse. 

Hasta.—Preposición separable de acusativo; denota 
término ó l imi te , v. gr.: l legó hasta Gerona, hasta 
la cabeza, hasta la cintura. 

Que.—Conjunción copulativa. (Véase pág . 28.) 
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Cristo.—Nombre propio de Nuestro Redentor, del 
género masculino y número singular, porque 
los nombres propios carecen de plural . (Véase 
pág . 39.) 

Vino.—Verbo neutro, i r regular , tercera persona del 
singular del pretér i to perfecto de indicativo. 
(Véase pág . 38). 

A.—(Véase pág . 32). 
Enseñarnos.—Palabra compuesta de enseñar, i n f i n i 

tivo del verbo, y nos pronombre personal de 
primera persona en acusativo. 

De enseñar sale enseñanza , enseña. 
Esta.—Pronombre demostrativo , y mejor, adjetivo 

determinativo de (Véase pág . 28).—{Otra.) 
Máxima.—Nombre genérico , femenino, singular. Pa

labra homologa con mcixima, femenino del su
perlativo máximo. 

Sencilla.—Adjetivo calificativo de m á x i m a , de dos 
terminaciones, del género femenino y número 
singular. 

De sencilla viene sencillamente , sencillez. 
Que.—Pronombre relativo , invariable, en género y 

n ú m e r o , hace referencia á máxima. (V. p28.) 
A.~Palabra analizada , p á g . 32. 
Todos.—Palabra analizada , pág'. 43. 
Se.—Palabra analizada, p á g . 31. 
Les.—Dativo plural del pronombre personal é l , de 

tercera persona. 
Habia.—Verbo auxiliar haber , pretérito imperfecto 

de indicativo , tercera persona del singular; que 
unido á 

Escapado.—Participio pasivo del verbo regular y re
cíproco escapar, forma el pluscuamperfecto de 
indicativo , tercera persona del singular. 

De escapar se deriva escape, escapatoria. 
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CAPÍTULO V. 

T R O Z O T E R C E R O . 

A p a r e j ó el S e ñ o r su brazo santo ante los ojos 

de las gentes, y v e r á n l a s a l u d de nuestro D i o s 

todos los t é r m i n o s de la t i e r r a , dice I s a í a s . M a s , 

¿ p r o m e t i ó D i o s a l g u n a vez á su pueblo que les 

e n v i a r i a su brazo y su forta leza p a r a darles v i c 

tor ia de a l g ú n enemigo s u y o , y p a r a ponerlos , 

7io solo en l iber tad , sino t a m b i é n en mando y 

s e ñ o r í o glorioso** S i n duda a s í lo dijo y p r o m e t i ó . 

FR. LUIS DE LEÓN. 

Aparejó,—Tercera persona del singular del pretéri to 
perfecto de indicativo del verbo activo regular 
aparejar. 

De aparejar viene aparejo, aparejado , apare-
jamiento. 

El.—Palabra analizada. 
Señor.—Nombre propio, por significar el Autor de lo 

criado, del género masculino y número singular, 
simple por su estructura, j primitivo por origen. 

De Señor sale señora, señorío, señorial , seño-
rameníe , señorear, enseñorearse. 

Su.—Apócope de suyo , pronombre posesivo, ó mejor, 
adjetivo determinativo de brazo, terminación mas
culina, número singular. (Véase pág . 27.) 
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Brazo.—Nombre genérico , simple , primitivo , del gé
nero masculino y número singular. 

De brazo se forma abrazar , abrazarse, abrazo. 
Santo.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones-

santo, santa. Aquí se halla en te rminac ión mas
culina y número singular, acompañando á brazo. 

Cuando vá delante del sustantivo, pierde casi 
siempre su úl t ima silaba , v, gr. : San Juan\ pero 
la conserva en Sanio Domingo , Santo Cristo, Santo 
Tomás. 

De santo se deriva santidad, saniamente, Sant í 
simo , saniisimamente , santoral, santurrón , etc. 

Ante.—Preposición separable de acusativo, equiva
lente á la preposición de lugar delante. 

En composición tiene el mismo significado 
que dentro de ella, v. g. : antemural, que está 
delante del muro', antecámara que está delante 
de la cámara. 

La par t ícula anti formada de ante, mudada la 
é final en i , solo se usa en composición denotando 
falso ó contrario del simple, v. gr.: Anti-papa, 
Anti-cristo, falso papa ó falso Cristo. 

Los.—Palabra analizada. 
Ojos.—Nombre genérico , simple , primit ivo , del gé

nero masculino y número singular. 
De ojo sale ojeriza, ojera, ojal. Con las prepo

siciones entre y ante; forma los compuestos en-
treojo, anteojo. 

De.—Palabra analizada , pág . 26. 
Las.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Crentes.—Nombre genér ico , simple, primit ivo , co

lectivo, del género masculino y número sin
gular. 

De gente sale gentileza, gentilmente, genlior 
gentilismo. 
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De gentií y hombre se forma el compuesto 
gentil-hombre. 

Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Verán.—Tercera persona del plural del futuro imper

fecto de indicativo del verbo activo irregular ver. 
Tiene irregular la segunda raiz vio y el par t i 

cipio v i s t o c o n los tiempos que de estas palabras 
se derivan ó componen. 

De ver se deriva vista, vistoso, vistosamente, 
visual, y los compuestos entrever, antever, prever. 

La.—Palabra analizada, p á g . 29. 
Salud.—Nombre apelativo simple, p r imi t ivo , del g é 

nero femenino y número singular. 
De salud se deriva •srt/wf/a&/e, salutífero, salu

bridad, salubre, saludablemente, y los compuestos 
insalubre, insaluóridad. 

De.—Preposición separable de genitivo por denotar 
posesión. (Véase pág\ 26.) 

Nuestro.—Pronombre posesivo, y mejor, adjetivo de
terminativo de Dios, terminación masculina y 
número singular. (Véase p á g . 27 y 44.) 

Dios.—Palabra analizada, pág . 41 . 
Todos.—Palabra analizada, p á g . 43. 
Los.—Palabra analizada, pág . 26. 
Términos.—Nombre "común , simple, primitivo , del 

género masculino y número singular. 
De términos se deriva terminar, terminación, 

terminante, terminantemente, y los compuestos de
terminar, determinación, determinativo, determinante, 
determinio. 

De.—Palabra analizada. 
La.—Palabra analizada. 
Tierra.—Nombre genér ico , simple, p r i m i t i v o , del 

género femenino y número singular. 



A N A L O G I C O . 49 

De tierra viene terrestre, terreno, terrenal, ter
ráqueo , terrazgo, terrón , terrenalmente. 

Dice.—Tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo irregular y transitivo decir. 
Tiene sns tres raices y los tiempos que de ellas 
se derivan irregulares, á saber: 

Raices: l.&,digo; 2.a, dijo; 3.a, diré; partici
pio, dicho. 

Las mismas irregularidades tienen los com-
puestos desdecir, contradecir, maldecir, bendecir-

De decir viene dicho , nombre apelativo. 
Isaías.—Nombre propio de un profeta, del género 

masculino por s ignif icación, y del número s in
gular. 

Mas.—Conjunción adversativa. (Véase p á g . 41). 
Prometió.—Tercera persona del singular del pretér i to 

perfecto de indicativo del verbo regular y activo 
prometer, compuesto de la par t ícula pro y del 
simple meter. 

De prometer se deriva prometimiento, promesa, 
prometida, promisión. 

E l verbo meter, unido á ciertas pa r t í cu las , 
forma los verbos compuestos acometer, entrome
ter, prometer, someter, de donde vienen acowe-
l ida, sumisión, promesa, etc. 

Dios.—Palabra analizada, p á g . 41. 
Alguna.—Pronombre indefinido, compuesto de á lgu ien 

y una. Aquí tiene el carác ter de adjetivo deter
minativo del nombre vez. Es tá en terminación 
femenina y en el número singular. Como mascu
lino pierde su o final delante del sustantivo; 
v. gr.: algún hombre, por alguno hombre. 

Vez.—Palabra analizada, p á g . 40. 
A.—Palabra analizada, p á g . 32. 



50 A N A L I S I S 

Su.—Apócope de suyo, adjetivo determinativo de 
Pueblo.—Nombre genér i co , pr imit ivo, del género 

masculino y número singular. 
De pMe6/o se deriva población, poblar, popular, 

populacho, populoso, popularmente, populachero, etc. 
Que.—Pronombre relativo, hace referencia á pueblo. 

(Véase pág . 28.) 
Les.—Palabra analizada, p á g . 45. 
Enviaría.—Tercera persona del singular del pretérito 

imperfecto de subjuntivo del verbo regular y ac
tivo enviar. 

Su.—Palabra analizada, pág . 50. 
Brazo.—Palabra analizada, pág . 47. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Su.—Palabra analizada. 
Fortaleza.—Nombre genér i co , abstracto, derivado do 

fuerte, del género femenino y número s in
gular. 

De fortaleza viene fortalecer, y de ficerte, fuer
temente , fortisimamente. 

Para.—Preposición separable de dativo. Entra en los 
compuestos paralen, parar ayos, paraguas, ye s 
homónima con la tercera persona del singular 
del indicativo presente, y del imperativo del 
verbo parar. 

Antepuesta á que, forma la conjunción final 
para que. 

Darles.—Palabra compuesta del infinitivo del verbo 
irregular y activo dar y el pronombre personal 
les (á ellos) en dativo. 

Las raices irregulares de dar, son: 1.a, doy; 
2.a, dió. 

De dar viene dádiva , dación , donación, donar. 
Viotoria.—Nombre apelativo , verbal, del género fe

menino y número singular. 
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Victoria viene de vencer, de donde vencedor, 
vencimiento, victorioso, victoriosamente. 

De.—Preposición separable de genitivo. (Véase pá
gina 26. 

Algún.—Palabra analizada, p á g . 49. 
Enemigo.—Nombre gené r i co , en singular y en gé" 

ñero masculino. (Véase p á g . 44.) 
Suyo.—Adjetivo determinativo de enemigo. 
Y.—Palabra analizada. (Véase p á g . 30.) 
Para.—Palabra analizada. (Véase p á g . 50.) 
Ponerlos.—Palabra compuesta del infinit ivo del verbo 

irregular y activo poner, y el pronombre perso
nal los en acusativo del p lura l . 

Tiene sus tres raices irregulares, á saber: 1.a, 
pongo; 2.a, puso; 3.a, pondré; y siguen estas 
irregularidades sus compuestos , anteponer, com
poner, contraponer, deponer, posponer, suponer, 
reponer, disponer , interponer, trasponer, 

No.—Palabra analizada, p á g . 27. 
Sólo.—Adverbio de modo , por equivaler á solamente. 

Este adverbio, precedido de no y seguido de sino, 
también hace oficios de conjunción copulativa, 
v. gr.: «Para ponerlos, no solo en libertad, sino 
también en mando y señorío.» SUPRIMIENDO RESULTA: 
«Para ponerlos en libertad, Y en mando y señorío,» 
FRASE COMPLETAMENTE IDENTICA Á LA ANTERIOR. 

En.—Preposición separable de ablativo, denota casi 
siempre lugar; ponerlos en libertad, esto es: dentro 
de las condiciones de la libertad. 

Entra sola ó modificada en la composición de 
muchas palabras; v. g. : ensalada, empegar, im
poner. 

Libertad.—Nombre genér ico , abstracto, derivado de, 
libre, femenino, singular. 

E l mismo origen traen libertad, l iberal, librar 
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librarse, libertarse, liberalmenle, liberalidad, l ibér
rimo , libremente, liberalesco, liberalismo, etc. 

Sinó.—Conjunción adversativa. 
También.—Adverbio de afirmación, compuesto de tan 

j bien, equivalente á si. 
En.—Palabra analizada. (Véase pág , 51.) 
Mando.—Nombre genér ico , verbal, del género mas

culino y número singular. Palabra homónima 
con mando, primera persona del singular del i n 
dicativo presente de mandar. 

Demandar sale mandato, mandamiento, man
datario. 

Y.—Palabra analizada , pág . 30. 
Señorío.— Nombre genérico , derivado del nombre 

Señor , del género masculino y número s in
gular. 

Del mismo origen vienen señoria l , señora-
mente, enseñorearse , etc. 

Glorioso.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones, 
glorioso, gloriosa, terminación masculina, n ú 
mero singular, acompaña á señorío. 

Glorioso se deriva de gloria, y lo mismo glori
ficar , gíorificador, gloriosamente , etc. 

Sin.—Palabra analizada, pág . 42. 
Duda.—Nombre genér ico , femenino, singular, deri

vado de dudar. Esta palabra, precedida de la 
preposición s in, equivale al adverbio de modo, 
ó mas de afirmación, indudablemente. 

Asi.—Adverbio de modo. 
Lo.—Pronombre personal de tercera persona , en gé

nero neutro. Es tá en vez de lo que se ha dicho 
anteriormente. 

Dijo.—Tercera persona del singular del pretéri to per
fecto de indicativo del verbo activo é irregular 
decir. (Véase p á g . 43.) 
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Y.—Palabra analizada. (Véase pág . 30.) 
Prometió.—Palabra analizada, p á g . 49. 

33 

CAPITULO V I . 

T R O Z O C U A R T O 

S i los hombres t u v i e r a n s e g u r i d a d de que los 

reyes y pr inc ipes de l a t i e r r a h a b í a n de c u m p l i r 

fielmente los sagrados deberes de tan a l ta d i g n i 

d a d y oficio el gobierno de uno en quien e s 

tuviere depositada la p l e n i t u d de l a s o b e r a n í a 

s e r i a el mejor de todos los gob iernos , y el m a s 

digno de ser a b r a z a d o p o r todas las sociedades y 

naciones . 
MARINA. 

Si.—Conjunción condicional, sólo puede enlazar ora
ciones. Cuando si es pronombre ó adverbio lleva 
acento la i . 

Los.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Hombres.—Palabra analizada , p á g . 43. 
Tuvieran.—Tercera persona del plural del pretéri to 

imperfecto del verbo activo é irregular tener. 
Son irregulares sus tres raices: 1.a, tengo; 2.a, 

tuvo; 3.a, tendré, j por consiguiente, los tiempos 
que de ellas se derivan. 

De tener y varias par t ículas , se forman atener, 
contener, detener, entretener, abstenerse, sostener, 
mantener; retener. 
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Seguridad.—Nombre genérico , abstracto, derivado 
del adjetivo seguro, femenino en singular. 

E l mismo origen traen, seguramente¡ aseguro, 
asegurarse. 

De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Que.—Conjunción copulativa. (Véase p á g . 28.) 
Los.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Reyes.—Nombre genér ico , del género masculino y 

número p lura l , simple y primit ivo. 
De rey viene reina, reinar, reinado, real , real

mente, realeza y regio, régiamenle , etc. 
Y.—Palabra analizada , pág . 30. 
Principes.—Nombre apelativo, del géuero masculino 

y número plural . 
De principe sale princesa, principal, princi

pado , principalmente. 
De.—Palabra analizada, pág . 26. 
La.—Palabra analizada, p á g . 29. 
Tierra.—Palabra analizada, p á g . 48. 
Habían de cumplir.—Tiempo perifrásico ó de obliga

ción, compuesto de hablan, pretérito imperfecto 
de indicativo , de la preposición de y de 

Cumplir.—Infinitivo del verbo, ó sea voz nominal. 
De cumplir viene cumplimiento, cumplido, cum

plidamente. 
Las tres palabras hablan de cumplir, constitu

yen una expresión perifrásica; es decir, un rodeo 
que pudiera sustituirse por un tiempo simple, 
v. gr.: S i los hombres tuvieran seguridad que los 
reyes y principes de la tierra habian de cumplir 
{cumplirían.. . .) 

Donde claramente se vé que el circunloquio 
habian de cumplir, se reemplaza bien con el tiempo 
cimplirian. 

Esta manera de expresar los futuros ó condi-
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clónales es muy frecuente en castellano, y dá 
lugar á una nueva forma de conjugar los verbos, 
que se llama perifrásica ó de obligación. Para 
obtenerla, conjugamos el verbo haber seguido 
de la preposición de y el infinitivo del verbo, si 
el tiempo es simple; pero si fuera compuesto, hay 
que ponerle de haber y el participio del verbo. 

E J E Ü I P L O - C U B I P L I R . 

MODO INDICATIVO. 

PRESENTE. 

He. 
Has. 
Há. 
Hemos. 
Habéis. 
Han. 

d̂c cumplir. 

Prelcr i lo 
IMPERFECTO. 

Habia. 
Habías. 
Habia. 
Habíamos . 
Habíais. 
Rabian. 

de cumplir 

Futuro 
IMPERFECTO, 

Habré . 
Habrás . 
Habrá. 
Habremos. f M CUmpilF. 
Habréis . 
Habrán . 

l ' r c l c r i í o 
PERFECTO. 

He ó hube. 
Has ó hubiste. 
Ha ó hubo. 

Etc. 

PLUSCUAMPERFECTO. 

de haber 
cumplido. 

Habías. | de haber 
HEtca' c,,mpli,l0' 

Futuro 
PERFECTO. 

Habrás, t de lial)er 
j cumplido. 

MODO SUBJUNTIVO. 

PRESENTE. 

Haya. 
Hayas. 
Haya. 
Hayamos. 
Hayai-s. 
Hyaaa* 

de 
icumplir, 

Pretér i to 
IMPKRFtíCTO. 

Hubiera, habria 
ó hubiese. 

Hubieras, habrías 
ó hubieses. 

Hubiera, habr ía 
ó hubiese, etc. 

de 
cumplir. 

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

Hubiere. 
Hubieres. 
Hubiere. ( 
Hubiéremos. / 
Hubiereis. VCUmplir, 
Hubieren. 



S6 A N A L I S I S 

Pretér i to 
PEKFECTO. 

Haya. 
Hayas. 
Haya. 
Hayamos. 
Hayáis . 
Hayan. 

Fuluro 
PERFECTO. PLUSCUAMPERFECTO. 

de haber 
[ cum

pl ido . 

Hubiera, habr ía 
ó hubiese. 

Hubiera, habr ías 
ó hubieses. 

Hubiera, hab ria 
ó hubiese, etc. 

Ide haber 
> c u m -
] pl ido. 

Hubiere. 
Hubieres. 
Hubiere, 
Hubiéremos. 
Hubiereis. 
Hubieren. 

cum
pl ido. 

INFINITIVO. 

Haber de cumplir. 
Haber de haber cumplido. 

Hab iendo de cumplir. 
Habiendo de haber cumplido. 

Fielmente.—Adverbio de modo, compuesto del adje
tivo fiel j de la terminación mente. 

Cuando se juntan dos ó mas de estos adver
bios terminados en mente, se suprime esta termi
nación en todos, menos en el ú l t imo, v. gr.: 
Habla clara, distinta y elegantemente. 

Los.—Palabra analizada. (Véase pág . 26.) 
Deberes.—Nombre genér ico , simple, p r imi t ivo , del 

género masculino y número plural . 
Sagrados.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones. 

Se halla en terminación masculina y número 
p lu ra l , acompañando á deberes. 

De sagrado Bale sagrario , sacro, sacratísimo, sa-
cratisimamente. 

De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Tan.—Adverbio de cantidad, porque encarece. En el 

ejemplo Tan bella como desgraciada , el tan es ad
verbio de comparación. 

Algunas veces es apócope del adjetivo tanto, 
correlativo de cuanto, pero vá precediendo al 
nombre. 

Alta.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones alto, 
alta. Aquí está en terminación femenina y n ú 
mero singular, acompañando á dignidad. 



ANALOGICO. 87 

De alto se deriva altura, altamente, alteza, con-
tralto. 

Dignidad.—Nombre genérico abstracto, simple, deri
vado de digno , del género femenino y número 
singnlar. 

De la misma palabra sale dignamente, d igní 
simo , dignarse. 

Y.—Palabra analizada , p á g . 30. 
Oficio.—Nombre genér ico , masculino, singnlar. 

De oficio se deriva ojtcioso , oficiosidad , oficina, 
oficinista, oficiosamenie. 

El.—Palabra analizada , pág . 39. 
G-otierno —Nombre genérico , simple, derivado de 

gobernar, del género masculino y número s in 
gular. 

De la misma palabra se derivan, gobernador, 
gobernable, gubernativo, gubernativamente', y los 
compuestos ingobernable, desgobierno. 

De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Uno.—Pronombre indefinido. Aqní se halla en Ingar 

de cualquier hombre. (Véase p á g . 35.) 
En.—Palabra analizada , pág . 51. 
Quien.—Pronombre relativo, se refiere á uno , número 

singular, invariable en género . 
De quien se forma quienquiera. Se usa como 

equivalente á este ó aquel; v. gr. : 
«Quien se dedica a la música, quien a t a pin-

tura^ es decir: Este se dedica a la música ; aquel á 
la pintura. 

Estuviere.—Tercera persona del singular del futuro 
imperfecto de subjuntivo del verbo irregular y 
sustantivo estar. 

Tiene dos raices irregulares: 1.a, estoy; 2.a, 
estuve. 

Los gramát icos suelen diferenciar á Ser de 
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Estar , diciendo que el primero enlaza al sujeto 
con cualidades habituales , y el segundo con 
accidentales, v. gr.: 

Juana es hermosa, esto es, siempre: Juana está 
hermosa, esto es, AHORA: PUEDE NO ESTARLO MAÑANA. 

Otra de las diferencias en castellano consiste 
en que el "verbo ser puede colocarse entre dos 
nombres, lo cual repugna el verbo estar, como 
se vé en los ejemplos 

Juan es pintor. 
Juan está pintor. 

De los cuales el primero es de uso corriente en nues
tro idioma, constituyendo el segundo un gali
cismo, impropio de buenos hablistas. 

Úsase también como auxiliar equivaliendo al 
verbo ser. 

Depositada,—Participio pasivo regular , terminación 
femenina, califica á dignidad, y con estuviere 
dá la forma pasiva de depositar. 

La,—Palabra analizada. 
Plenitud.—Nombre apelativo, femenino, singular, 

derivado de pleno. 
De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
La.—Palabra analizada. 
Soberanía.—Nombre apelativo genérico, femenino, sin

gular , derivado de soberano. 
El mismo origen trae soberanamente. 

Seria.—Verbo sustantivo ser. Tercera persona del s in
gular del pretérito imperfecto de subjuntivo. 

El.—Palabra analizada. 
Mejor.—Adjetivo calificativo, comparativo de bueno. 

Vale tanto como, mas bueno. Es uno de los pocos 
comparativos irregulares de la lengua. 

De mejor viene mejora, mejoramiento, mejoría, 
mejorar. 
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De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Todos.—Palabra analizada. 
Los.—Palabra analizada. 
Crobiernos.—Palabra analizada, p á g . 57. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
El.—Palabra analizada. 
Mas.—Adverbio de comparación. 
Digno.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones, 

terminación masculina , número singular. 
De.—Palabra analizada , p á g . 26. 
Ser.—Infinitivo del verbo. (Véase pág . 34.) 
Abrazado.—Participio pasivo regular , que con el 

verbo ser, forma el infinitivo pasivo de abrazar. 
Por.—Palabra analizada. 
Todas.—Adjetivo calificativo, te rminación femenina, 

mimero plural . 
Las.—Palabra analizada. 
Sociedades.—Nombre apelativo, del género femenino 

y número plural . 
Be sociedad YienQ social, sociable, socialmente. 

Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Naoiones.—Nombre gené r i co , del género femenino y 

número plural . 
De nación viene nacional, nacionalidad, etc. 



CAPITULO V I L 

T R O Z O Q U I N T O 

Apenas la blanca aurora había dado lugar á 
que el luciente Febo con el ardor de sus calientes 
rayos las liquidas perlas de sus cabellos de oro 
enjugase, cuando D. Quijote , sacudiendo la pe
reza de sus miembros , se puso en p i é y llamó á 
su escudero Sancho que todavía roncaba. 

CERVANTES. 

Apenas.—Adverbio de tiempo. Algunos quieren que 
sea de cantidad, por equivaler á casi, v. gr. : 
Ápénas como , casi no como; pero si en estas y pa
recidas expresiones puede hacer oficio de adver
bio de cantidad, no en el caso presente que pu
diera ser sustituido por las siguientes locucio
nes que envuelven idea de tiempo. 

TVo bien la blanca aurora...... 
Al mismo, al propio tiempo que la blanca au

rora 
Asi que la blanca aurora 
Tan luego la blanca aurora 
Inmediatamente que la blanca aurora 
Al instante, al momento que la blanca aurora. . . . . 

La.—Palabra analizada. 
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Blanca.—Adjetivo de dos terminaciones blanco, blanca. 
Aquí se halla en terminación femenina y número 
singular, acompañando á aurora. 

De blanco se deriva blancura, blanquear, blan
quecino, blanquería, blanqueador, 

Aurora.—Nombre propio del c repúsculo matutino, del 
género femenino y número singular. 

Había dado. —Pluscuamperfecto de indicativo del verbo 
activo é irregular dar. Tercera persona del sin
gular. Es tiempo compuesto de habia, pretér i to 
imperfecto de indicativo del auxiliar haber, y del 
participio regular dado. 

Tiene dos raices irregulares: 1.a, doy; 2.a, dió. 
(Véase pág . 45). 

Lugar.—Nombre genérico , masculino en singular, 
primitivo. Tiene por derivado á lugareño. 

Habia dado lugar es un idiotismo; que se ex
presa también diciendo: habia dado ocasión , mo
tivo. 

A.—Preposición separable de dativo ó acusativo. En 
este caso es de dativo , y aunque no se vé claro 
este dativo, basta dar una pequeña modificación 
al período para que resulte evidente, v. g.: 

Apénas la blanca aurora habia dado lugar á que 
el luciente Febo las líquidas perlas enju
gase , etc. 

Apenas la Manca aurora habia dado lugar AL LU
CIENTE FEBO para engujar las liquidas perlas, etc. 

NOTA. En la Sintaxis nos ocuparemos de estos 
cámbios de tiempos de subjuntivo por infinitivos y 
viceversa. 
due.—Conjunción copulativa que enlaza las oracio

nes: L a blanca aurora habia dado lugar á QUE 
E l luciente Febo engujase las liquidas perlas, etc. 

DI,—Palabra analizada. 
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Luciente.—Participio activo regular de lucir, en nú 
mero singular. Hace oficio de adjetivo califica
t ivo , acompañando á Febo. 

Del mismo verbo lucir viene lucero, lucimiento, 
lúcido , etc. 

Febo.—Nombre propio que los poetas antiguos daban 
al sol, masculino, singular. Carece de plural 
por ser nombre propio. 

Con.—Preposición separable de ablativo. Aquí expresa 
relación de instrumento: con el ardor. (Véase 
pág . 26.) 

El.—Palabra analizada. 
Ardor.—Nombre apelativo, abstracto, masculino, en 

singular, derivado de arder , de cuja raiz sale 
ardimiento, ardoroso. 

De.—Preposición separable de genitivo por expresar 
relación de posesión: ardor de sus raijos, es decir, 
que los rayos poseían el ardor. 

Sus.—Apócope de suyos. (Véase pág . 27.) 
Calientes.—Adjetivo derivado de calor , calificativo de 

rayos, de una sola terminación , en número 
plural . 

Tienen la misma raiz calentar , calorífero, ca
lentador. 

Rayos.—Nombre apelativo, del género masculino y 
número singular. 

Entra en el nombre compuesto parar ayo. 
Las.—Palabra analizada, pág . 26. 
Liquidas.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones. 

Aqui se halla en terminación femenina y en nú
mero singular, acompaña á 

Perlas.—Nombre apelativo, p lu ra l , femenino , simple. 
Entra en el compuesto madre perla. 

De.—Preposición separable de genitivo. (V. pág . 26.) 
Sus.—Palabra analizada, pág . 27. 
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Cabellos.—Nombre genér ico , masculino en plural . 
De cabello sale cabellera. 

De.—Palabra analizada, pág . 26. 
Oro.—Nombre propio de un metal , masculino en 

singular, porque los nombres de metales carecen 
de plural . 

De oro se deriva orear, oreamiento, oreador. 
Enjugase.—Tercera persona del singular del pretéri to 

imperfecto del verbo regular y activo enjugar. 
Aunque parece compuesto de en j jugar, no 

lo es realmente, porque á serlo tendria las mis
mas irregularidades que su simple. Este verbo 
lleva su origen del nombre jw^o, l íquido produ
cido por plantas j animales, j de la preposi
ción en. 

Cuando.—Adverbio de tiempo. 
Don.—Síncopa de la palabra latina DOMINUS , que s ig

nifica señor. Antes era título de ciertas clases 
sociales, hoy se antepone á casi todos los nom
bres. 

duíjote.—Nombre propio de v a r ó n , masculino , en 
singular. 

De Quijote sale quijotada, quijotesco. 
Saoudiendo.—Gerundio del verbo regular y activo 

sacudir. 
Del mismo verbo sale sacudidor, sacudimiento. 

La.—Palabra analizada. 
Pereza.—Nombre propio de un vicio, y como tal ca

rece de p lura l , del género femenino. 
De pereza se deriva perezoso, perezosamente. 

De.—Palabra analizada , pág . 26. 
Sus.—Palabra analizada, pág . 27. 
Miembros.—Nombre genér ico , masculino „ en s in

gular. 
Se.—Palabra analizada, p á g . 31. 
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Puso.—Tercera persona del singular del pretérito per
fecto de indicativo del verbo irregular j activo 
poner. (Véase pág . 51). 

En,—Palabra analizada, pág . 51. 
Pié.—Nombre genérico , masculino en singular. 
Y.—Palabra analizada, pág . 30. 
Llamó.—Tercera persona del singular del pretéri to 

perfecto de indicativo del verbo regular y activo 
llamar. 

A.—Palabra analizada, pág . 32. 
Su.—Palabra analizada , pág . 33. 
Escudero.—Adjetivo calificativo de 
Sanoho.—Nombre propio del escudero de D. Quijote, 

singular, masculino. 
Que.—Pronombre relativo , que hace relación á San

cho. (Véase pág . 28.) 
Todavía.—Adverbio de tiempo. 
Eoncaba.—Tercera persona del singular del pretérito 

imperfecto de indicativo del verbo regular y neu
tro roncar. 

De roncar viene ronquido, roncamente, ron
quera , enronquecer. 



C A P I T U L O V I I I 

TROZO SEXTO. 

L a palabra era un signo que debia estar p ron
to á todas horas , y ser además susceptible de i n 
finitas modificaciones para eccpresar la variedad, 
la gradación, los matices de las ideas; he aquí 
por qué se nos ha dado un órgano , que con la ma
yor facilidad, y rapidez ejecuta todos los mov i 
mientos , haciendo sentir todas las combinaciones 
imaginables. 

BALMES. 

La.—Palabra analizada. 
Palabra.—Nombre apelativo, p r imi t ivo , del género 

femenino por su terminación , y del número sin
gular. 

De palabra se deriva palabrería , apalabrar. 
Era.—Tercera persona del singular del pretér i to i m 

perfecto de indicativo del verbo sustantivo sér. 
(Véase p á g . 34.) 

Un.—Palabra analizada. 
Signo.—Nombre común ó genér ico , del número s in

gular j del género masculino por terminación. 
De signo sale signar, y los compuestos asignar, 

designar, consignar, resignar. 
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Que.—Palabra analizada, pág . 26. 
Debia.—Tercera persona del singular del pretérito im

perfecto de indicativo del verbo regular y activo 
deber. 

De deber viene débito, debidamenle. 
Estar.—Presente de infinitivo del verbo sustantivo 

estar, equivalente muchas veces á sér. 
E l verbo estar tiene irregulares sus dos p r i 

meras raices, v. gr.: 1.a, estoy; 2.a, estuvo; y los 
derivados de ellas. 

De estar se deriva estancia , estado. 
Pronto.—Adverbio de modo; tomado del adjetivo de 

dos terminaciones pronto, pronta. Con la termi
nación femenina de los adjetivos se forman ad
verbios en mente. 

Dist ínguense de los adjetivos los adverbios, 
en que estos van solos, es decir , sin el sustan
tivo que corresponde á todo adjetivo. Si hubiese 
duda, póngasele la terminación mente, y sonará 
bien si es adverbio, y mal si no lo es; v. gr. : 
Llegó pronto, habla claro; llegó prontamente, habla 
claramente; suena bien; pero si dijéramos: claro 
d ia , estarla mal dicho, claramente dia. 

De pronto viene prontitud , aprontar. 
A.—Palabra analizada, p á g . 32. 
Todas.—Palabra analizada, pág . 59. 
Horas.—Nombre genérico , primitivo , simple , del 

género femenino por terminar en a, del número 
singular. 

De hora sale horario, y los compuestos ahora 
y deshora. 

Y.—Palabra analizada, p á g . 32. 
Ser.—Infinitivo presente del mismo verbo. (Véase 

p á g . 34.) 
Además.—Conj unción continuativa. 
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Susceptible.—Adjetivo de una te rminac ión , califica
tivo de palabra, primitivo y simple. 

De susceptible sale susceptiblemente j suscepti
bilidad. 

De.—Palabra analizada , pág . 26. 
Infinitas.—Adjetivo de dos terminaciones infinitos, i n 

finitas, femenino en p lu ra l , califica á morfí^crt-
ciones. 

Infinito es nombre compuesto de in (lo contra
rio) j finito (que tiene fin). 

De infinito viene infinidad, infinitivamente. 
Modificaciones.—Nombre gené r i co , verbal, del género 

femenino j número plural . 
Modificación sale de modificar. 

Para.—Palabra analizada, p á g . 50. 
Expresar.—Infinitivo presente del verbo activo é i r 

regular expresar. Tiene dos participios, regular 
uno, irregular otro; expresado y expreso, de donde 
viene expresamente, expresión. 

La.—(En adelante suprimiremos el análisis de los ar
tículos.) 

Variedad.—Nombre gené r i co , abstracto, del género 
femenino y número singular, derivado del ad
jetivo vario. 

De la misma raiz sale variación, variamente, 
variable , y también los compuestos invariable, in
variablemente. 

G-radacion.—Nombre genér i co , abstracto, del género 
femenino y número singular. 

Gradación viene de grada, tomado metafóri
camente. 

Matices.—Nombre gené r i co , del género masculino y 
número plural . Cambia la x en c al pasar de s in 
gular á plural . 

De matiz sale matizar. 



A N A L I S I S 

De.—Palabra analizada, pág . 26. 
Ideas.—Nombre genér ico , del género femenino y nú

mero plural . 
De idea viene idear, ideal. 

Eé.—Segunda persona del singular del imperativo 
del verbo auxiliar haber. 

«Hé aquí» vale tanto como: «Ved aquí.» «Mi
rad,» y por consiguiente, constituye una frase. 
(Véase p á g . 40.) 

Aquí.—Adverbio de lugar . 
Por.—Preposición de ablativo. (Véase p á g . 39.) 
Qué.—Pronombre relativo, y mejor indefinido. (Véase 

pág . 28.) 
Se.—Palabra analizada, p á g . 31. 
Nos.—Palabra analizada, p á g . 45. 
Ha dado.—Tercera persona del singular del pretéri to 

perfecto de indicativo del verbo activo é irregu
lar dar. Tiempo compuesto de ha, verbo haber en 
presente de indicativo, y del participio dado. 
(Véase pág . 50.) 

Un.—Palabra analizada. 
Órgano.—Nombre genér ico , masculino, singular. 

De órgano viene organismo, orgánico, organi-
cista, organista, organero , ele. 

Que.—Palabra analizada, p á g . 28. 
Con.—Palabra analizada, pág . 26. 
Mayor.—Comparativo de grande, adjetivo de una 

terminación. 
De mayor viene mayormente. 

Facilidad.—Nombre genérico , abstracto , femenino 
en singular, derivado de fácil . 

También tienen la misma raiz facilitar, fácil
mente, facilisimamente. 

Y.—Palabra analizada, pág . 30. 
Rapidez.—Nombre genér ico , abstracto, del género 
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femenino y número singular, derivado de rápido, 
de donde sale rápidamente. 

Ejecuta.—Tercera persona del singular del presente 
de indicativo del verbo activo y regular ejecutar. 

De él se deriva ejecución, ejecutivamente. 
Todos.—Palabra analizada, p á g . 43. 
Movimientos.—Nombre gené r i co , verbal, del género 

masculino y número singular, derivado de mover, 
de donde salen movible, movilidad, moción. 

Haciendo.—Gerundio del verbo activo é irregular hacer. 
(Véase p á g . 44.) 

Sentir.—Voz nominal del verbo, ó bien presente de 
infinitivo del verbo activo é irregular sentir. Sólo 
tiene irregular su primera raiz siento, y los tiempos 
derivados de ella. 

De sentir viene sentimiento, sentidamentej sen
sible, sensibilidad, sensitivo, sentido. 

Todas.—Femenino de todos. (Véase p á g . 43.) 
Ccinbínacicnes.—Nombre genér ico , abstracto, feme

nino en p lu ra l , derivado de combinar. También 
de este verbo sale combinadamente. 

Imaginables.—Adjetivo de una terminación en plural , 
califica á combinaciones. 

Se deriva de imaginación, de cuya palabra 
salen imagen, imaginar, imaginarse, 



CAPITULO I X . 

T R O Z O S E P T I M O , 

A l amo lisio, avisado 
Nunca le engaña el criado. 

Hizo comprar D. Andrés 
Tres libras de carne á Inés', 
Y como faltaran dos, 
Eooclamó: ¡bueno por Dios! 
¿Dos libras de sisa en tres? 

E l l a echó la culpa a l gato; 
Y é í p o r ver si era comedia. 
De una balanza en el plato 
Puso al Gato y el ingrato 
Sólo pesó libra y media. 

PRÍNCIPE. 

Criada.—Nombre genér ico , femenino por significa
ción , del número singular. 

Sisona.—Adjetivo calificativo de criada, de su mismo 
número y género. Tiene dos terminaciones sisón, 
sisona, derivado de sisar, de donde sale sisa. 



ANALOGICO. 71 

Al.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Amo.—Nombre apelativo, del género masculino y 

n ú m e r o singular. Es palabra homónima con amo 
(verbo). 

Listo.—Adjetivo calificativo de a/no, terminación mas
culina , número singular. 

Avisado.—Participio pasivo regular del verbo avisar. 
Aquí hace oficio de adjetivo calificativo. 

De avisar sale aviso, avisadamente. 
Nunca.—Adverbio de tiempo , y de negación al propio 

tiempo. Vale tanto no jamás. 
Le.—Pronombre personal de tercera persona en da

t ivo , sustituye á amo. 
Engaña.—Tercera persona del singular del presente 

de indicativo del verbo activo y regular engañar. 
De él se deriva engaño, engañoso, engañosa

mente. 
Criado.—Nombre genér ico , masculino en singular. 

Homónimo con criado, participio de criar. 
Hizo.—Tercera persona del singular del pretéri to per

fecto de indicativo del verbo activo é irregular 
hacer. (Véase p á g . 44.) 

Comprar.—Infinitivo del verbo. 
D.—Palabra analizada , p á g . 63. 
Andrés.—Nombre propio de v a r ó n , número singular. 
Tres.—Adjetivo determinativo de libras, plural . 
Libras,—Nombre genér ico , femenino en plural . 
De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Carne.—Nombre gené r i co , del género femenino y 

número singular. 
De carne viene carnero , carnicero. 

A.—Palabra analizada, pág . 32. 
Inés.—Nombre propio de mujer, del género femenino, 

número singular. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
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Como.—Conjunción comparativa. 
Paitaran.—Tercera persona del plural del pretéri to 

perfecto de subjuntivo del verbo neutro regular 
faltar. 

Dos.—Adjetivo determinativo numeral. 
Exolamó.—Tercera persona del singular del pretéri to 

perfecto de indicativo del verbo neutro regular 
exclamar, compuesto de ex j clamar. 

De exclamar viene exclamación. 
Bueno.—Adjetivo calificativo, tomado aquí en neutro, 

te rminac ión . 
Por.—Palabra analizada , pág . 39. 
Dios.—Palabra analizada, pág . 41. 
Dos, —Libras.—Palabras analizadas. 
De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Sisa.—Nombre genérico , femenino en singular, de

rivado de sisar. 
En.—Palabra analizada, pág . 51. 
Tres.—Palabra analizada, pág . 71. 
Ella.—Pronombre personal de tercera persona, fe

menino en singular, sustituye k l n é s . 
Eohó.—Tercera persona del singular del pretéri to 

perfecto de indicativo del verbo activo y regular 
echar. 

Culpa.—Nombre genérico , femenino , singular. 
De culpa viene culpar, culpable, culpablemente, 

culpabilidad, inculpar , etc. 
Al.—Palabra analizada, pág . 30. 
Gato.—Nombre genér i co , masculino por significar 

animal macho, número singular. 
De gato sale gatera r gatomaguia, gatesca, ga

tuna. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Él.—Pronombre personal de tercera persona, mascu

lino , singular. 
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Per.—Palabra analizada, pág\ 39, 
Ver.—Infinitivo presente. (Véase pág . 30.) 
Sí.—Palabra analizada, p á g . 53. 
Era.—Palabra analizada, p á g 65. 
Comedia.—Nombre genér ico , femenino en singular. 

De comedia se deriva comediante. 
De.—Palabra analizada, p á g . 26. 
Balanza.—Nombre genér ico , femenino, singular, de 

donde viene balance , balancear. 
En.—Palabra analizada, p á g . 51. 
Plato.—Nombre genér ico , masculino en singular. 
Puso.—Tercera persona del singular del pretér i to per

fecto de indicativo del verbo activo é irregular 
poner. 

Al.—Palabra analizada, pág . 30. 
Grato.—Palabra analizada, p á g . 72. 
Y.—Palabra analizada, pág . 30. 
Ingrato.—Adjetivo calificativo de gato, de dos t e rmi 

naciones. Aquí está en terminación masculina 
y número singular. 

De ingrato viene ingratamente, ingratitud. 
Sólo.—Palabra analizada, pág . 41. 
Pesó.—Tercera persona del singular del pretérito per

fecto de indicativo del verbo activo é irregular 
pes ar. 

De pesar viene pesado, pesadéz, pesantez. 
Libra.—Singular de libras. (Véase p á g . 71.) 
Y.—Palabra analizada , p á g . 30. 
Media.—Adjetivo determinativo numeral , femenino, 

singular. Homónimo con el sustantivo media, y 
media tercera persona del singular del indicativo 
presente del verbo mediar. 

De aquí sale mediano, medianamente. 



CAPITULO X . 

T R O Z O O C T A V O . 

S i ¿os hombres se han asociado, si han reco
nocido una soberanía, si le han sacrificado sus 
derechos mas preciosos, lo han hecho sin duda 
para asegurar aquellos bienes, á cuya posesión lo 
arrastraba el voto general de la naturaleza. ¡Oh, 
principes! Vosotros fuisteis colocados por el Om
nipotente en medio de las naciones, para traer á 
ellas la abundancia y la prosperidad. 

JOVELLANOS. 

Si.—Los.—Hombres.—Se.—Palabras analizadas. 
Han asociado.—Tercera persona del plural del p r e t é 

rito perfecto de indicativo del verbo pronominal 
asociarse. Este tiempo está compuesto de kan , pre
sente de indicativo del auxiliar haber, y del par
ticipio pasivo asociado. 

Asociarse se forma de a y sociedad, de cuya 
palabra viene social, sociable, socialmente, aso
ciación. 

Si.—Palabra analizada, pág . 51. 
Han reconooido.—Tercera persona del plural del pre

térito perfecto de indicativo del verbo activo é 
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irregular reconocer, compuesto de Aan, presente 
de indicativo del auxiliar haber y de reconocido, 
participio pasivo. 

Eeconocer es verbo compuesto de la par t ícu la 
re, que en composición dá mas fuerza á la pala
bra, ó significa la repetición del simple. 

De reconocer sale reconocimiento, reconocida
mente. 

Una.—Palabra analizada, pág . 35. 
Soberanía.—Nombre apelativo abstracto, derivado de 

soberano, del género femenino en singular. 
E l mismo origen trae soberanamente. 

Si.—Palabra analizada, p á g . 51. 
Le.—Dativo singular del pronombre é l , ella, perso

nal de tercera, sustituye á soberanía. 
Han sacrificado.—Tercera persona del plural del pre

térito perfecto de indicativo del verbo activo y 
regular sacrificar, compuesto de han y sacrificado. 

Del mismo origen es sacrificio. 
Sus.—Palabra analizada, pág . 27. 
Derechos.—Nombre apelativo, simple, p r imi t ivo , del 

género masculino en plural . 
De derecho viene derechamente, derechura. 

Mas.—Adverbio de comparac ión , que con 
Preciosos.—Adjetivo de dos terminaciones, forma un 

superlativo relativo, como si dijera; «los dere
chos mas preciosos de todos los derechos.» 

Precioso se deriva de precio, de él se forma 
preciosamente. 

Lo.—Pronombre en género neutro, equivalente en 
esta ocasión á esto. Han hecho esto (lo que se ha 
dicho). 

Han hecho.—Tercera persona del plural del pretéri to 
perfecto de indicativo del verbo irregular y activo 
hacer. (Véase pág . 44.) 
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Sin.—Preposición separable de ablativo y 
Duda.—Nombre genér ico , femenino , singular. Esta 

palabra , con la anterior, equivale al adverbio de 
afirmación indudablemente, (Véase p á g . 52.) 

Para.—Palabra analizada , pág . 50. 
Asegurar.—Infinitivo del verbo , formado de á y el 

adjetivo seguro. 
Aquellos.—Pronombre demostrativo, y mejor aquí, 

adjetivo determinativo de dos terminaciones aque
llos , aquellas , en número plural . 

Bienes.—Nombre genérico, masculino, singular. (Véa
se pág . 44.) 

A.—Palabra analizada, pág . 32. 
Cuya.—Adjetivo posesivo y relativo, femenino en 

singular. 
Posesión.—Nombre genérico , femenino , singular, 

verbal , derivado de poseer. 
Posesión viene de posesionarse. 

Les.—Pronombre en dativo, sustituyendo á hombres. 
Arrastraba.—Tercera persona del singular del preté

rito perfecto del verbo activo y regular arrastrar. 
Voto.—Nombre genér ico, masculino, singular, simple, 

pr imit ivo. 
De voto sale votar, votación, votante. 

Creneral.—Adjetivo de una te rminac ión , calificativo 
de voto. 

De general viene generalmmle. 
De.—Palabra analizada, pág . 26. 
Naturaleza.—Nombre propio , que aquí vale tanto 

como humanidad, femenino en singular. Cuando 
se refiere á la esencia ó modo de ser de los seres, 
tiene p lura l , y en este sentido se dice que Cristo 
tiene dos naturalezas. 

De naturaleza sale naturalmente, natural, natu-
ralidad. 
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¡Oh.—Interjección de asombro. 
Príncipes.—Nombre genér i co , masculino, plural . 

De principe se deriva principado. 
Vosotros —Pronombre personal de segunda persona 

en p lura l , compuesto de vos j el adjetivo otros. 
Fuisteis.—Segunda persona del plural del pretéri to 

perfecto de indicativo del verbo ser. [Y . pág . 34.) 
Colooados.—Participio pasivo del verbo colocar, mas

culino p lu ra l , unido á fuisteis, forma la pasiva 
de la propia persona. 

De colocar viene colocación. 
Por.—Palabra analizada, pág . 39. 
Omnipotente.—Atributo propio del Autor de lo criado, 

comparativo de (omni) todo j ¡miente. 
De omnipotente sale omnipotencia. 

En.—Palabra analizada, pág . 51. 
Medio.—Nombre genér ico , masculino, singular. 
De.—Palabra analizada, pág . 26 
Naciones.—Nombre genér ico , femenino, plural. 

De nación viene nacionalidad. 
Para—Palabra analizada, p á g . 50. 
Traer.—Infinitivo presente del verbo traer, activo é 

irregular. 
Tiene dos raices irregulares: 1,*, traigo; 2.a, 

trajo. 
De traer se forma retraer, contraer, distraer, 

atraer, y de estos verbos una porción de palabras, 
retracción, distraídamente, atracción, retraimien
to, etc. 

A.—Palabra analizada, p á g . 32. 
Ellas.—Pronombre personal de tercera persona, sus

tituye á naciones. 
Abundancia.—Nombre genér ico , femenino, singular, 

derivado de abundar, de donde viene abunda
miento, abundante. 
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Y.—Palabra analizada, pág . 30. 
Prosperidad.—Nombre genér ico , abstracto, femenino, 

singular, derivado de/?rÓ5/;ero, de donde viene 
prósperamente. 

CAPÍTULO X I . 

T R O Z O N O V E N O . 

Levantemos los ojos á ¿as cosas mayores. E n 
el cielo resplandecen las llamas de innumerables 
estrellas , entre las cuales el príncipe que á todas 
las esclarece y rodea es el sol, que es muchas veces 
mayor que la tierra; y asimismo las estrellas son 
de inmensa grandeza. Y éstos tan grandes fuegos, 
n ingún daño hacen á la tierra n i á las cosas de 
ella, masantes la aprovechan de tal manera, qué 
si mudasen sus lugares y puestos, ardería todo el 
mundo. 

FRAY LUIS DE GRANADA. 

Levantemos—Primera persona del plural del presente 
de indicativo del verbo activo y regular levantar. 

De levantar se deriva levantamiento, levantado, 
l&vantadameníe, levantisco. 

Los.—Palabra analizada , pág . 26. 
Ojos.—Nombre apelativo, masculino, p lu ra l , p r i m i 

tivo , simple. 
De ojo se deriva ojeriza, ojera, y el compuesto 

eníreojo. 
A.—Palabra analizada, pág . 32. 
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Las.—Palabra analizada . pág*. 26. 
Cosas.—Plural de cosa. (Véase pág . 28.) 
Mayores.—Adjetivo de una terminac ión , comparativo 

de grande, p lura l , femenino. 
De mayor Yiene mayoría , mayormente, mayús

cula. 
En.—Palabra analizada, pág . 51. 
El.—Palabra analizada. 
Cielo.—Nombre apelativo, masculino, singular, sim

ple , primit ivo. 
De cielo se deriva celeste, celestial, célico. 

Resplandecen.—Tercera persona del plural del pre
sente de indicativo del verbo neutro é irregular 
resplandecer. 

La única raiz que tiene irregular es la p r i 
mera resplandezco. 

Las.—Palabra analizada. 
Llamas.—Nombre apelativo, femenino , p lura l , pr i 

mit ivo. 
De llamas sale llamarada. 

De.—Palabra analizada, pág . 26. 
Innumerables.—Adjetivo de una te rminac ión , acom

paña á 
Estrellas.—Nombre genér ico , femenino, plural . 

De estrella sale estrellado. 
Entre.—Preposición separable de ablativo. 
Las.—Palabra analizada. 
Cuales.—Plural del relativo invariable en género cuál. 
Príncipe.—Nombre genér ico , masculino, singular. 

De principe sale principado, principal, princi
palmente. 

Que.—Pronombre relativo. 
A.—Palabra analizada, pág . 32. 
Todas,—Femenino, plural del adjetivo determinativo 

todo. 



80 A N A L I S I S 

Las.—Palabra analizada. 
Esclarece.—Tercera persona del singular del presente 

de indicativo del verbo activo é irregular escla
recer. 

Tiene su primera raiz esclarezco, irregular. 
De esclarecer viene esclarecimiento, esclareci

damente. 
Y.—Palabra analizada. (Véase pág . 30.) 
Rodea.—Tercera persona del singular del indicativo 

presente del verbo regular y activo rodear. 
De esta palabra viene rodeo. 

Es.—El.—Palabras analizadas. 
Sol.—Nombre propio del astro del dia, masculino, 

singular. . -
De sol se deriva solano , asolanado. 

Que.—Pronombre relativo. (Véase pág . 38.) 
Es.—Palabra analizada. 
Muchas.—Adjetivo de dos terminaciones, femenino, 

plural . 
De mucho viene muchedumbre. 

Veces.—Palabra analizada. 
Mayor.—Adjetivo comparativo de grande. (Véase pá

gina 79.) 
due.—Conjunción copulativa. (Véase pág . 28.) 
La.—Tierra.—Y.—Palabras analizadas. 
Asimismo.—Adverbio de modo, compuesto de asi y 

el adjetivo mismo, equivale á igualmente. 
Las—Estrellas.—Son.—De.—Palabras analizadas. 
Inmensa.—Adjetivo de dos terminaciones, calificativo 

de grandeza. 
De inmenso sale inmensidad. 

Grandeza.—Nombre genér ico , abstracto, derivado de 
grande, femenino, singular. 

De grande se deriva grandor , grandemente, 
grandullón, etc. 
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Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Estos.—Pronombre demostrativo , qne aquí mas bien 

es determinativo de fuegos, p lu ra l , masculino. 
Tan.—Adverbio de comparación. 

De tanlo sale el diminutivo tantico. 
Grandes.—Plural de grande. (Véase p á g . 34.) 
Fuegos.—Nombre apelativo, masculino, plural . 
ITingun.—Apócope de ninguno , adjetivo determinativo 

de d a ñ o , masculino, singular. 
Daño.—Nombre genérico , masculino, singular. 

De daño viene dañar , dañoso y dañosamente. 
Hacen.—Tercera persona del plural del presente de 

indicativo del verbo irregular y activo hacer. 
(Véase p á g . 44.) 

A.—La.—Tierra.—Palabras analizadas. 
Ni.—Conjunción copulativa que enlaza oraciones en 

concepto negativo. 
A.—Las.—Cosas.—De.—Palabras analizadas. 
Ella.—Pronombre personal de tercera persona, feme

nino , singular. 
Mas.—Antes. —La.—Palabras analizadas. 
Aprovechan.—Tercera persona del plural del presente 

de indicativo del verbo activo irregular aprove
char , derivado de provechoso. 

De aprovechar viene aprovechamiento, aprove
chadamente. 

Tal.—Adjetivo determinativo, correlativo de cual. 
Manera.—Nombre apelativo, femenino, singular. 
Q/ue.—Conjunción. 
Si.—Palabra analizada, p á g . 53. 
Mudasen.—Tercera persona del plural del presenta 

de indicativo del verbo activo y regular mudar. 
Sus.—Apócope de suyos, pronombre posesivo, ó mejor 

determinativo. (Véase p á g . 27.) 
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Lugares.—Nombre apelativo, masculino, plural. 
Y.—Palabra analizada, p á g . 30. 
Puestos.—Plural masculino del participio irregular 

puesto de poner. 
Ardería.—Tercera persona del singular del pretérito 

imperfecto de subjuntivo del verbo intransitivo 
arder. 

De aquí viene ardor, ardimiento. 
Hundo.—Palabra analizada, pág . 39. 



CAPITULO X I L 

T R O Z O D É C I M O . 

E n el discurso pasado hemos celebrado á los 
españoles por la parte del corazón, ahora subire
mos á la cabeza. Todas las virtudes que ennoble
cen al hombre, se dividen en iiitelecfuales y mo
rales. Aquellas ilustran el entendimiento, estas, 
rectifican la voluntad. E n orden á las segundas, 
hemos comprobado con dichos y hechos, no todo lo 
que se pudiera decir, pero lo que basta para con
siderar á nuestra nación, ó superior á todas las 
demás, ó por lo menos no inferior á otra alguna, 
ya en el amor y manejo de las armas, ya en el 
amor de la patr ia , ya en el celo de la Rel igión, 
ya en humanidad, ya e?i lealtad, ya en nobleza 
de ánimo, y otros partidos de que constan los 
hombres ilustres. 

FEIJÓO. 

En.—El.—Discurso.—Nombre g e n é r i c o , masculino, 
singular, derivado de discurrir. 

Pasado.—Participio pasivo del verbo pasar. Aquí hace 
veces de adjetivo de dos terminaciones, califi
cando á discurso. 
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De pasar sale pasante, y los compuestos pasa
tiempo , pasamano, pasamanería. 

Hemos celebrado.—Tiempo compuesto de A m o í , p r i 
mera persona del plural del indicativo presente 
del auxiliar kaber, j de celebrado, participio pasivo 
del verbo celebrar. Las dos palabras juntas for
man la primera persona del plural del pretérito 
perfecto de indicativo. 

Be celebrar viene celebración y celebrado, cele
brante. 

A.—Los.—Españoles.—Nombre apelativo, gentilicio, 
derivado de España , masculino, plural . 

Por.—La.—Parte.—Del.—Contracción de l a preposi
ción de con el art ículo el. 

Corazón.—Nombre apelativo , masculino , singular. 
De corazón sale corazonada. 

Ahora.—Adverbio de tiempo. 
Subiremos.—Primera persona del plural del futuro 

imperfecto de indicativo del verbo intransitivo y 
regular subir. 

De subir sale subida, subidamente. 
A.—La.—Cabeza.—Nombre apelativo, masculino, sin

gular. 
Todas.—Las.—Virtudes.—Nombre apelativo , femeni

no , plural . 
De virtud sale virtuoso , virtuosamente. 

Que.—Pronombre relativo. (Véase pág . 28.) 
Ennobleoen.—Tercera persona del plural del presente 

de indicativo del verbo activo y regular ennoble
cer , derivado de en y nobleza, y de aquí noble-
mente. 

Al.—Hombre.—Singular de hombre. (Véase p á g . 43.) 
Se.—Dividen.—Tercera persona del plural del presente 

de indicativo del verbo activo y regular dividir. 
De dividir se deriva división , divisible. 
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En.—Intelectuales.— Adjetivo de una terminación, 
p l u r a l , califica á virtudes. 

Y.—Morales.—'Adjetivo calificativo de una terminación 
en plura l . 

De intelectual j moral se forman inlelectualmenle 
j moratmente. 

Aquellas.—Pronombre demostrativo puesto en vez de 
virtudes intelectuales. 

Ilustran.—Tercera persona del p lu ra l del presente 
de indicativo del verbo activo y regular ilustrar. 

De ilustrar se derivan ilustre, ilustración , ilus
tremente, y el compuesto deslustrar. 

El.—Entendimiento.—Nombre apelativo , masculino, 
singular, derivado de entender. 

Estas.—Pronombre demostrativo, que sustituye á vir
tudes morales. 

Rectifican.—Tercera persona del p lu ra l del presente 
de indicativo del verbo regular y activo rectificar. 
De aquí proviene rectificable, rectificación , rectifi
cador. 

La.—Voluntad.—Nombre apelativo, femenino, s in
gular. 

BQ voluntad YÍQUQ voluntario, voluntarioso, vo-
luntarialmente. 

En.—Orden.—Nombre apelativo, masculino, singu
lar. Esta palabra se usa como masculino en la lo
cución en orden, como equi valente á respecto de, 
acerca de; pero en la acepción de dignidad ó man
dato, es femenino; v. gr.: sagradas ór denes; reales 
órdenes. 

A.—Las.—Segundas.—Adjetivo calificativo de v i r t u 
des, femenino, plural . 

De segundo sale segundón, secundario, secunda
riamente. 

Hemos comprobado.—Primera persona del plural del 
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pretérito perfecto de indicativo del verbo regular 
y activo comprobar, compuesto de hemos, auxiliar 
haber, y comprobado, participio del citado verbo 
comprodar. Este verbo se compone de con prepo
sición , convertido en com por regla de ortogra
fía, y del simple probar. 

Con.—Dichos.—Nombre apelativo, masculino, plural , 
homónino de dicho, participio irregular de decir. 

Y.—Heohos.—Nombre apelativo , masculino, plural , 
homónimo con el participio irregular hecho. 

No.—Todo.—Adjetivo en género neutro. (V. p á g . 43.) 
Que.—Pronombre relativo. 
Pudiera.—Tercera persona del pretérito imperfecto 

del verbo irregular poder. 
De poder viene poderío , poderosamente posible. 

Deoir.—Infinitivo del verbo. (Véase pág . 43.) 
Pero.—Conjunción adversativa que une oraciones. 
Lo.—Oiiiéi—Basta.—-Indicativo presente; tercera per

sona del singular del verbo intransitivo bastar. 
Para.—Considerar.—Infinitivo presente. 

De considerar yiene consideración, inconsidera
damente. 

A.—Nuestra.—Femenino singular del determinativo 
nuestro. 

Naoion.—Nombre apelativo , colectivo, determinado, 
femenino, singular, pr imit ivo. 

De nación viene nacional, nacionalidad. 
0.—Conjunción disyuntiva. 
Superior. — Adjetivo calificativo , comparativo de 

grande. 
A.—Todas.—Las.—Demás.—Adjetivo invariable usado 

en plural como equivalente á otros. 
0.—Por.—Lo.—Menos.—Adverbio de cantidad. 
No.—Inferior.—Adjetivo calificativo de nación, com

parativo de bajo. 
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De inferior se deriva inferiormente. 
A.—Otra.—Alguna.—Ya.—Adverbio de tiempo. 
En.—El.—Amor.—Nombre apelativo, masculino, sin

gular. 
De.—La.—Patria.—Nombre genérico , femenino, sin

gular. 
De patria se deriva patriota , patriotismo, pa-

trió tico, patrióticamente. 
Y.—Manejo.—Nombre apelativo, masculino, singular. 

De maneja se deriva manejable. 
De.—Las.—Armas.—Nombre apelativo, femenino, plu

ral . 
De arma viene armamento, armadura, armería. 

Ya.—En.—Celo.—Nombre genér ico , masculino, s in 
gular. 

De —La.—Religión.-Nombre genérico, femenino, sin
gular. 

De religión viene religioso, religiosamente, r e l i 
giosidad. 

Ya.—En.—Humanidad.—Nombre propio de una vi r tud , 
femenino , singular. 

Humanidad viene de humano, y lo mismo hu
manamente, humanado. 

Ya.—En.—Lealtad.—Nombre propio de nna v i r tud , 
femenino, singular, derivado de/ea/, de donde 
sale lealmenle. 

Ya.—En.—HoMeza.—Nombre tomado aquí como pro
pio de nna vi r tud; pero pudiera tomarse como 
gené r i co , como equivalente á linajes. 

De.—Animo.—Nombre genérico, masculino, singular. 
De ánimo viene animosidad, animoso , animosa

mente, animar, animarse, animadamente. 
Y.—Otros.—Plural, masculino del adjetivo o/ro. (Véaso 

p á g . 28.) 
Partidos.—Nombre gené r i co , p lura l , masculino, ho-
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m ó n i m o con partidos, participio pasivo, plural , 
masculino de partir. 

De.—Que.—Constan.—Tercera persona del plural del 
presente de indicativo del verbo regular é intran
sitivo constar. 

De constar viene constante, constantemente, y 
los compuestos inconstante, inconstantemente. 

Los.—Hombres.—Ilustres.—Adjetivo calificativo, plu
ral masculino. 



CAPÍTULO X I I I . 

PREPOSICIONES NO ANALIZADAS ANTERIORMENTE. 

EJEMPLOS. 

1. ° 
lugar. 

2. ° 
3. ° 
4 . ° 

Entre los vicios ocupa el orgullo el primer 

Hacia los sesenta años principia la vejez. 
Tras la tormenta viene la calma. 
Desde los primeros años debe comenzar la 

educación del hombre. 
5. ° Jesucristo padeció bajo el poder de Pondo 

P i lato. 
6. ° Dispútase mucho sobre la mejor forma de 

Gobierno. 
7. ° No hay argumentos contra los que niegan 

los principios fundamentales de la ciencia. 
8. ° Cabe á la or i l la del r io 

Sobre la mull ida alfombra 
9. ° So la copa de un árbol 

B u s q u é el abrigo 
10. Según tu opinión no debe llover. 

Entre.—Preposición separable de acusativo. Expresa 
relación de compañía entre varias personas ó 
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cosas. Aquí denota la reunión de los vicios, cuyo 
primer lugar ocupa el orgullo. También suele 
significar relación de lugar ó distancia inter
media; v. gr.: Entre Valencia y Barcelona hay dos 
capitales de provincia. 

En composición conserva la idea de lugar, 
v. gr.: Entrepuente, entretejer, entretenimiento (1). 

Los.—Vicios.—Nombre apelativo, pr imi t ivo , abstrac
to, del género masculino y del número plural . 

De vicio se deriva vicioso, viciosamente, viciarse. 
Ocupa.—Tercera persona del singular del presente 

de indicativo del verbo activo y regalar ocupar, 
homónima con la segunda persona del singular 
del imperativo. 

De ocupar viene ocupación. 
Orgullo.—Nombre gené r i co , p r imi t ivo , abstracto, 

masculino en plural . 
De orgullo sale orgulloso, orgullo sámente. 

Lugar.—Nombre genér ico , pr imi t ivo , masculino en 
singular. 

De lugar se deriva lugareño. 
Hacia.—Preposición separable de acusativo. Denota 

- relación de tiempo. Otras veces de lugar apro
ximado: v. gr.: Hacia el monte se dirigen. 

Sesenta.—Adjetivo numeral absoluto, determinativo 
de a ñ o s , invariable en género y número . 

De sesenta se deriva sesentón, sexagésimo ¡ sexa
genario. 

Años.—Nombre genér ico , pr imi t ivo , abstracto, mas
culino en plural . 

Principia.—Tercera persona del singular del presente 
de indicativo del verbo regalar y activo princi-

(1) E n adelante omitiremos las palabras analizadas para no 
hacer tan pesado el análisis con las continuas repeticiones. 
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piar , homónima con la segunda persona del s in 
gular del imperativo. 

De principiar se deriva principio , principiante. 
Vejez.—Nombre propio de uno de los períodos en que 

se divide la vida humana; abstracto, derivado de 
viejo. 

Úsase en plural como equivalente á sandeces. 
D. Leandro Moratin dice en una de sus comedias: 
¿Ahora me sale usted con esas vejeces^ 

Tras.—Preposición separable de acusativo, expresa 
relación de lugar. 

Dist ínguese del adverbio detrás , en que éste 
modifica exclusivamente al verbo , y puede i r 
solo, lo cual no sucede cuando es preposición; 
v. g'.: Tras la tormenta viene la calma. No puede 
suprimirse tormenta sin alterar el sentido. Pero 
en el siguiente ejemplo: 

Antonio venia detrás. No necesita de otra pala
bra que siga al adverbio para que esté completo 
el sentido , no obstante, que se supone que venia 
detrás de mi. 

Tormenta.—Nombre genér ico , primitivo , femenino en 
singular. 

De tormenta se deriva tormentoso. 
Viene.—Tercera persona del singular del presente de 

indicativo del verbo intransitivo é irregular venir. 
(Véase p á g . 37.) 

Calma.—Nombre gené r i co , pr imi t ivo , abstracto, fe
menino en singular. 

De calma se deriva calmoso, calmosamente, ca l 
mante , etc. 

Desde.—Preposición separable de ablativo. Denota 
punto de partida, y puede sustituirse algunas 
veces por la preposición de; v . gr.: De Valencia á 
31adricL en lu t a r de decir: desde Valencia á Madrid. 
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Primeros.—Adjetivo numeral ordinal, determinativo 
de años , masculino en plural . 

Debe.—Tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo regular y activo deber. 

Comenzar.—Infinitivo del mismo verbo. Admite una i 
antes de la e en los presentes de indicativo, sub
junt ivo é imperativo. 

Educaoion.—Nombre propio de una ciencia, abstracto, 
femenino en singular. 

Educación sale del verbo educar. 
Hombre.—Nombre genér ico , p r imi t ivo , simple, mas

culino en singular. 
Padeció.—Tercera persona del singular del presente 

de indicativo del verbo neutro é irregular padecer. 
La irregularidad de este verbo consiste en 

admitir una z antes de la c , en los presentes de 
indicativo , subjuntivo é imperativo. 

De padecer viene padecimiento, paciente. 
Bajo.—Preposición separable de ablativo. Denota re

lación de lugar. En esta preposición podemos 
advertir lo mismo que en tras. 

Poder.—Nombre genér i co , abstracto, masculino en 
singular. 

Poncio Pilato —Estas palabras forman el nombre y 
apellido del Gobernador de la Judea que condenó 
á muerte á Nuestro Señor Jesucristo. 

Dispútase.—Tercera persona del singular del presente 
de indicativo del verbo regalar disputar. Aquí 
está usado como impersonal dispútase, se disputa, 
ó disputan, cuyo nominativo es los hombres. 

De disputar viene disputa , indisputable. 
Mucho.—Adverbio de cantidad. Esta palabra es homó

nima con el adjetivo 7ftwc/io, y tiene el superla
tivo muchísimo. 

Sobre.—Preposición separable de ablativo. Denotare-
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lacion de posición casi siempre. Es palabra ho
mónima con sobre , nombre sustantivo, y con 
sobre, tercera persona del singular del presente 
de subjuntivo del verbo sobrar. 

En composición casi siempre significa rela
ción de lugar; v. gr.: Sobretodo, sobrepelliz, etc. 

Poma.—Nombre apelativo , simple , primitivo , ho
mónimo con la tercera persona del singular del 
presente de indicativo del verbo activo formar. 

De forma sale el compuesto reforma, reformista, 
reformador. 

Gobierno.—Nombre gené r i co , simple, masculino en 
singular. 

Gobierno viene de gobernar, j traen el mismo 
origen gobernador, gobernable, etc. 

De des y gobierno se forma desgobierno. 
Argumentos.—Nombre genér ico, abstracto, primitivo, 

masculino en plural . 
De argumento viene argumentar, argumenta

ción, etc. 
Contra.—Preposición separable de acusativo. Expresa 

relación de contrariedad. 
En composición dá opuesto significado á la 

palabra; v. g . : Contratiempo, contrahecho [de
forme). 

Q/ue.—Pronombre relativo. 
Niegan.—Tercera persona del plural del presente de 

indicativo del verbo irregular y activo negar. 
La irregularidad de este verbo consiste, en 

que admite una i antes de la e en los presentes 
de indicativo, subjuntivo é imperativo. 

Denegar viene negación, negativamente, inne
gable , innegablemente. 

Prinoipios.—Nombre genérico , simple derivado de 
principiar. 



94 ANALISIS 

Pnndamentales.—Adjetivo calificativo de una termina
ción en número plural . 

Fundamental viene de fundamento. 
Ciencia.—Nombre genér ico , abstracto, femenino en 

singular. 
De ciencia sale científico, cientificamente. 

Cabe.—Preposición separable de acusativo. Expresa 
relación de lugar y equivale á junto. Esta part í
cula solo tiene uso en poesía actualmente. 

Orilla.—Nombre gené r i co , p r imi t ivo , femenino en 
singular. 

De orilla se deriva orillar. 
"Río.—Nombre genérico , simple, p r imi t ivo , mascu

lino en singular. 
De rio viene riachuelo. 

Mullida.—Adjetivo calificativo de dos terminaciones 
mullido, mullida. Aquí está en terminación feme
nina y número singular, acompañando á 

Alfombra.—Nombre genér ico , pr imi t ivo , simple, del 
género femenino en singular. 

De alfombra viene alfombrar. 
So.—Preposición separable de ablativo, equivale á 

bajo, y tiene ya poco uso. Entra en las palabras 
compuestas socolor, y en las locuciones sopre-
texto. sopeña. 

Copa.—Nombre apelativo, simple, pr imi t ivo , femé 
niño en singular. 

De copa viene copero , copal, copudo. 
Arbol.—Nombre genér ico , p r imi t ivo , masculino en 

singular. 
De árbol se deriva arbolado, arboleda, enar

bolar. 
Busqué.—Primera persona del pretérito perfecto de 

indicativo del verbo activo regular buscar. 
Según.—Preposición de acusativo en este ejemplo, 
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pero suele ser adverbio de modo muchas veces, 
v. gr.: Según midieres serás medido , esto es: con
forme midieres, etc. 

Opinión.—Nombre genér ico , abstracto, verbal, de
rivado de opinar, femenino en singular. 

De opinión viene opinable. 
Debe.—Tercera persona del singular del presente de 

indicativo del verbo activo y regular deber. Aquí 
está tomado como auxiliar ó perifrásico, y vale 
ha de llover por debe llover. 

Llover.—Infinitivo del verbo impersonal llover, usado 
solo en las terceras personas de singular y en 
infinitivo. 

De llover viene lluvia, lluvioso, etc. 



CAPITULO X I V . 

P E E P O S I C M E S COMPÜESTAS 0 F R A S E S PREPOSITIVAS. 

EJEMPLOS. 

1. ° Un paseo antes de la comida es el mejor 
condimento. 

2. ° Todos somos iguales en la presencia de 
Dios. 

3. ° Tenemos deberes para con Dios, 
4. ° Fuera de la ciudad hubo alboroto. 
5. ° Nadie me auxi l ió á escepcion de m i primo 

Luis . 
6. ° Junto al prado hay un palacio. 
7. ° E n cuanto á la deuda te la perdono. 
8. ° E n consideración á tus servicios te hago 

gracia. 
9. ° A l abrigo de los monasterios se mante-

nian muchas familias. 
10. A l lado de m i casa vive el alcalde, 
11. Cerca de m i pueblo hay una ermita. 

Paseo.—Nombre gené r i co , abstracto, derivado de 
fosear. 
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Antes de.—Preposición compuesta del adverbio de 
lugar antes j de la preposición de. 

Prueba de que estas dos palabras forman una 
preposición es, que al traducirlas al lat in se ex
presan por la part ícula ante, v . gr.: antes de la 
cena; ANTE CLENAM. Además , las preposiciones en
lazan palabras solamente, mientras que las con
junciones pueden enlazar palabras ú oraciones. 
Ejemplos: 
1. ° E l mejor condimento es un paseo antes de 

la comida. 
En este ejemplo observamos, que la prepo

sición compuesta antes de relaciona las palabras 
paseo j comida. 

2. ° N i t ú n i él tenéis razón. 
La conjunción ni enlaza en este caso pala

bras , pero puede también enlazar oraciones, lo 
cual no sucedería si fuera preposición. 
3. ° E l niño no ha dado el recado, n i ha pare

cido por casa. 
Comida.—Nombre gené r i co , femenino en singular, 

derivado de comer. 
Es.—Tercera persona del presente de indicativo del 

verbo sustantivo ser. (Véase pág". 34.) 
Condimento.—Nombre genér ico , abstracto, masculino 

en singular, homónimo con la primera persona 
del singular del presente de indicativo del verbo 
activo j regular condimentar. 

Somos.—Primera persona del plural del indicativo 
presente del verbo sustantivo ser. 

Iguales.—Adjetivo calificativo de una terminación. 
Califica á nosotros, que está suplido. 

De igual sale igualdad, igualmente, igualitario, y 
los compuestos desigual, desigualmente, desigualdad. 
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En la presencia de.—Preposición compuesta de la sim
ple en, del art ículo l a , del nombre presencia y de 
la preposición de. Pudiéramos llamarle también 
expresión prepositiva. Determina câ o ablativo; 
v, gr.: E n presencia del ptieblo, á vista del pueblo, 
delante del pueblo (GOIUM POPULO). 

Tenemos.—Primera persona del plural del presente de 
indicativo del verbo activo é irregular tener. 
(Palabra analizada.) 

Deberes.— Nombre gené r i co , masculino en plural. 
Para con.—Preposición compuesta de las simples para 

y con. 
Esta preposición rige acusativo en el idioma 

latino; v. gr.: E r g a Dcum. 
Dios.—Pnera de.—Preposición compuesta de acusativo 

(extra urbem) formada del adverbio de lugar fuera 
y .la preposición de. 

Ciudad.—Nombre genérico , primitivo , femenino en 
singular. 

Hubo.—Tercera persona del singular del pretéri to per
fecto de indicativo del verbo auxiliar haber. (Véa
se p á g . 40.) 

Alboroto.—Nombre genér i co , abstracto, derivado de 
alborotar , masculino en singular. 

Nadie.—Pronombre indeterminado, equivalente á nin
g ú n hombre. 

Me.—Pronombre personal de primera persona, inva
riable en género , del número singular en acusa
tivo. 

Auxilió.—Tercera persona del singular del pretérito 
perfecto de indicativo del verbo regular y activo 
auxiliar. 

De este verbo se deriva auxilio, auxiliar 
(nombre). 

A escepcion de.—Preposición compuesta de la? simples 
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á y de, del nombre genérico escepcion. Rig-e acu
sativo (prseter homines) á escepcion de los hombres, 
esceplo los hombres. 

Mi.—Apócope de mió , pronombre posesivo, ó mejor, 
adjetivo determinativo de primo. 

Primo.—Nombre genér ico , masculino en singular. 
Luis.—Nombre propio de varón. 
Junto á.—Preposición compuesta del adjetivo de dos 

terminaciones junto j de la preposición a; deter
mina acusativo (JÜXTA CRÜCEM) junto á la cruz. 

Cruz.—Nombre genérico , pr imi t ivo , femenino en s in
gular. 

De cruz sale crucifijo , crucificar. 
Estaba.—Tercera persona del singular del pretéri to 

imperfecto de indicativo del verbo sustantivo 
estar. (Véase pág . 34.) 

Virgen.—Nombre gené r i co , pero que aquí hace veces 
de propio por referirse á la Madre de Dios. 

De virgen sale virgíneo, virginal, virginalmente, 
virginidad. 

En cuanto á.—Preposición compuesta de las simples 
en, ¿i y el adjetivo ó adverbio cuanto. 

Esta expresión prepositiva puede sustituirse 
por tocante á , respecto á , acerca de , etc. 

En consideración á.—Preposición compuesta de las sim
ples en, a; y del nombre genérico consideración. 

Tú.—Apócope de tuyos, pronombre posesivo, que aquí 
es mas bien adjetivo determinativo de 

Servicios.—Nombre genér i co , abstracto , derivado de 
servir. 

Te.—Pronombre personal de segunda persona en da
t ivo. 

Hago.—Primera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo activo é irregular hacer. 
(Véase p á g . 44.) 

í 
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Gracia.—Nombre genér i co , femenino, singular, abs
tracto , primitivo , simple. 

De gracia se deriva gracioso , graciosamente, et-
. cé te ra , y los compuestos desgracia, desgraciada
mente. 

A l abrigo de.—Expresión prepositiva compuesta de las 
preposiciones simples á, de, y del nombre abrigo. 

Monasterios.—Nombre genérico , masculino, plural. 
Mantenían.—Forma pasiva del pretéri to imperfecto de 

indicativo, tercera persona del p lura l , equiva
lente á eran mantenidas. 

Es muy frecuente en castellano esta forma 
pasiva en las terceras personas del singular y 
plural; v. gr.: Se come pan y se bebe vino, esto es: 
pan es comido y vino es bebido. 

Muchas.—Adjetivo determinativo, femenino en plural . 
Pamilias.—Nombre gené r i co , femenino en plural . 

De familia se deriva familiar, familiarmente. 
A l lado de.—Frase prepositiva, compuesta de la con

tracción a l , de la preposición de y del nombre 
lado. 

Casa.—Nombre gené r i co , femenino en singular. 
De caía sale casero , caserío. 

Vive.—Tercera persona del singular del presente de 
indicativo del verbo activo é intransitivo vivir. 

Alcalde.—Nombre genér ico , masculino en singular. 
Cerca de.—Preposición compuesta del adverbio de l u 

gar cerca y de la preposición de. 
Mi.—Pueblo.—Nombre gené r i co , masculino en sin

gular. 
Ermita,—Nombre genér i co , femenino en singular. 

De ermita se derira ermitaño. 
ADVERTENCIA. Las preposiciones compuestas , fra

ses ó expresiones prepositivas, no las menciona la 
Academia, pero debe tenerlas presente el que analiza, 
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para poder orientarse en muchas ocasiones en que 
está perplejo acerca de la clasificación de ciertas pa
labras. 

Acabamos de poner ejemplos de los mas usuales, 
y copiamos á continuación otras que no han sido 
incluidas, y que tienen el mismo análisis. 

Preposiciones 
LA. T I N A S 

E Q U I V A L E N 

T E S . 

Ante, . . 
Circiter. . 

Circiter. . 

Gis. cilra. 
Contra. . 
Intra. . . 
Infra. . . 
Per. . . . 
Ob. . . . 
Pone. . . 
Posl.. . . 
Trans. . . 
Ultra. . . 
Corara. . 
Cro. . . . 
Pro. . . . 
In 
Super.. . 
Girca. . , 
Contra.. , 

Eipre f ioncs 

PREPOSITIVAS. 

Delante de. . . . , 
Casi cerca de.. . . 

Poco mas ó menos 

De esta parte de 
Enfrente de. 
Debajo de. 
Dentro de.. 
Por medio. 
Por causa.. 
En poder de 
Detrás de.. 
A. la otra parte d 
Del otro lado de 
A vista de. . 
En favor de . 
En lugar de. 
En medio de. 
Encimado. . 
Con respecto, 
En contra de 

Ejemplos. 

Delante de Dios. 
Casi cerca de la ciudad. 
Tenia mil reales poco mas ó me
nos, esto es, sobre mil reales. 
De esta parte del rio. 
Enfrente de la iglesia. 
Debajo de mi casa. 
Dentro de seis dias. 
Por medio del trabajo. 
Por causa de la feria. 
En poder de mi padre. 
Detras de Antonio. 
A la otra parte del mar. 
Del otro lado de. 
A vista de tu desgracia. 
Un favor de tu hijo. 
En lugar de Vicente. 
En medio de la felicidad. 
Encima de la mesa. 
Con respecto á tu petición. 
En contra de lo que dices. 

á 



ANÁLISIS 

ALGUNAS CLiüSüüS U QUE mm EXPRESIONES ADVERBIALES 

Ó L0CUCI0\ES EQUIVALENTES 

Á O T R A S P A R T E S D E IÍA O R A C I O X . 

CAPITULO XV. 

1.a Pepito corrió Á OSGÜRA.S toda la casa. 

A oscuras. — Expresión adverbial, que hace aquí 
oficio de adverbio de modo; v. gr.: Corre—¿de 
qué modo'!—á oscuras. Como pudiera decirse: veloz
mente. De suerte que la preposición á y el adje
tivo plural oscuras, no deben analizarse sepa
rada, si no juntamente, porque n i launa n i el 
otro aislados , se prestar ían á fácil j sencillo 
análisis . 

En efecto, si queremos hacer análisis de cada 
palabra, hemos de buscar un rodeo ó perífrasis 
así: anduvo á oscuras, esto es: á horas oscuras; 
se anal izará 

A.—Preposición de acusativo. 
Horas.—Nombre genér i co , etc. 
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Oscuras.—Adjetivo de dos terminaciones, femenino 
en p l u r a l , acompaña á horas. Sin embargo, cual
quiera comprende que este análisis es forzado, y 
no el propio de tales expresiones. 

También hacen oficio de adverbios de modo 
las expresiones adverbiales á sabiendas , á hurta
dillas, á la francesa, a la antigua, á bulto, de 
nuevo , de golpe, a cercen, etc., etc. 

2. a DE REPENTE se serenó el dia. 
3. a DE SÚBITO ataca el enemigo. 

De repente.—De súbito.—Modos adverbiales epuivalen-
tes á los adverbios de tiempo repentinamente , ÍW-
hitamente. 

Es decir, que la preposición de j el parti
cipio activo repente, desusado en nuestro idioma, 
y derivado del lat in rapienti (ablativo), forman el 
modo adverbial de repente, que no es otra cosa 
que el adverbio de tiempo repentinamente. 

De la preposición de y del adverbio latino 
súbito, formamos en castellano otra expresión 
adverbial que equivale al adverbio de tiempo 
súbitamente. 

Úsanse como adverbios de tiempo los siguien
tes modos adverbiales: de pronto , en un santiamén, 
de vez en cuando, entre dos luces, en un momento, 
en el acto, etc., etc. 

4.a ¿Viste á Lorenzo?—Le v i , EN EFECTO. 

En efecto ó efectivamente. Adverbio de afirmación, 
porque vale tanto como: S i , le vi. 
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5.* EN FIN, desisto de la empresa. 

En fin.—Expresión adverbial, equivalente á final
mente , adverbio de orden. 

G.8 Se vende POR JUNTO Ú POR SEPARADO. 

Por junto ó por separado.—Expresión adverbial, equi
valente á la de modo ó de cantidad juntamente, 
separadamente. 

A l por menor y al por mayor , tienen idéntico 
anál is is . 

7.a SiN DUDA lo supo ayer. 

Sin duda.—Expresión adverbial, equivalente al adver
bio de afirmación sí. 

Advertimos á nuestros lectores, que el idioma 
castellano ofrece ejemplos de expresiones adver
biales , equivalentes á toda clase de adverbios. 



CAPITULO X V I . 

F R A S E S C d J Ü M O M L E S , CONJUNTIVAS 0 CONJUNCIONES 

Otra de las dificultades que suelen presen
tarse en el análisis de Ana log ía , es clasificar los 
muchos conjuntivos ó conjunciones compuestas, de 
uso frecuentísimo. Para vencerla, pondremos 
ejemplos de los mas usuales, previniendo, que 
las conjunciones como los conjuntivos, unen pala
bras ú oraciones sin fijar su sig-nificado , n i mo
dificarla, al paso que las preposiciones fijan ó mo
difican las voces á que se anteponen, y los adver
bios l imitan la extensión del verbo ó del adjetivo. 
Ejemplo: 

1.° Oarcilaso manejaba, ORk la espada, ORA 
la pluma. 

Ora, ora.—Aféresis del adverbio de tiempo ahora, hace 
en esta oración las veces de la conjunción dis
yuntiva o; v. gr. : 

Garcilaso manejaba la espada ó la pluma. 
El mismo análisis tienen y a , ya; bien, bien; 

(repetidas). 
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2. ° No pude convencerle Á PESAR DE QUE lo 
intenté muchas veces. 

A pesar de que.—Conjuntivo compuesto de las cuatro 
dicciones subrayadas, y que puede sustituirse 
por la conjunción adversativa aunque; v . gr.: 

No pude convencerle, aunqm lo in tenté m u 
chas veces. 

Sin embargo, no obstante, por mas que, son 
conjuntivos de la propia clase. 

3. ° CON TAL QUE estudies te h a r é un buen re
galo. 

Con tal que.—Conjuntivo equivalente á la conjunción 
si; v . gr.: 

S i estudias te haré un buen regalo. 
E l mismo análisis tienen ya que, dado que, 

siempre que. 

4. ° PUES QUE no puedes cumplir, renuncia tu 
destino. 

Pues que.—Conjuntivo causal que podia sustituirse 
por puesto que, una vez que. 

5.° Así COMO los buenos hijos son corona de 
sus padres, así también los malos acortan la p re 
ciosa existencia de sus progenitores. 

Asi como.—Conjuntivo que hace veces de conjunción 
comparativa, como igualmente lo son las expre
siones del propio modo, del mismo modo, como que. 



ANALOGICO. 107 

6.° Eccisten criaturas, POR CONSIGUIENTE ha 
de haber un Criador. 

Por consiguiente.—Conjuntivo equivalente á la con
junc ión ilativa luego, que también puede reem
plazarse por en consecuencia, en conclusión, por eso. 

7.° Trabaja el padre PARA QUE huelgue el hijo. 

Para que.—Conjuntivo final, igual á: á fin de que. 





L I B R O SEGUNDO. 

ANÁLISIS SINTÁCTICO 

SXNTAXXS. 

CAPITULO PRIMERO. 

Sintaxis y su división.—Diferencia entre c láusula , sentencia, 

frase y período. 

1. «Sintáxis es la acertada construcción de las 
oraciones.» (Academia.) 

2. Considérase dividida la Sintáxis en regular y 
figurada. 

3. «Sintáxis regular es aquella en que se siguen 
estrictamente las reglas gramaticales .» (Id.) 

4. «Sintáxis figurada es la que se observa para 
dar mas vigor y elegancia á las oraciones, usando 
algunas licencias, que se dicen figuras de construc
ción.» (Id.) 
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5. «La Sintáxis regular, cuyo principal objeto es 
la claridad, pide que no haya falta, n i sobra de pa
labras en la oración pide que el nombre se ante
ponga al adjetivo; que la palabra regente preceda á 
la regida.» (Id.) 

6. «La Sintáxis figurada, sin faltar á la claridad^ 
dá preferencia á unas ideas sobre otras , atendiendo, 
no solo á la expresión, sino también á la belleza del 
lenguaje, y alterando el orden de la Sintáxis regu
lar.» (Id.) 

7. Siguiendo al erudito Sr. Monlau, fijaremos el 
valor de las palabras, c l áusu la , frase, sentencia, 
per íodo, empleadas frecuentemente en el Análisis de 
Sintáxis . 

8. Cláusula es una reunión de palabras que pre
senta un pensamiento completo, ó que forma sentido 
perfecto. 

9. Sentencia es una cláusula que encierra un pen
samiento sentencioso ó profundo; ó bien una reflexión 
ú observación. 

10. Toda sentencia es c láusu la , pero no toda cláu
sula es sentencia. Un pensamiento cualquiera, sea ó' 
no sentencioso , encerrado entre dos puntos, entre 
principio de párrafo y punto, ó entre dos puntos y 
punto, es una cláusula. 

11. Frase, no designa precisamente la c láusula 
entera, sino las expresiones particulares de que cons
ta , en especial aquellas en que se halla a lgún modis
mo ó idiotismo, esto es, alguna locución peculiar del 
idioma. Decimos dar de mano á una obra, por acabar 
una obra; Benito tomó las de Villadiego, por Benito se 
fugó ; y á estas expresiones llamamos propiamente 
frases. 

12. Período es una c láusu la , en que las oraciones 
principales están enlazadas por conjunciones, re ía-



DE SINTAXIS 111 

tivos, ó por las voces cuanto , donde, cuando, denomi
nadas conjunlivas. 

13. Vemos, pues, que las c láusulas pueden en" 
cerrar sentencias, frases , períodos; j que andaremos 
mas acertados al decir • en esta cláusula hay tales ó 
cuales oraciones. que diciendo, en esta sentencia, 
frase ó período, se hallan tales ó cuales oraciones; ya 
que la palahra cláusula es un término genérico com
prensivo de las demás palabras. 

CAPITULO I I . 

Oración gramatical.—Elementos de que puede constar una ora
ción.—Distinción entre el sujeto gramatical y lóg ico . 

14. Se dijo en los preliminares del Análisis Ana
lógico, que oración es la expresión de un concepto 
cabal con una ó mas palabras; y como el Análisis de 
Sintáxis descompone las cláusulas en oraciones; exa
minándolas separadamente, expondremos las formas 
que admite la Academia, haciendo de paso algunas 
observaciones aclaratorias. 

15. Las oraciones gramaticales pueden constar de 
sujeto , verbo y complemento. 

16. Sujeto gramatical, que antes llamaba nomi
nativo la Academia, es la palabra ó conjunto de ellas, 
que pone en acción al verbo; es decir, que lleva al 
verbo á singular ó á plural; á primera, segunda ó 
tercera persona. 

EJEMPLOS: 
1. ° Yo leo tus escritos con mucho gusto. 
2. ° Las plumas de ave no me gustan. 
3. ° Dar de comer al hamLriento es obra de misericordia. 

Las palabras Fo , Las plumas, Dar de comer, son 
los respectivos sujetos de las oraciones expuestas, 
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porque ponen en acción los verbos leo, gustan y es, ó 
en otros términos: Yo, lleva el verbo leo á singular y 
á primera persona: Las plumas, pide verbo en plural 
y en tercera persona: Dar de comer, también exige el 
verbo en singular y en tercera persona. 

17. No debe confundirse el sujeto gramatical con 
el sujeto lógico, 

1. ° Porque el sujeto gramatical, es la palabra ó 
palabras que conciertan ó forman concordancia con 
el verbo, sin que sirvan para amplificar ó l imitar la 
idea de aquel. 

2. M Porque el sujeto lógico, no lo forma solo la 
palabra ó palabras que conciertan con el verbo , sino 
también todas aquellas que le acompañan como de
terminativos ó explicativos de su idea. (Véase el 
Análisis lógico.) 

18. En el segando ejemplo de los propuestos, 
plumas es sujeto gramatical; plumas de ave, sujeto 
lógico. ¿Por qué? Porque la palabra plumas es la que 
lleva el verbo á tercera persona del p lura l , y esto 
sucedería fuese ó no acompañada del determinativo 
del ave. Hagamos la prueba: 

Las plumas no me gustan. 
Las plumas de ave no me gustan. 

Observemos cómo en ambas oraciones gustan con
cierta con el sujeto plumas, aunque es distinta la 
comprensión de la idea. 

Veamos ahora, por qué plumas de ave es sujeto 
lógico , y no lo seria plumas solamente en el ejemplo 

«Las plumas de ave no me gustan.» 

Si haciendo caso omiso del determinativo de ave^ 
decimos: 

Las plumas no me gustan, 
cambiamos por completo el sentido de la oración. 
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En efecto , en el primer caso hablo de una especie 
da plumas, de las plumas de ave; pero en el segundo, 
doy mas extensión á la idea plumas, y no me ciño á 
las de ave ú n i c a m e n t e , sino que me refiero á todas las 
especies de plumas, sean de ave, de acero, de plata, de 
oro, de caña , etc.: luego asi como para el sujeto gra
matical no nos hacia falta el determinativo de ave, es 
indispensable tenerlo presente en el sujeto lógico. 

19. Este mismo razonamiento, podíamos estenderlo 
al tercero de los ejemplos propuestos. Intentémoslo. 

«Dar de comer al hambriento es obra de misericordia.» 

Dar es sujeto gramat ical .—¿Por qué? Porque la 
palabra dar lleva el verbo á tercera persona de singu
lar , lo cual sucedería fuese ó no acompañado de los 
determinativos de comer y al hambriento. Véase la 
prueba: 

Dar es obra de misericordia. 
Dar de comer al hambriento es obra de misericordia. 

Observemos cómo en ambas oraciones es concierta 
con el sujeto dar, aunque es distinta la extensión de 
la idea. 

Examinemos ahora, por qué dar de comer al ham
briento es sujeto l ó g i c o , y no lo seria dar solamente 
en el ejemplo 

Dar de comer al hambriento. 

En efecto; en el primer caso hablo de dar sin decir 
que, si comer, si beber, si vestir, n i á quién; si al ham
briento, al harto, al holgazán, al laborioso; pero en el 
seg'undo, determino qué se ha de dar, y á quién se ha de 
dar: luego los determinativos de comer y al hambriento, 
que no hacían falta al sujeto gramatical , son indis
pensables para formar el sujeto lógico. 
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20. Otra de las diferencias que existen entre el 
sujeto gramatical y lógico , consiste, en que siendo 
una palabra verdadero sujeto gramatical, puede al 
propio tiempo ser falso sujeto lógico En 

DAR es obra de misericordia. 

E l dar es verdadero sujeto gramatical; sin embar
go , ¿podemos admitirlo también como verdadero S Í Í -
jeto lógico? No; porque habrá veces que dar será una 
injusticia, un crimen, un acto reprensible. 

Dar una bofetada sin autoridad y sin motivo, no es 
obraje misericordia, sino de injusticia. 

Dar un arma de fuego para matar á otro, hollando 
la ley , tampoco es obra de misericordia, sino un 
crimen. 

Dar dinero á otros para que conspiren, es un acto 
punible, léjos de ser obra de misericordia. 

21. En la oración 

Yo leo tus escritos con mucho gusto. 

Yo es sujeto gramatical y lógico; gramatical, por
que pide que el verbo esté en primera persona del 
singular; lógico , porque al yo se atribuye la lectura 
de tus escritos. 

De aquí resulta, que cuando el sujeto no vaya 
limitado ó amplificado por otras palabras, el mismo 
sujeto gramatical lo será también lóg ico , sin que 
para ello obste el ser compuesto y expresarse por un 
conjunto de palabras, como puede verse en los s i 
guientes ejemplos: 

1. ° Ni el papel ni la pluma me sirven. 
2. ° Los gatos, hienas y tigres son muy fieros. 
3. ° Las descargas, las campanas y las músicas atro

naban mis oídos. 
4. ° Facilitan mucho las comunicaciones entre los 
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pueblos. Los ferro-caniles, carreteras, puertos y 
telégrafos. 

En los cuatro ejemplos que acabamos de citar, los 
sujetos gramaticales, lo son á la vez lógicos . 

Queda, pues, demostrado que, si bien en algunas 
oraciones es uno mismo el sujeto gramatical y lógico, 
son completamente distintos en muchos casos. 

CAPITULO I I I . 

Complementos gramaticales.—División de los complementos.— 
Complemento directo ó acusativo.—Complementos indirectos. 
—Complemento calificativo. 

22. «Por complemento entiende la Academia, la pa
labra ó conjunto de ellas, en que termina la acción ó 
aplicación del verbo, ya directa , ya indirectamente .» 

23. Según esto , hay dos clases de complementos, 
los directos y los indirectos. 

24. Complemento directo, conocido antes con el 
nombre de acusativo, es la palabra ó (palabras) en quien 
termina la acción ó aplicación del verbo directamen
te; pudiera llamarse también término objetivo ú objeto 
del verbo. En la oración 

Paplto comió peras de mi huerto. 

La palabra peras es el complemento directo objetivo ú 
objeto gramatical, porque en ella recae la acción de 
comer, sin que sea necesario añadir le de mi huerto. 
Con todo, si se tratase del complemento directo l ó g i 
co , ya fuera preciso acompañar le con los determina
tivos y explicativos que de él formasen parte. 

De suerte, que peras es complemento directo gra
matical; y peras de mi huerto, complemento directo 
lógico. 
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Fáci lmente se concibe, que el mismo comple
mento gramatical, pudiera serlo lógico, como en este 
ejemplo: 

«El padre educa á sus hijos,» 

donde á sus hijos es complemento directo gramatical 
y lógico. 

25. Tenemos una regla práct ica para conocer el 
complemento directo: héla aquí: «Se antepone al 
verbo de la oración qué ó qué cosa, j la palabra ó pa
labras que contesten á la preganta, es el complemento 
directo.» 

EJEMPLOS. 
i.0 Los albauiles construían la casa. 
2. ° El jardinero cuidaba las flores y los árboles. 
3. ° Los artistas hermoseaban el palacio con caprichosos 

adornos. 
4. ° El ingeniero levantó los planos de la carretera, 

¿Qué construían los albañiles?—L a casa. 
¿Qué cultivaba el jardinero?—Las flores y los á r 

boles. 
¿Qué hermoseaban los artistas?—El palacio. 
¿Qué cosa levantó el ingeniero?—Los planos. 
Casa, (lores y árboles, palacio y planos, son los 

complementos directos ó acusativos de las oraciones in 
dicadas. 

26. Complemento indirecto , llama la Academia á 
la palabra ó conjunto de palabras, en que termina la 
acción ó aplicación del verbo indirectamente. Mas claro. 
Si una palabra ó conjunto de ellas en que termina el 
verbo, puede hacer de sujeto variando la forma de 
la oración; dicha palabra será complemento directo, 
y lo será indirecto en caso contrario , aun cuando 
fuere regida de la preposición á. 
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Además , el complemento indirecto está precedido 
muchas veces de por, de, enlre, con, hasta, hacia , sin, 
sobre, ante, contra , desde, en, para. 

Ejemplos de complementos directos: 

i.0 Los árboles dan madera. 

Madera, complemento directo , porque puede hacer 
de sujeto; v . gr. : 

Madera es dada por los árboles. 
2.° Los pinos producen sustancias resinosas. 

Sustancias resinosas, complemento directo , porque 
puede hacer de sujeto en la oración: 

«Sustancias resinosas son producidas por los pinos.» 

EJEMPLOS DE COMPLEMENTOS INDIRECTOS. 
I.0 «Voy á Madrid.» 

A Madrid, complemento indirecto , porque no pue
de hacer de sujeto. E s t a ñ a mal dicho: 

«Madrid es ido por mí.» 
2. ° El retiro y la meditación predisponen al hombre 

á g-randes concepciones. 

Al hombre, complemento directo, porque puede 
variarse la forma de la oración, diciendo: 

«El hombre es predispuesto á las grandes concepciones 
por el retiro y la soledad.» 

A las grandes concepciones, complemento indirecto, 
porque no puede entrar como sujeto de la oración 
propuesta. 

3. ° Tras de la cruz suele ocultarse el diablo: 

Tras de la cruz, complemento indirecto por llevar 
la preposición / ra í . 

4.° Los cruzados fundaron una monarquía en Jerusalen. 
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Una monarquía, complemeato directo , porque pue
de decirse: 
«Una monarquía fué fundada por los cruzados en Jerusalen.» 

EnJerusalen, complemento indirecto , por llevar 
la preposición en. 

27. A los complementos dichos, añadiremos otro 
que llamaremos calificativo, j que suele acompañar á 
los verbos ser, estar y á algunos neutros. 

EJEMPLOS. 
i.0 Dios es Todopoderoso. 
2. ° La nieve es blanca. 
3. ° Nosotros estábamos asustados. 
4. ° El mozo iba dormido. 
5. ° Todos nacemos cubiertos de miseria. 
6. ° El músico mayor andaba desorientado. 

Todopoderoso, blanca, asustados, dormido, cubiertos, 
desorientado; son respectivamente complementos ca
lificativos de Z?Í o <y,/a nieve, nosotros, el mozo , todos, 
el músico; en los_ejemplos citados. 

CAPITULO I V . 

Clasificación de las oraciones en primeras y segundas, completas 
é incompletas.—Idem por el verbo que entra en ellas y por los 
signos de enlace. 

28. Oración primera es la que consta de sujeto, 
verbo y complemento directo ó calificativo. 

29. Oración segunda es la que consta de sujeto, 
verbo y a lgún complemento indirecto. 

30. Oración completa es la que tiene expresos los 
términos de que consta. 

31. Oración incompleta es la que no tiene expre
sos todos los términos de que consta. 
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32. Las oraciones toman nombre muchas veces 
del verbo que entra en ellas , y por eso se llaman 

Oraciones de verbo ser. 

Id. de verbo estar. 
Id. de activa ó de verbo activo. 
Id. de pasiva ó de verbo pasivo. 
Id. de verbo neutro. 
Id. de verbo reflexivo ó recíproco. 

33. También se clasifican las oraciones por los 
signos de enlace en copulativas, disyuntivas, adver
sativas , condicionales, continuativas, comparativas, 
finales , causales, ilativas y relativas. 

34. En fin, admítense oraciones de gerundio, 
imperatioo, infinitivo, participio, equivalentes y de frases 
especiales, de todas las que pondremos ejemplos en 
los capítulos siguientes. 

CAPITULO V. 

A r t i c u l o p r i m e r o . 

Oraciones de verbo sustantivo ser ó es tar .—láem de verbo haber. 
—Idem de verbos neutros, activos, pasivos y reflejos ó re
cíprocos. 

35. Las oraciones de verbo sustantivo ser , si son 
primeras, constan del verbo ser colocado entre nombre 
y adjetivo concertados, ó entre dos nombres, v. gr. : 

Garcilaso fué poeta 
Cervantes es el príncipe de los ingenios españoles. 
Neuton era eminente matemático. 

36. Las segundas de verbo ser, se componen de un 
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nombre concertado con dicho verbo, y por lo común 
de un adverbio ó complemento indirecto. Ejemplos: 

Aquí fué Troya. 
En la escalera será el ruido, 

37. Las oraciones de verbo estar, constan del ver
bo estar colocado entre sustantivo y adjetivo concer
tados, si son primeras; y de sustantivo verbo y com
plemento indirecto, si son segundas. Ejemplos: 

PRIMERAS — E l rey está enfermo. 
El pueblo estuvo prudente. 

SEGUNDAS.—Los cafres no están sólo en Africa. 
Tu madre estuvo en casa. 

38. Las oraciones de verbo haber constan de nom
bre concertado con el verbo, y muchís imas veces de 
un adverbio ó caso regido de preposición. 

Habrá función esta tarde. 
Hubo toros en Valencia. 
Hay principios fundamentales. 

39. Hay oraciones de verbos neutros parecidas á 
las de verbos ser y estar, que se construyen entre un 
nombre y un adjetivo, y que llamaremos primeras: 
y. gr.: 

1. Antonio quedó triste. 
2. Rafaela venía enferma. 
3. Yo voy desalentado. 
4. Los mártires morían alegres. 

40. Daremos el nombre de segundas de verbo 
neutro á las que constan de nombre y verbo concer
tados , y por lo regular de un complemento indirecto 
ó adverbio; v. gr.: 

Brilló el sol magestuosamente. 
María prorrumpe en llanto. 
Bramaba la fiera. 
Carezco de talento. 
Jesús nació en Belén. 
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41. Las primeras de activa constan denominativo 
ó sugeto, verbo y complemento directo. 

Las segundas, de sngeto y verbo solamente, 
vaya ó no acompañado de a l g ú n complemento i n 
directo. Ejemplos: 

PRIMERAS.—Colon descubrió la América. 
Ercilla habia escrito la Araucana. 
Temed la justicia de Dios. 

SEGUNDAS.—Pedro gana.—Carlos pierde. 
El comercio cierra. 
Palidecía la luna. 

42. Advierte la Academia, que las oraciones de 
verbo neutro que solo constan de nombre y verbo, 
son semejantes á las segundas de activa. 

EJEMPLOS. 
El manantial fluye. 
Diego duerme. 

43. Las oraciones de verbo reflexivo constan de 
sujeto, verbo de esta clase y complemento indirecto. 

EJEMPLOS. 
i.0 Yo me indigno de esas cosas. 
2. ° Tú te quejas de la fortuna. 
3. ° El se arrepiente de sus culpas. 
4. ° Emilio se jacta de sus proezas. 
5. ° Nosotros nos envanecemos por la victoria conse

guida. 
6. ° Vosotros os abalanzáis á los peligros. 
7. ° Ellos se apiadan de los pobres. 

44. Las oraciones de verbo recíproco se forman 
con el sujeto, verbo reciproco, y pocas veces, de com
plemento indirecto. 
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I 

EJEMPLOS. 
I / Elias y Elíseo se amaban mucho. 
2. ° Manuel y Ricardo se tutean, 
3. ° Tu carnero y el mió se embisten. 
4. ° E l perro y el lobo se muerden. 

45. Las oraciones de pasivo constan, si son prime
ras, de sujeto, verbo pasivo y complemento indirecto 
regido de por ó de; y si son segundas, de sujeto y 
verbo pasivo. 

EJEMPLOS. 
PRIMERAS.—La América fué descubierta por Colon. 

La Araucana habia sido escrita por Ercilla. 
Sea temida la justicia de Dios por vosotros. 

SEGUNDAS.—En aquel pais, la ley era respetada. 
Se temia la guerra por este tiempo. 

46. Las oraciones de impersonal constan de verbo 
en tercera persona y a lgún completo indirecto. 

EJEMPLOS. 
Llovió en Andalucía. 
Truena hácia Oriente. 
Se miente mucho. 
Se dice, dicese ó dicen que habrá Consejo. 

47. Debemos notar, que los principiantes confun
den las oraciones de pasiva cuando están formadas 
con el pronombre se , con las de verbo recíproco y de 
impersonal; para evitar esta confusión téngase en 
cuenta: 

1. ° Que las oraciones impersonales no llevan suje
to expreso antes, ni en la misma oración. 

2. ° Que por lo regular , no siendo impersonales de 
cambios atmosféricos, como tronar, llover, relampa
guear, etc., suelen ser verbos de lengua ó fama, como 
decir, contar , etc. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
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3.° Que las oraciones segundas de pasiva pueden 
trasportarse á la activa, poniendo el verbo en tercera 
persona del plural. 

EJEMPLOS DE IMPERSONAL. 

I.0 Se dice que en Madrid se miente mucho. 
2.° Se cuenta que D. Rodrigo murió en Guadalete. 

EJEMPLOS DE PASIVA. 

i.0 Se alaba el ing-enio. 
í?.0 Se encomia la virtud. 
3.° Se vitupera el vicio. 

TRANSFORMACIÓN EN ACTIVA. 

i.0 Alaban el ingenio los hombres. 
2. " Encomian la virtud los escritores. 
3. ° Vituperan el vicio (todos). 

48. Ejemplos de reflejo ó recíproco en que se hace 
ver, que si el verbo solo tiene uso como tal , r epugnará 
la verdadera forma pasiva, admitiéndola en caso 
contrario. 

I.0 Isabel se jacta. 
2.° Isabel se alaba. 

La primera oración es de verbo reflexivo, porque 
suena mal en castellano. 

«Isabel es jactada por sí;» ya que el verbo jactarse 
solo tiene uso como reflexivo. 

La segunda oración parece también de reflexivo, 
porque el sujeto Isabel alaba á sí misma; es decir, 
que es uno mismo el sujeto y el objeto , pero así como 
la primera oración no puede expresarse por la forma 
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pasiva ordinaria; la segunda, aunque poco usada, la 
admite; v. gT : 

2. " Isabel es alabada por sí. 
3. ° Tu padre se indigno. 
4. M El niño se vestia. 

Estaría mal: «Tu padre es indignado por sí;» al 
paso que no repugnar ía decir: 

El niño era vestido por sí mismo; 

con lo cual se demuestra, que la primera oración es 
de reflexivo, j la segunda de pasiva; fuera de que el 
verbo indignarse , nunca puede usarse como activo, 
diciendo: 

F o indigno, tu indignas, etc., mientras que vestirse 
admite la forma activa; v . gr.: 

Yo visto al niño, tu vistes al n iño , etc. 

Art í cu lo I I . 

Oraciones de infinitivo.—Idem de relativo.—Idem de gerundio y 
participio.—Idem de frases especiales. 

49. Las primeras de infinitivo constan de sujeto, 
verbo determinante, verbo determinado en infinitivo, 
y complemento directo; las segundas, carecen del 
complemento directo. 

EJEMPLOS. 
PRIMERAS.—César deseaba dominar el mundo. 

Leoncio no quería comer ciruelas. 
SEGUNDAS.—La niña sabe leer y escribir. 

Tu hermano no pudo venir. 
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ORACIONES DE RELATIVO. 
50. Las oraciones de relativo constan de dos ó 

mas oraciones relacionadas por alguno de los relativos 
que, cual, qioien, cuyo, etc. 

EJEMPLOS. 
i.0 La escuadra española, que tan alto dejó su nombre en 

Lepante, fué destrozada en Trafalgar. 
2. u Quien está acostumbrado á delicados manjares, unta 

con facilidad la diferencia de los condimentos. 
3. ° El platero, cuya tienda hemos visto, es un gran 

artista. 
4. ° Ese niño tiene inclinaciones, á las cuales es preciso 

oponerse. 

ORACIONES DE GERUNDIO. 
51. Las oraciones de gerundio constan, como las 

de infinitivo , de dos verbos, uno que está en la forma 
dicha de gerundio, y otro en el modo indicativo ó 
subjuntivo. 

52. En el análisis se ofrecen dos clases de gerun
dios, simples y compuestos. 

53. E l gerundio simple es el que consta de una 
palabra; el gerundio compuesto es el que consta del 
gerundio del verbo haber, y del participio pasivo del 
verbo. 

54. Debemos tener presente, que el gerundio 
simple puede i r precedido del gerundio del verbo 
estar , sin dejar de ser simple , como demostraremos 
al tratar de las oraciones equivalentes. 

EJEMPLOS DE GERUNDIOS SIMPLES. 
1. ° Practicando la virtud, se consigue el cielo. 
2. ° Honrando á los padres, se honra á Dios. 
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3. ° Estudiando mucho, te harás docto. 
4. ° Estando comiendo, recibí tu carta. 

EJEMPLOS DE GERUNDIO COMPUESTO. 
I.0 Habiendo llegado á mi noticia tu mal comportamiento, 

te retiro mi protección. 
2.6 Habiendo sabido tu desgracia, te ofrezca mi fortuna. 
3.o Habiendo tomado posiciones los enemigos, se dio la 

batalla. 
4.° Habiéndote encargado tú del negocio, no puede salir 

mal. 

ORACIONES DE PARTICIPIO. 
55. Sabemos que ei participio unas veces hace 

oficio de nombre, otros de adjetivo , otros de verbo, 
y que en algunas ocasiones envuelve una oración, 
l lamándose entonces participio oracional. 

EJEMPLOS . 
1. f Fiel sirviente. 
2. ° Ciego amante. 
3. ° Oyentes atentos. 

Aquí los participios sirviente, amante, oyente, son 
verdaderos nombres. 

4. ° Valor entendido. 
5. ° Favores dispensados. 
6. ° Estudios convenientes. 
7. ° Puntos equidistantes. 

Aquí los participios entendidos, dispensados, conve
nientes, equidistantes, son adjetivos calificativos. 

8. ° Llegada la hora. 
9. ° Dada la señal. 
10. Cerrado el almacén. 
11. Visto el expediente. 
12. Vencida Numancia. 
13. Concedido el permiso. 
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Aqui los participios son oracionales y pueden 
trasformarse en 

9. ° Lueg-o que dieron la senai. 
10. No bien se cerró el almacén. 
11. lamediataraente se vio el expediente. 
12. Despne> que fuá vencida Numancia. 
13. Habiéndose concedido el permiso. 
8.° Asi que Ueg-ó la hora. 

56. Aun los participios de los ejemplos 4.°, 5.°, 
6.° y 7.°, usados como adjetivos, pueden formularse 
en oraciones; \:. gr. : 

Valor entendido.—Valor que tenemos entendido. 
Favores dispensados.—Favores que hemos dispensado. 
Estudios convenientes.—Estudios que convienen. 
Puntos equidistantes.—Puntos que equidistan. 

ORACIONES DE FRASES ESPECIALES. 
57. Las oraciones de frases especiales son aque

llas, en que hay a l g ú n modismo ó idiotismo, y que 
pueden resolverse en alguna de las oraciones espli-
cadas. Ejemplos: 

1. ° A saber yo eso, no hubiese ido. 
Se resuelve en.—Si yo hubiese sabido eso, etc. 

2. ° Saludas á la francesa y bordas á la inglesa. 
Besuélvese en.—Saludas como los franceses salu

dan , y bordas como los ingleses bordan. 
3. ° Así que dés de mano á la obra, avísame. 
Resuélvese.—Así que acabes la obra, avísame. 

4. ° Conocióseme al momento. 
Resuélvese.—Yo fui conocido al momento. 

5. ° Dobló las rodillas instintivamente. 
Resuélvese.—Se arrodilló instintivamente. 

6. ° Parientes y trastos viejos, pocos y lejos. 
Resuélvese.—Es conveniente que los parientes y 

los trastos viejos, sean pocos, y que estén lejos. 
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-CAPITULO V I . 

Oraciones que toman nombre del signo de enlace. 

58. Según la conjunción que enlaza las oracio
nes , asi son llamadas estas t ambién , como hemos 
dicho en el núm, 32. Ejemplos: 

ORACIONES COPULATIVAS. 

Y el Santo de Israel abrió su mano. 
Y los dejó, y cayó en despeñadero 
E l carro, y el caballo, y caballero. 

Herrera. 

ORACIONES DISYUNTIVAS. 

O r a me encumbre favorable suerte, 
O r a fiera me abata 

MeUndez. 

ORACIONES ADVERSATIVAS. 

Cuando me desaprobaba 
La mona , l legué á dudar; 
Mas ya que el cerdo me alaba, 
Muy mal debo de bailar. 

Aunque le temen, le esperan. 

ORACIONES CONDICIONALES. 

E l árbol florido 
Que el cierzo despoja 
Si Enero le agravia, 
Mayo le corona. 

Melendez. 

Triarte. 

Gong ora. 
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S i el niño l lorare, tendrá por castigo 
Velar sin caricias, dormir sin mi abrigo. 

Arólas. 

ORACIONES CAUSALES. 

Jugaremos cañas 
Junto á la plazuela, 
Porqtce Bartolilla 
Venga acá j nos vea. 

(xóngora. 

Sin ricas ofrendas 
No temáis llegar; 
Que el niño agradece 
La fé y voluntad. 

ORACIONES FINALES. 

Y con esta partida 
Un canasto de huevos comprar quiero, 
Para sacar cien pollos, que al estío 
Me rodeen cantando el p ió , pió. 

Samaniego. 

Bien vengas á dar la vida. 
A las flores que fragantes, 
Para mejor recibirte,. 
Rompen ya su tierno cáliz. 

Melendez. 

ORACIONES CONTINUATIVAS. 

Dime, pues, holgazana 
¿Qué has hecho en el buen tiempo? 

Samaniego. 

Pues señor., vaya de cuento: 
Les hablaré de un jumento 
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ORACIONES COMPARATIVAS. 

Dame afligir mi carne 
Con mano poderosa, 
Como t u mano santa 
A l mar sujeta y doma. 

Pr ínc ipe . 

Hazme mirar los lazos 
Que á mi pais me asocian, 
Como mirarlos debe 
Quien tiene patria y honra. 

Idem. 

Terrible, cual banda de hambrientos milanos, 
Se mira á lo lejos la egipcia legión 

Bermudez. 

ORACIONES CONCLUSIVAS Ó ILATIVAS. 

Luego es á mi parecer 
Verdad clara como el dia, 
Que siendo mona la mía. 
Monadas debia hacer. 

Pr ínc ipe . 

59. Los conjuntivos cuando, cuanto, miénlras, donde, 
adonde, etc., relacionan las oraciones formando pe
ríodos. 

En los números 8 al 14 hemos explicado lo que 
entendíamos por c láusula , sentencia, frase y periodo, 
y ahora vamos á aclararlo con ejemplos. 

60. Es fácil de conocer la cláusula; pues ya se ha 
dicho que es un. pensamiento encerrado entre dos 
puntos. Ejemplos: 

1.° Dios ha criado el mundo de la nada, para esto 
se requiere un poder infinito: luego es Todopoderoso. 
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2.° Los hombres obran según sus creencias , pro
meten según sus temores, j cumplen .conforme á sus 
esperanzas. 

3.° E l uno, mientras cura 
Dejar rico descanso á su heredero, 
Vive en pobreza dura, 
Y perdona al dinero, 
Y contra sí se muestra duro y fiero. 

4. ° E l pueblo, porción la mas út i l y numerosa de 
la sociedad c i v i l , y á cuyo bien debe estar subordi
nado; el pueblo, cuerpo social y el mas respetable 
de la m o n a r q u í a , de la cual los otros no son mas que 
unas dependencias y partes accesorias; el pueblo, 
que realmente es la nación misma, y en quien reside 
la autoridad soberana, fué llamado al augusto con
greso , adquirió el derecho de voz y voto en las Cor
tes , de que habia estado privado, tuvo parte en las 
deliberaciones, y solo él formaba la representación 
nacional. 

Marina . 

5. ° Múdale el aire al viejo y darte ha el pellejo. 
6. ° No bien redondeé el negocio, caí enfermo: que 

la propicia y adversa fortuna viven tabique en medio. 
La segunda de las cláusulas puede llamarse sen

tencia, por encerrar varios pensamientos profundos 
ó sentenciosos. 

La tercera merece el mismo nombre, por las re
flexiones que contiene sobre los cuidados del rico. 

La cuarta es un periodo, porque las oraciones 
principales de ella están enlazadas por los relativos 
á cuyo , de la cual, que, en quien, de que. 

La quinta y sexta son verdaderas frases, porque 
tienen los modismos darte ha el pellejo, redondeó el 
negocio, equivalentes á le d a r á el ¡jellejo, morirci: y é, 
me salió favorablemente el negocio. 
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La sexta pudiera llamarse también sentencia, 
porque hace la observación. 

«Que la propicia y adversa fortuna viven tabique 
en medio.» 

61. A pesar de que las cláusulas donde hay frases 
están en minoría , nada mas frecuente que confundir 
esas dos palabras, y tomar la segunda como sinó
nima de cláusula y de discurso. 

ORACIONES DE IMPERATIVO. 

62. Las oraciones de imperativo, dichas a s í , por
que el verbo está en ese modo, pueden ser de activa, 
de pasiva y de reciproco. 

EJEMPLOS. 

I.0 Recibid mi enhorabuena. (Primera de activa.) 
2. ° Ven, xinselmo. (Segunda de activa.) 
3. ° Sea el nombre de Dios bendito por los hom

bres. (Primera de pasiva.) 
4. ° Seáis bien venidos. (Segunda de pasiva.) 
5. ° Acuéstate , Anita. (Oración de recíproco.) 

CAPITULO V I L 

Oraciones de forma equivalente ó tran&Lrmadas. 

63. Llamamos oraciones de forma equivalente, ó 
mejor, oraciones transformadas, á aquellas que, sin 
variar esencialmente el sentido de otras, las resuel
ven en formas de fácil análisis . 

De intento nos ocupamos de ellas al fin de las 
demás oraciones, porque era conveniente que á su 
estudio precediera el de aquellas. 

64. Las oraciones de activa se transforman en 
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oraciones de pasiva y vice-versa. Para ello, si la ora
ción es de activa y se desea que pase á la pasiva, se 
pone el complemento directo por sujeto, concertado 
con el verbo ser y el participio pasivo del verbo de 
la oración en activa, y el sujeto de ésta, se traslada 
á ablativo regido de las preposiciones por ó de. 
Ejemplos: 

1. ° E l vicio produce los mayores disgustos (activa). 
Los mayores disgustos son producidos por el vicio 

(pasiva). 
2. ° El trabajo lo vence todo (activa.) 

Todo es vencido por el trabajo (pasiva). 
3. ° Cornelio escribió las vidas de hombres ilustres 

(activa). 
Las vidas de hombres ilustres fueron escritas por 

Cornelio (pasiva). 
4. ° E l mundo fué criado por Dios (pasiva). 

Activa.—Dios crió el mundo. 
5. ° La tierra habia sido arada por los bueyes (pa

siva) . 
Activa.—Los bueyes habian arado la tierra. 

6. ° La paja y la yerba son comidas por los ca 
bailes (pasiva). 

Activa.—Los caballos comen la paja y la yerba. 
Vemos, pues, que si la oración es de pasiva, como 

en los tres úl t imos ejemplos, y queremos transfor
marla en activa, ponemos el ablativo en nominativo 
concertado con el verbo en activa, y pasamos el su
jeto á complemento directo. 

65. Transformemos esta oración de pasiva en otra 
de activa. 

«La ciencia, que describe la tierra, se llama Geo
grafía por los autores.» 

Activa.—Los autores llaman Geografía á la cien
cia que describe la tierra. 
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Pasiva.—Geografía es llamada la ciencia que des
cribe la tierra por los autores. 

Es decir , que al parecer tenemos una oración de 
activa con dos complementos directos, cada uno de 
los cuales puede estar como sujeto. Esta anomalía 
se encuentra en los verbos l lamar, decir, denominar, 
enseñar, avisar, aconsejar, rogar, preguntar, ocultar. 
Ejemplos. 

I.0 E l n ú m e r o , cuya unidad se refiere á objeto de
terminado, se dice concreto por los matemáticos . 

E l n ú m e r o , cuya unidad se refiere á objeto deter
minado, es dicho abstracto. 

Número abstracto es dicho el número, cuya unidad 
se refiere á objeto determinado. 

Los matemáticos dicen número abstracto al n ú 
mero, cuya unidad se refiere á objeto determinado. 

2. ° Arte se denomina un conjunto de reglas para 
hacer bien una cosa (pasiva). 

Un conjunto de reglas para hacer bien una cosa, 
es denominado arte (pasiva). 

Los hombres denominan arte el conjunto de reglas 
para hacer bien una cosa (activa). 

3. ° Catilina enseñaba cosas malas á la juventud. 
Pasiva.—Cosas malas eran enseñadas por Catilina. 

Otra.—La juventud era enseñada por Catilina. 

CAPITULO V I I I . 

Oraciones transformadas. 

66. Los infinitivos, gerundios y participios, tienen 
la especial condición de ser un escollo, donde se 
estrellan los poco versados en el aná l i s i s , y con el 
fin de facilitar este punto oscuro , procuraremos 
transformar las oraciones en que entren dichas voces. 
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A r t í c u l o I . 

Transformadas de infinitivo, 

67. E l infinitivo con art ículo equivale á nom
bre; v. gr,: 

El pasear es higiénico 
El estudiar es provechoso. 

Se transforman en: 

El estudio es provechoso. 
El paseo es higiénico. 

68. Si el infinitivo no lleva ar t ículo n i rég imen, 
j vá relacionado con otro infinitivo por medio del 
verbo ser, también equivale á nombre; v. gr. : 

Estimar no es amar. 

Transformada. 
La estimación no es el amor. 

69. Un infinitivo con rég imen ó sin é l , acompa
ñado de verbo neutro ó de verbo en forma impersonal, 
puede hacer de nominativo. 

EJEMPLOS. 
d,0 Conviene ganar amigos. 
2. ° No se permite fumar en este salón. 
3. ° Es licito divertirse honestamente. 

Transformadas. 

i.0 Ganar amigos es conveniente. 
2. ° Fumar en este salón no es permitido. 
3. ° La honesta diversión es lícita. 

70. Las locuciones E s de advertir. Seria de desear 
y otras a n á l o g a s , pueden resolverse en imperso
nales. 
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EJEMPLOS. 
i ° Es de advertir que el relente perjudica la salud. 
2.° Seria de desear que las jóvenes fueran mas recatadas. 

Se transforma en 
i.0 
2.° 

Se advierte que el relente, etc. 
Se desea que las jóvenes, etc. 

71. Infinitivos precedidos de preposición, pueden 
casi siempre resolverse á subjuntivo con la conjun
ción copulativa que, precedida de aquella par t ícula , 
especialmente cuando tienen distinto sujeto que el 
verbo que les acompaña . Ejemplos: 

1. ° Higiene es el arte de conservar la salud. 
Trasformada.—Higiene es el arte de que se conser

ve la salud, ó de que la salud sea conservada; ó bien^ 
el arte de la conservación de la salud. 

2. ° Prometió Dios enviarles su brazo para darles 
la victoria. 

Eesuelta ó transformada.—Prometió Dios á su pue. 
blo enviarle su brazo para que la victoria le fuese 
dada. 

3. ° A decir verdad f diria que no lo entiendo. 
Resuelta ó transformada.—Si dijese verdad, diria 

que no lo entiendo. 
4. ° Estoy en evacuar el encargo. 
Resuelta en.—Estoy en la evacuación del encargo. 

5. ° Con v iv i r santamente se gana el cielo. 
Resuelta en.—Con la santa vicia se gana el cielo. 

6. ° Por seguir tus consejos, me hallo despresti
giado. 

Transformada en.—Porque sigo tus consejos, me 
hallo desprestigiado. 

7. ° Estudio sin descansar. 
Equivalente.—Estudio sin descanso. 
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8 0 Sobre llegar tarde , aun quiere tener razón. 
Resuelta en.—Sobre que llega tarde; aun quiera 

tener razón. 
9. ° Entre marchar ó quedarme, elijo lo primero. 
Transformada.—Entre si marcho ó no marcho,. 

elijo lo primero. 
10. Comió hasta saciarse. 
Transformada.—Comió hasta que se sació. 

11. Trabaja ahora para descansar luego. 
Eesuelta.—Trabaja ahora para que venga el des

canso luego. 
12. No sé si llegarme á casa. 
Eesuelta.—No sé si me llegue á casa. 

13. La tinta de escribir es diferente .de la tinta 
china. 

Eesuelta.—La tinta de la escritura ó para la escri
tura es diferente de la t inta china. 

72. Resulta de los ejemplos propuestos, que no es 
difícil la transformación de un infinitivo en una ora
ción de activa , de pasiva, de sustantivo ó de imper
sonal , cambiando el infinitivo en nombre, l levándolo 
al indicativo ó subjuntivo con la conjunción que , pre
cedida de la preposición que llevaba el citado in f in i 
t ivo. 

73. Esto, y lo que vamos á decir sobre las oracio
nes de gerundio y participio, esclarece mucho las 
ideas sobre Análisis Sintáct ico. 

Ar t i cu lo I I . 
Transfoimaclas de gerundio. 

74. Dijimos, n ú m . 52, que las oraciones de gerun
dio podian ser simples y compuestas. 

Las oraciones de gerundio simple pueden resol, 
verse las mas veces en otras, transportando el gerun-
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dio á presente de indicativo ó de subjuntivo, precedidos 
de s i , cuando , coino; siempre que el tiempo de la ora
ción simple ó principal que le acompaña , sea presen
te ó futuro; porque si fuera otro tiempo , habia de 
transportarse al pretérito imperfecto. Ejemplos: 

1. " Siendo tan perjudiciales los malos amigos» 
^evitaremos su compañía. 

Transformada.—Como son tan perjudiciales los ma
los amigos, evitaremos su compañía . 

2. ° Hablando Antonio, vino su padre. 
Transformada.—Cuando hablaba Antonio', vino su 

padre. 
3. ° Estudiando te liarás docto. 

Si estudias te harás docto. 
75. Los gerundios, usados como adverbios de 

modo, se transforman en oraciones en que el tiempo 
es el mismo de la oración principal. Ejemplos: 

1. ° Uno se presenta ofreciendo sacrificarse por la 
pát r ia en traje de coronel. 

Transformada.—Uno se presenta y ofrece sacrifi
carse por la pátr ia en traje de coronel. 

2. ° Otro viane ponderando sus conocimientos eco
nómicos, y ofreciendo hacer maravillas por ochenta ó 
cien m i l reales al año. 

Eqnivalents.—Otro viene y pondera sus conocimien
tos económicos, y ofrece hacer maravillas por ochenta 
& cien m i l reales al año. 

3. ° Pedro se desgañita gritando contra los egoístas. 
Resuelta.—Pedro se desgañ i t a , porgue grita contra 

los egoístas. 
4. ° Juan, cercado de trampas y de acreedores, 

temiendo que le zampen en Chirona, vá corriendo tras 
Gobierno. 

Transformada.—Juan , cercado de trampas y de 
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acreedores, teme que le zampen en Chirona, y corre 
el tras el Gobierno. 

76. Los gerundios compuestos de habiendo y un 
participio, toman diferentes giros en su transforma
ción ó equivalencia. Ejemplos: 

1. ° Habiéndole amado en t rañab lemente , me has lle
nado de disgustos. 

Transformada.—A mí que te he amado en t r añab le 
mente , me has llenado de disgustos. 

2. ° Habiendo recibido t u carta, te escribí sin pér
dida de correo. 

Transformada.— Como hubiese recibido tu. caviB., etc. 
Tan luego recibí tu carta 
iVo bien hube recibido tu carta 
Inmediatamente recibí tu carta. . . . . 
AH que recibí t u carta 
Luego que recibí ó hube recibido t u carta, etc. 
Después que hube recibido t u carta 

8.° Habiendo observado algunos abusos en ese esta
blecimiento , deseo que se corrijan. 

Transformada.—Como he observado algunos abusos 
en ese establecimiento , etc. 

77. Los gerundios habierido de, ó habiendo de haber 
con in f in i t i ro , se llaman con de, ó de obligación, j se 
resuelven por un tiempo con de, por el futuro imper
fecto de indicativo, pretéri to imperfecto de subjun
tivo , ó bien por las expresiones: cuando estaba, así que 
estaba, estando para, etc. Ejemplos: 

1. ° Habiendo de comer á las doce, haremos un l i -
jero almuerzo. 

Transformada.—Haremos unli jero almuerzo, porque 
comeremos á las doce. 

2. ° Habiendo de haber ymcío esta m a ñ a n a , lo ha 
impedido la l luv ia . 
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Transformada.—Ha impedido la l luvia que viniese 
esta mañana. 

Como hubiese de venir esta mañana , lo ha impe
dido la l luvia. 

3.° Habiendo de marchar, ó estando el batallón para 
marchar, recibió contra-órden. 

Resuélvese.—El batallón recibió cont ra-órden cuando 
estaba dispuesto para la marcha. 

Ar t i cu lo I I I . 

Transformadas de participio. 

78. Aunque hemos puesto algunos ejemplos de 
transformadas de participio, en el n ú m . 54, aumenta
remos su número en el presente párrafo , para hacer 
este punto mas intelig-ible á nuestros lectores. 

79. Donde hay un participio concertado con un 
nombre, allí suele hallarse una oración de relativo, 
como demuestran los siguientes ejemplos: 

1. ° La clase indigente, yrioada de instrucción por 
necesidad, no lee otros libros que los de la escuela. 

Transformada.—La clase indigente que se vé 6 está 
privada de ins t rucción, etc. 

2. ° Las ideas inculcadas en la niñéz duran toda la 
vida. 

Transformada.—Las ideas que se inculcan en la n i 
ñ é z , etc. 

3. ° Plan dirigido á la prosperidad nacional. 
Transformada.—Plan que vci dirigido ó que se dirige á 

la prosperidad nacional. 
4. ° Los niños mimados estorban en la escuela. 
Transformada.—Los niños gíie están mimados estor

ban en la escuela. 
80. Quizás censuren algunos la t ransformación de 

participios en relativos, fundados en que todo adje-
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t ivo es un relativo el ípt ico, pero no debe olvidarse 
que los adjetivos calificativos no admiten el verbo 
estar, mientras que lo admiten casi siempre los pa r t i 
cipios. Ejemplos: 

1. ° E l hombre generoso perdona á su enemigo. 
2. ° E l niño bueno ama la v i r tud . 
Puede decirse.—El hombre que es generoso. 
E l niño que es bueno. 
Y estaría mal dicho.—El hombre que está generoso. 
E l niño que está bueno, etc. 

3. ° Las riquezas adquiridas con el trabajo enno
blecen al que las posee. 

Transformada.—Las riquezas que se adquieren con 
el trabajo, etc. 

4. ° Colon descubrió la América , desconocida de los 
antiguos. 

Transformada.—Colon descubrió la América , que 
los antiguos desconocian. 

CAPITULO I X . 

Sintaxis natural y sintaxis flg-urada. 

81. No basta que los principiantes conozcan el 
modo de transformar unas oraciones en otras de fácil 
aná l i s i s , conviene también que sepan deshacer el 
h ipérba ton , restablecer las palabras suprimidas por 
elipsis, sustituir otras que vienen figurando en la 
oración y distinguir las que son pleonásticas. 

82. En los números 5 y 6 hemos copiado de la 
Academia las definiciones de Sintaxis regular y figu
rada; con ellas a la vista, puede deshacerse el hipér
baton de los siguientes trozos: 
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T - E L DOS DE MAYO 
S11STÁ.X.IS F I G U R A D A . 

Noche, lóbrega noche, eterno asilo 
Del miserable que esquivando el sueño 
Profundas .penas en silencio gime, 
No desdeñes mi voz. 

Gallego. 

S I N T A X I S R E G U L A R . 

T ú , lóbrega noche, 
eterno asilo del misera
ble que, esquivando el 
sueño, gime profundas 
penas en silencio, no 
desdeñes mi voz. 

2 ; , - A LAS RUINAS DE ITALICA. 
S I N T A X I S F I G U R A D A . 

Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 
Campos de soledad, mústio collado. 
Fueron un tiempo Itálica famosa: 
Aquí de Cipion la vencedora 
Colonia fue. Por tierra derribado 
Yace el temido honor de la espantosa 
Muralla, y lastimosa 
Reliquia es solamente 
De su invencible gente. 

R i c j a . 

S I N T A X I S R E . G U L . A R . 

¡Ay dolor! 
Estos campos de so

ledad, mustio collado, 
que tú, Fabio, ves aho
ra , fueron un tiempo 
Itálica famosa. 

La vencedora Colonia 
de Cipion fué aquí. 

El honor temido de la 
muralla espantosa yace 
derribado, y el temido 
honor...., es solamente 
reliquia lastimosa de su 
gente invencible. 

r-Á MIS LIBROS. 
SINTAXIS FIGURADA. 

Fausto consuelo de mi triste vida. 
Donde contino á sus afanes hallo 
Blandos alivios que la calma torna 
Plácida al alma. 

Villegas. 

SINTAXIS REGULAR. 

Consuelo fausto de mi 
vida triste , donde ha
llo contino alivios blan
dos á sus afanes que la 
calma torna plácida al 
alma. 
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83. En el Análisis lógico nos estenderemos mas 
sobre esto, advirtiendo aqu í , sin embargo, que antes-
de analizar cualquier c láusula , es conveniente po-
nerla en Sintáxis natural, si no estuviere; con lo cualr 
como hemos manifestado, se facilita el análisis. 

CAPITULO X . 

Concordancia, régimen y construcción. 

84. No solo se comprende en el Análisis de Sin
táxis el de las oraciones; también se examinan la& 
concordancias, clases de régimen y construcciones 
que en ellas se cometen. Recorramos ráp idamente 
estos tres capítulos. 

A r t í c u l o I . 
Concordancia. 

85. De tres clases nos enseña la Sintáxis que son. 
las concordancias, á saber: de nombre y adjetivo , á& 
nombre y verbo, de relativo y antecedente. 

86. Ya sabemos, que la concordancia de nombre y 
adjetivo, supone á ambos en el mismo género y n ú 
mero. 

87. Lo mismo sucede cuando la concordancia es 
de relativo y antecedente, pero así como en aquella 
también concuerdan en caso, en esta acontece al
guna vez que el relativo vá regido de preposición 
distinta. 

88. En cuanto á la concordancia de nombre y 
verbo, pide que el segundo esté en el mismo número 
y persona que el primero. Remitiendo al lector á la 
Gramática de la Academia para mas detalles, recor
daremos las varias clases con ejemplos. 
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89. Concordancias de nombre y adjetivo, en las 
cuales debe notarse que el a r t í cu lo , pronombre no 
personal j participio, se consideran como adjetivos 
respecto de las reglas de concordancia. Ejemplos: 

Niños dóciles y aplicados. 
Joven honesta y candorosa. 
Grande y nunca visto espectáculo. 
Las cuentas del Gran Capitán. 
El enano de tres pies. 
Las cuestiones concernientes á las m a t e m á -

1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

ticas. 
o 

90. 
L0 
2. ° 
3. ° 
4.9 
5.' 
().0 
7. ° 

Magistrados ín tegros . 
Concordancias de nombre y verbo. Ejemplos: 
Dios existe. 
Tú piensas. 
Él duerme. 
Yo escribo. 
Los sábios escasean. 
Nosotros salimos. 
Vosotros fuisteis. 
Entraron una mul t i tud de malvados. 
Parte quedó ó quedaron prisioneros. 
De relativo y antecedente. Ejemplos: 

No hay nación que no tenga idea de Dios. 
La mujer de quien hablaste es honrada y ha-

-cendosa. 
3. ° Los hombres, en cuya conciencia no tiene ca

bida la idea del deber, son temibles. 
4. ° Son dudosos los derechos, sobre los cuales 

•discutimos. 

Ar t í cu lo IT. 
R é g i m e n . 

92. Régimen, como nos enseña la Sintaxis, puede 
ser de nombre á nombre, de nombre á verbo, de 

91. 
I.0 
9,.° 
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verbo á nombre ó pronombre, de verbo á verbo ó á 
adverbio, de adjetivos, gerundios y participios, de 
preposición, conjunción ó interjección. 

92. Ejemplos de régimen de nombre a nombre. 
I.0 Casa de Juan. 
2. ° Callejón sin salida. 
3. ° Tomate en salmuera. 
4. ° Capa con embozos, 
5. ° Guerra contra los vicios. 
6. ° Cuestión sobre riegos. 
7. ° Agua hasta la rodilla. 
8. ° Limosna para el culto. 
9. ° Gloria á Dios. 
Estos regímenes son oraciones elípticas', v. gr.: 

I.0 Casa que es de Juan. 
2. ° Callejón que no tiene salida. 
3. ° Tomate arreglado en salmuera. 
4. ° Capa que tiene embozos. 
5. ° Guerra que hacemos contra los vicios. 
6. ° Cuestión que versa sobre los riegos. 
7. ° Limosna que se pide para el culto. 
8. ° Agua que llega hasta la rodilla. 
9. ° Gloria sea dada á Dios. 
93. Ejemplos de régimen de nombre á verbo. 

Aunque los del n ú m . 108, concordancias de nom
bre y verbo, pueden servir de modelo, ponemos á 
cont inuación otros, prefiriendo hacernos difusos en 
esta parte. 

EJEMPLOS. 
1.0 E l cuchillo corta. 
2. ° Las aves vuelan. 
3. ° Pablo escribe. 
4. ° Las ranas fastidian. 

10 
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5. ° La madre y el hijo vocean. 
6. ° Tú no estudias. 
7. ° Comer mucho embota. 
94. Ejemplos de régimen de verbo á nombre. 
Régimen directo. Este r ég imen , propio de los ver

bos activos, pide que el nombre se halle en acusativo, 
precedido ó no de la preposición á. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
95. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9. ° 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
96. 
1.° 

Leí t u carta. 
Elogiaban t u comportamiento. 
Amé á mis padres. 
Que pinte una Dolorosa. 
Nunca l levarás camisa. 
Acompañad á estas señoras . 
¿Hicisteis el encargo? 
Consolemos al afligido hermano. 

Régimen indirecto. 

EJEMPLOS. 
Amo de corazón. 
Me amenazó con la espada. 
Los jornaleros se disponen para el trabajo. 
Te apuras por poco. 
Cabalgaba en un mulo. 
Le castigaron por su temeridad. 
Habrá cesado en su empleo. 
Todo cargaba sobre nosotros. 
Se defendió contra sus enemigos. 
Dilatamos el negocio hasta el lunes. 
Se enredó entre las zarzas. 
Felipe escribió desde Roma. 
Estudiamos sin maestro. 
Me voy á Francia. 
Ejemplos de régimen de verbo á pronombre. 
Señor , compadécete de mí. 
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2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

hierro 
6. ° 

97. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

98. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. " 
iy o 

8. ° 
9. ° 
10. 
99. 

I.0 
2.° 

E l Catedrático nos habló de legumbres. 
Os han fastidiado. 
Nosotros los mirábamos con respeto. 
En cuanto á las fieras , ten íanlas en jaulas de 

La ópera me gusta mucho. 
Te han borrado de la lista. 
Amalia se cuida excesivamente. 
Régimen de verbo a verbo. 

EJEMPLOS . 
Quiero obsequiarte. 
Puedes venir. 
Deseo aprender. 
Conviene callar. 
Salimos á pasear. 
Intentabas que aprendiera tu hijo. 
Prefiero que vayamos. 
Régimen de verbo á adverbio. 

EJEMPLOS. 
Léjos estamos. 
Ayer nos avisaron. 
Aquí nos avistaremos. 
Bien has hablado. 
Te quiero muchís imo. 
Te segui ré donde vayas, 
Dílo mas récio. 
Se produjo admirablemente. 
Quizás vaya pronto. 
No te sorprendas. 
Régimen de gerundio á nombre. 

EJEMPLOS. 
Leyendo buenos libros. 
Leyendo á Cicerón. 
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3. ° 
4. ° 
100. 

Haciendo bien al prójimo. 
Haciendo malas digestiones. 

Régimen de parlicipio. 

EJEMPLOS. 

Habitante en Valencia. 
Cansado de escribir. 
Abstraído en mis cosas. 

La preposición y la conjunción son medios ó 
signos de r é g i m e n , ya que su oficio no es otro , mas 
que el relacionar palabras y oraciones. Véase el r é g i 
men de preposición. 

EJEMPLOS. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
101, 

1. ° 
2. ° 
Q O 

Por hoy no te digo mas. 
Desde aquí pasaremos á Cádiz. 
Corria por entre unas matas. 

4. ° Para entonces te prometo una visita. 
5. ° iHasta cuándo abusarás de mi paciencia? 
Para ejemplos de enlace de oraciones, véanse los 

párrafos 57 y siguientes. 

A r t i c u l o V I . 

Construcción. 

102. Aunque la concordancia y el rég imen son 
verdaderas construcciones, se ha convenido en 
llamar construcción á la parte de la Sintáxis que 
examina las palabras que se interpolan entre el sujeto 
y el verbo , entre el verbo y el complemento directo, 
y que siguen después del complemento directo. 

103. Ejemplos de palabras que pueden interpo
nerse entre el nominativo y verbo. 
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1. ° Un nombre regido de preposición. 
Las casas de madera son calorosas. 
Un niño sin educación es un brillante sin pul i r . 

2. ° Un adjetivo. 
Los caballos indómitos no sirven para el trabajo. 
Los jóvenes discretos son un tesoro. 

3. ° Sustantivos y adjetivos. 
Valencia, ciudad hermosa, patria de hombres ilustres 

en armas y letras, es población ant iquís ima. 
4. ° Participios solos ó con régimen. 

Las doradas mieses alegraban á los campesinos. 
Los mulos cargados de sacos de trigo venian de la 

Mancha. 
5. ° Oraciones interpuestas. 

E l proyecto de ley de Instrucción pública , QUE SE HA 
PRESENTADO Á LAS CÓKTES , tiene grandes lunsiTes al lado 
de cosas muy buenas. 

104. Ejemplos de palabras que se construyen después 
del verbo . 

Adverbios y modos adverbiales. 
Lola borda primorosamente. 
Juan canta á las mil maravillas. 

105. Ejemplos de construcción de palabras después 
del complemento directo. 

Se alabaron tus obras, tan bellas como útiles. 
Quiero darte el premio que has merecido. 
No estoy acostumbrado á sufrir tantas imperti

nencias. 
E l león destrozó á la hiena qtce entró en su jaula. 
Nuestros oradores políticos honran la tribuna con 

sus acabados discursos. 
Los gorriones comen los insectos perjudiciales á la 

Agricultura. 
E l buey produce grandes utilidades al hombre con 

sus servicios. 
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MA1TEM DE HACER 
E L 

A N Á L I S I S D E S I N T A X I S . 

105.—1.° Leeremos la c láusula , sentencia, frase 
ó período que hayamos de analizar, pausada y atenta
mente. 

2. ° Si la cláusula fuese de Sintaxis figurada , es 
decir, si la palabra regida fuera delante de la regente, 
el sujeto detrás del verbo, el complemento directo se 
antepusiese á é s t e , el adverbio al verbo , el adjetivo 
al sustantivo, etc., desharíamos estas inversiones, no 
habiendo inconveniente para ello. 

3. ° Supliremos las palabras omitidas por elipsis, 
y sustituiremos las que están representadas por pro
nombres y adjetivos. 

4. ° Tendremos presente, que en la c láusula habrá 
tantas oraciones, como verbos en el modo personal, 
estoes, como verbos haya en indicativo, subjuntivo 
é imperativo. 

5. ° Los gerundios, participios é infinitivos , casi 
siempre pueden transformarse en oraciones conoci
das, como llevamos dicho. 

6. ° Nunca debe perderse de vista el verbo de la 
oración, pues que fácilmente nos conducirá por medio 
de las preguntas ¿QUIEN, QUE COSA? al conocimiento del 
sujeto ó del objeto. 

7. ° Separada cada oración de las demás de la 
c l áusu l a , véase si es de sustantivo, activa, pasiva, 
relativo, de gerundio, inf in i t ivo , etc., ó si es equi
valente ó transformada de alguna de las conocidas. 
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8. ° Debe expresarse si la oración es primera ó se
gunda, completa ó incompleta. 

9. ° Si la oración fuera de relativo, g-érundio, par
t ic ip io , etc., conviene dist inguirlas diversas oracio
nes que la forman. 

10. Dicha la forma de la oración que tenemos á 
la vista, distinguiremos los elementos de que constan, 
es decir , la palabra ó conjunto de ellas que forman 
el sujeto, el complemento directo ó el complemento 
indirecto. 

11. Así como en las oraciones distinguimos sus 
té rminos ó elementos, así también debemos notar la 
clase de enlace que tiene una oración con otra. Por 
manera, que la clase de conjunción nos dirá si la 
oración es condicional, copulativa, etc. 

12. Analizadas las oraciones, pasaremos á sacar 
las concordancias que haya en la cláusula; de nombre 
j adjetivo primero , de nominativo y verbo después; 
y por ú l t i m o , de relativo y antecedente. 

13. Después de poner de manifiesto las concor
dancias, observaremos las diversas clases de régimen, 
bien sea de nombre , de verbo, de participio, etc. 

14. Notaremos las construcciones que existen 
entre nombre y verbo, después del verbo y después 
del complemento directo. 
. 1 5 . En fin , dedicaremos la ú l t ima parte del Aná

lisis á las observaciones que convenga hacer sobre la 
c láusu la analizada, y que puedan dar alguna luz 
sobre puntos relacionados con el citado Análisis. 

16. En resúmen , el Análisis de Sintáxis debe ha
cerse , poniendo de manifiesto las oraciones primera
mente , las concordancias, r ég imen y construcción 
después , y por ú l t imo , las observaciones conve
nientes. 





PRÁCTICA DE ANÁLISIS 

S I N T A X X S 

I . 

E l maestro es indispensable en sociedad. 

Oración primera de sustantivo, completa, puesta 
en Sintáxis natural. 

Se llama oración primera de sustantivo, por ser 
de esta clase el verbo es que entra en ella, y hallarse 
colocado entre el nombre maestro j el adjetivo indis
pensable. 

Dámosle el nombre de completa , por traer expre
sos sus elementes principales sujeto, verbo y com
plemento calificativo; y decimos que está en Sin táx is 
natural, porque el sujeto maestro vá delante del verbo. 
es, este antes del complemento calificativo indispen
sable , quedando el complemento indirecto en sociedad 
en úl t imo término , cual corresponde. 
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Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Dos concordancias hay en la orac ión , una de sus
tantivo y adjetivo, el maestro indispensable, y otra de 
sujeto y verbo, el maestro es, las cuales guardan las 
reglas gramaticales de número y géne ro , ó de n ú 
mero y persona. 

En cuanto al r é g i m e n , lo hay de nombre á verbo 
en el maestro es, y de adjetivo á nombre, mediante la 
preposición en, en indispensable en sociedad. 

E n sociedad es el complemento indirecto que cons
t i tuye la construcción. 

Observaciones. Si cada una de las palabras de una ora
ción pudiese ocupar un lugar cualquiera, se formarían tantas 
variaciones, como indicara el producto de los números natu
rales, desde el uno hasta el número de palabras que contu
viese la misma. De manera, que suponiendo cuatro palabras, 
el produelo de 1. 2. 3. 4 .=24, seria el número de variaciones 
que admitirla la oración. No siempre es esto posible, porque 
hay palabras que no pueden mudar de sitio, sin alterar el sen
tido. 

La oración que hemos analizado consta de cuatro términos: 
de sujeto, verbo, complemento calificativo y complemento i n 
directo. Como todos pueden ocupar un lugar cualquiera, nos 
dá las veinticuatro siguientes ' 

YAiUAGIONí'S. 
1. a El maestro os indispensable 

en sociedad. 
2. a El maestro es en sociedad 

indispensable. 
3. a E l maestro indispensable en 

sociedad es. 
4. a El maestro indispensable es 

en sociedad. 
5. a El maestro en sociedad es 

indispensable. 
6. a El maestro en sociedad i n -

indispensable es. 

7. a Es el maestro indispensable 
en sociedad. 

8. * Es indispensable el maestro 
en soci-dad. 

9. a Es el maestro en sociedad 
indispensable. 

10. Es indispensable en sociedad 
el maestro. 

11. Es en sociedad indispensablo 
el maestro. 

12. Es en sociedad el maestro 
indispensable. 
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13. Indispensable el maestro es 
en socieaad. 

14. Indispensable el maestro en 
sociedad es. 

15. Indispensable es el maestro 
en sociedad. 

16. Indispensable es en sociedad 
el maestro. 

17. Indispensable en sociedad es 
el maestro. 

18. indispensable en sociedad el 
maestro es. 

19. En sociedad el maestro es 
indispeusable. 

20. En sociedad el maestro i n 
dispensable es. 

21. En sociedad es Indispensa
ble el maestro. 

22. En sociedad es el maestro 
indispeusable. 

23. En sociedad indispensable es 
el maestro. 

24. En sociedad indispensable el 
maestro es. 

E l palacio de los reyes es de si l ler ía . 

Oración segunda de sustantivo, completa, puesta 
en Sintaxis natural. 

Se llama segunda de sustantivo, porque consta 
del sujeto ó nominativo el palacio, del verbo es, y del 
complemento indirecto de sillería. De los reyes y de pa
lacio son complementos indirectos. 

También la llamamos completa, porque tiene ex
presos los dos términos indispensables para formar 
la segunda de sustantivo , á saber: el sujeto el palacio 
y el verbo sustantivo es; y decimos que está puesta 
en Sintaxis natural , porque el sujeto vá delante del 
verbo, y éste precede al complemento indirecto. 

Concordancia, r é g i m e n y constraccion. 
Además de las concordancias de art ículo y nom

bre, el palacio, los reyes, que ya sabemos siguen las 
reglas de concertar en género y n ú m e r o , como las 
de sustantivo y adjetivo, tenemos la de nominativo y 
verbo el palacio es. 

E l nombre palacio, como sujeto, rige al verbo esf 
y mediante la preposición de al sustantivo reyes. De 
rige á sillería en ablativo. 
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La construcción consiste en el genitivo posesivo 
de los reyes, interpuesto entre el nominativo y verbo, 
y en el complemento indirecto de silíeria que vá detrás 
de él. 

Observaciones. Según nos enseña la Academia, la cons
trucción, que es otra especie de régimen mas libre, tiene lugar 
entre el sujeto y el verbo, entre el verbo y el complemento 
directo, ó bien, después del complemento directo ó califica
tivo. 

En la oración que estamos examinando, hay construcción 
entre el nombre y el verbo, expresada por el genitivo de los 
reyes, que pudiera sustituirse por el adjetivo real; asi: 

E l palacio REAL es de sillería. 
Es lo mismo que decir: 
£ 1 palacio DE LOS REYES es de sillería. 
Luego no solo puede interponerse un genitivo, ú otro caso 

regido de preposición entre el nominativo y el verbo, sino tam
bién un adjetivo solo ó con régimen; v. gr.. 

E l palacio real de Madrid es de sillería. 
Volveremos á este asunto en ocasión oportuna. 
Respecto de las variaciones que admite esta oración, véase 

el ejemplo anterior. 

JHl tiempo está nebuloso. 

Oración primera de sustantivo ó de verbo estar, 
completa, puesta en Sintaxis natural. 

Se llama primera, porque consta de sujeto ó no
minativo el tiempo, del verbo sustantivo estar y del 
complemento nebuloso, calificativo de tiempo. 

Se dice completa, porque tiene expresos los tres 
términos de que debe constar una oración de esta 
clase. 
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También decimos que es de Sintaxis natural , 
porque el nominativo el tiempo precede al verbo está, 
j éste al complemento calificativo nebuloso. En los 
ejemplos 

Nebuloso está el tiempo. 
Está nebuloso el tiempo. 
Está el tiempo nebuloso, etc. 

Se sigue la Sintaxis figurada, porque hay inver
sión de t é rminos , cometiéndose la figura h ipérba ton . 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 
E l tiempo nebuloso, concordancia de nombre y ad

je t ivo , en número singular y en género masculino, 
E l tiempo está , concordancia de nominativo y verbo, 
por estar ambos en singular y en tercera persona. 

E l rég imen gramatical de esta oración e& el de 
nombre tiempo al verbo estci. No hay palabra alguna 
de construcción. 

Observaciones. Dijimos en la pág. 87, que una de las 
diferencias que liabia entre los verbos ser y estar consistía, en 
que ser puede colocarse entre nombre y adjetivo, ó entre dos 
nombres; y estar solo puede ponerse entre nombre y adjetivo. 
La oración que examinamos confirma esta diferencia , y la 
razón de distinguir las oraciones formadas por ambos verbos. 

4. 

L a corte está de luto. 

Oración segunda de sustantivo ó ele verbo estar, 
completa, en Sintaxis natural. 

Se llama segunda, porque consta del sujeto/a 
córíé y el verbo está. De luto es complemento indirecto 
de modo, pues que nos dice la manera de estar la 
corte. 
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La hemos denominado completa, porque tiene 
expresos los dos términos de que ha de constar uua 
oración de esta clase, y como el nominativo precede 
al verbo, y éste al complemento indirecto , decimos 
que es de Sintáxis natural. En los siguientes ejem
plos se sigue la Sintáxis figurada. 

Está de luto la corte. 
Está la corte de luto. 
De luto está la corte, etc. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
L a córte está , concordancia de nombre y verbo, 

porque ambos se hallan en singular y en tercera per
sona. 

E l régimen de nombre á verbo es el de la corte á 
está. Es tá rige indirectamente á luto, por medio de la 
preposición de. 

Eigurosamente hablando , solo de luto puede con
siderarse construcción en el caso presente, tomando 
por t a l , todas las palabras que no sean necesarias 
para la clasificación de las oraciones. 

5. 

es: 

H a y hombres malvados p o r desgracia . 

Oración de verbo haber, equivaliendo á existir, esto 

Existen hombres malvados por desgracia. 
Por el número de sus términos es completa, por

que tiene expresos el nominativo hombres malvados, 
el verbo hay (existen) y el complemento indirecto por 
desgracia. 

Por el orden de colocación de sus té rminos , es de 
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Sintáxis figurada , porque el verbo precede al nomi
nativo. En Sintáxis natural diria: 

Hombres malvados hay por desgracia. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
Hombres maluados , concordancia de nombre y ad

jetivo, hombres hay ó existen, concordancia de nomi
nativo y verbo. La primera concierta en número 
plural y género masculino; la segunda, en número 
plural y en tercera persona con el verbo existir; pero 
aparece discordante con el verbo hay en singular^ 
porque el verbo haber tiene la propiedad de admitir 
sujetos en singular ó p lu ra l , permaneciendo él en 
singular; v . gr. : 

Hay fiestas. 
Hubo fiestas. 
Hubo toros y canas. 

E l sujeto hombres rige al verbo hay [existen), y la 
preposición por, al nombre desgracia, siendo este 
nombre regido indirectamente por el verbo haber, me
diante la preposición citada. 

Como palabras de cons t rucc ión , debemos citar 
el adjetivo malvados , interpuesto entre el sujeto Aom-
bres y el verbo existen, y el complemento indirecto de 
modo por desgracia, que modifica al verbo. 

Observaciones. Véase la pág. 40 sobre los oficios del 
verbo haber. 

6. 

Los niños lloran sin motivo. 

Oración de verbo neutro, completa y de S i n t á x i s 
natural. 

Decimos que es oración de verbo neutro, porque 
llorar es verbo de esta clase. 
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Dárnosle el nombre de completa, porque consta 
del sujeto los n iños , del verbo lloran j del comple
mento indirecto sin motivo. 

Se dice que es de Sintáxis natural , porque el su
jeto precede al verbo, y éste al complemento indi 
recto. Los ejemplos que siguen son de Sintáxis figu
rada. 

Lloran los niños sin motivo. 
Lloran sin motivo los niños. 
Sin motivo lloran los niños. 
Sin motivo los niños lloran, etc. 

Goncordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Los niños lloran, concordancia de nombre y verbo, 
por estar ambos en plural y en tercera persona. 

E l sujeto nmosrige al verbo lloran, y éste al nom-
Tbre motivo por medio de la preposición sin. 

La construcción de esta oración está representada 
por el complemento indirecto sin motivo. 

Observaciones. Los verbos neutros forman tres clases 
de oraciones, que pudiéramos llamar primeras, segundas y ter
ceras. Las primeras tienen el verbo neutro colocado entre sus
tantivo y adjetivo; v. gr.: 

Antonio vino contento. 
Nosotros vivimos alegres. 
La niña quedó avergonzada. 
Yosoli as caísteis enfermas, etc. 

Las segundas de verbo neutro constan de sujeto, verbo y 
complemento indirecto; de modo, que la oración analizada, los 
niños lloran sm motivo, es de esta clase, perteneciendo también 
á ella las siguientes: 

Yo voy de caza. 
Tú entras de prisa. 
Niceto volvió en un santiamén. 
Escarmienta tú en cabeza agena. 
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Las terceras de verbo neutro coustan de sujeto y verbo; 
v. gr.: 

La Medicina progresa. 
La moral atrasa. 
Juanilla duerme. 

Esta última clase es semejante á las segundas de activa, 
ya que tienen los mismos términos, es decir, sujeto y verbo; 
v.g.: 

La física deleita. 
Las matemáticas aturden. 
E l organista no toca. 
Matilde canta. 

Para no confundirlas, téngase presente la siguiente regla: 
Si se puede imaginar un complemento directo ó acusativo, que 
no se derive del verbo, será segunda de activa; de lo contrario, 
de verbo neutro. Ejemplos: 

La física deleita el entendimiento. 
Las matemáticas aturden d los holgazanes. 
E l organista no toca las vísperas. 
Matilde canta unas seguidillas. 

Las palabras, que van de letra cursiva, son los complemen
tos directos de las anteriores oraciones. 

L a Medicina progresa, y los otros dos ejemplos, no admiten 
el acusativo, y por tanto son de verbo neutro. 

7. 

E s a ú nació cubierto de vello. 

Oración primera de verbo neutro, completa y de 
Sintáxis natural. 

Se llama primera de verbo neutro, porque consta 
del sujeto E s a ü , del verbo neutro mcib y del comple
mento calificativo cubierto. 

De vello es complemento indirecto. 
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También decimos que es completa, porque tiene 
expresos los tres términos de que debe constar una 
oración de esta clase. 

En fin, se dice que es de Sintáxis natural, porque 
tiene el sujeto antes del verbo, éste delante del com
plemento calificativo, quedando el complemento in 
directo en últ imo lugar. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
E s a ú , nombre masculino en singular, lleva al 

adjetivo cubierto al mismo género y n ú m e r o , for
mando una concordancia de sustantivo y adjetivo. 
También la forma de nombre y* verbo, Esaü nació, 
porque ambos eslán en tercera persona y en número 
singular. 

Dos clases de rég imen hallamos en esta oración, 
á saber: régimen de nombre á verbo en Esaü nació, 
j de participio á nombre en cubierto de vello. 

Las palabras de vello, son de construcción en la 
oración presente. 

Observaciones. 1.a—Las primeras de verbo neutro son 
parecidas en la forma, á las primeras de verbo ser ó esiar; pues, 
como hemos dicho anteriormente, constan de sujeto, verbo y 
complemento calificativo. 

2.a Puesta en órden inverso ó en Sintáxis figurada la ora
ción que acabamos de analizar, dirá: 

Cubierto de vello nació Esaú. 
Nació Esaú cubierto de vello. 
De vello cubierto nació Esaú. 

» Rómulo y Remo fundaron la ciudad de Roma. 

Oración primera de activa, completa, de Sintáxis 
natural. 
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Se llama primera de activa, porque consta del 
sujeto Bómulo j Remo, del verbo activo fundaron y del 
complemento directo acompañado del genitivo pose
sivo la ciudad de Boma. 

Por tener expresos todos los t é rminos . se deno
mina completa , así como se dice de Sintáxis natural, 
porque tiene el sujeto precediendo al verbo, y éste 
al complemento directo. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Bómulo y Bemo fundaron, concordancia de nomi
nativo y verbo, porque los dos singulares Bómulo y 
Bemo forman un plura l , y llevan el verbo á tercera 
persona del mismo número . E l sujeto ó nominativo 
rige al verbo , y éste al complemento directo, que á 
su vez rige al sustantivo Boma, mediante la prepo
sición de. 

La tínica construcción que podemos citar es el 
genitivo de Boma, puesto detrás del complemento 
directo. 

Observaciones. 1.a—La citada oración de Sintáxis na
tural admite otras variaciones de este modo: 

Fundaron la ciudad de Roma Bómulo y Bemo. 
Fundaron Bómulo y Bemo la ciudad de Boma, etc. 

2.a Las primeras de activa, según dijimos en el número 47, 
pueden trasladarse á la pasiva, mudando el complemento d i 
recto en sujeto, el verbo en pasiva, y el sujeto en complemento 
indirecto regido de las preposiciones por ó de; v. gr.: 

L a ciudad de Boma fué fundada por Bómulo y Bemo: 6 en 
otros términos: 

Se fundó la ciudad de Boma por Bómulo y Bemo. 
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Los griegos vencieron en las batallas de Mara tón 
y Salamina. 

Oración segunda de activa, completa, de Sinta
xis natural. 

Se llama segunda de activa, porque consta del 
sujeto los griegos, del verbo m í c i m m , y del comple
mento indirecto de lugar en las batallas , que vá acom
pañado de los genitivos de Maratón y de Salamina. 

Dámosle el nombre de completa, porque tiene 
expresos los dos t é rminos , sujeto y verbo, necesarios 
para esta clase de oraciones. 

Se dice que está en Sintaxis natural , porque el 
sujeto precede al verbo, y éste al complemento i n d i 
recto. Puesta en Sintáxis figurada, diría: 

E n las batallas de Maratón y de Salamina , vencieron 
los griegos. 

Vencieron los griegos en las batallas de Maratón y de 
Salamina. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Los griegos vencieron, concordancia de nominativo 
y verbo , por estar ambos en plural y en tercera per
sona. 

E l nombre griegos, rige como sujeto al verbo ven
cieron , y este verbo rige, mediante la preposición en, 
al nombre batallas. También hay régimen de nombre 
á nombre, mediante la preposición de , entre el nom
bre batallas, y Maratón y Salamina. 
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El complemento indirecto en las batallas de M a r a 
tón y Salamina , constituye la construcción de la se
gunda de activa, que vamos examinando. 

Observaciones. Ocurre muchas veces, que uno de los 
términos está formado por varias singulares que constituyen 
un plural. En el ejemplo anterior, ya vimos que los singulares, 
iíómw/o y J?mo, llevaban el verbo/tmfZmm á plural; y ahora 
notamos también, que los dos genitivos posesivos de Maratón 
y de Salamina están incluidos en el plural batallas, que pudie
ra expresarse en singular, diciendo: 

Los griegos vencieron en la batalla de Maratón y en la batalla 
de Salamina; pero que, reunidos ambos complementos singu
lares en uno solo, dirá: Los griegos vencieron en las batallas de 
Maratón y de Salamina. 

10. 

Las riquezas son deseadas por los hombres. 

Oración primera de pasiva, completa, en Sintáxis 
natural. 

Es primera de pasiva, por constar del sujeto las 
riquezas, del verbo pasivo son deseadas y del comple
mento indirecto por los hombres. 

Decimos que es completa, porque tiene expresos 
todos sus té rminos . 

La llamamos de Sintáxis natural , porque el su
jeto precede al verbo ser , con el que concierta; el 
verbo ser al participio, y éste al complemento indi 
recto. 

De varios modos podíamos expresar esta oración 
en Sintáxis figurada. Véanse algunos: 

Son deseadas por los hombres las riquezas. 
Son deseadas las riquezas por los hombres. 
Por los hombres son deseadas las riquezas. 



ANALISIS 

Tampoco hemos de olvidar, que toda oración de 
pasiva puede volverse por activa, cambiando el com
plemento indirecto en nominativo ó sujeto, el sujeto 
en complemento directo y el verbo en el mismo tiem
po de activa. As í , la oración que estamos analizando 
dirá en activa: 

Los hombres desean las riquezas. 

Goncordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Las riquezas deseadas, concordancia de nombre y 
adjetivo, porque el art ículo las y el adjetivo parti
cipio deseadas, es tán ambas en plura l femenino. 

Las riquezas ion, concordancia de nombre y verbo, 
por concertar en plural y en tercera persona. 

E l sujeto riquezas rige al verbo son, y deseadas 
rige también á hombres , por medio de la preposición 
por. 

Por los hombres es la construcción de esta oración. 

Observaciones. Las primeras de pasiva son realmente 
primeras de sustantivo, acompañadas de complemento indi-
recto. 

En efecto, si prescindimos del ablativo ó complemento 
indirecto regido de por ó de, queda el verbo ser que entra en 
las oraciones de pasiva entre el sujeto y el complemento cali
ficativo. Y no se nos diga que no es adjetivo, si no participio 
el segundo nominativo; porque los participios pueden hacer 
veces de adjetivos, según dejamos anotado en la página 126, 
y en tal caso, aunque se empleen como participios en la con
jugación délos verbos pasivos, son verdaderos calificativos del 
sujeto. Ejemplos: 

Pedro es avisado. 
Pedro es gracioso. 

Fn la forma no se distinguen estas dos oraciones, luego po
dían ambas tomarse por primeras de sustantivo. 
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11. 

L a ancianidad es respetada. 

Oración segunda de pasiva, completa, en Sintaxis 
natural. 

Es segunda de pasiva, por constar de sujeto, 
verbo ser concertado con él y participio pasivo. 

Se llama completa, porque tiene expresos los 
términos de que consta, á saber: el sujeto la ancia
nidad , el verbo sustantivo es y el participio respetada. 

Decimos que está en Sintaxis natural , porque el 
sujeto vá delante del verbo , y éste precede al parti
cipio. En los ejemplos siguientes estarla en Sintaxis 
figurada. 

E s respetada la ancianidad. 
Respetada es la ancianidad. 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 

L a ancianidad respetada, concordancia de nombre 
y adjetivo, en femenino , singular. 

L a ancianidad es, concordancia de nombre y verbo, 
en singular y en tercera persona. 

De r é g i m e n solo hay el sujeto rigiendo al verbo. 

Observaciones. En esta oración, recordaremos lo que 
dijimos en la anterior, acerca de la forma pasiva equivalente 
á la primera de verbo sustantivo; porque, en efecto, no hay 
esencial diferencia entre la primera de sustantivo. 

L a ancianidad es respeíable. 
Y la segunda de pasiva: 

L a ancianidad es respetada. 
Las dos constan de sujeto, verbo ser y complemento cali

ficativo, distinguiéndose en que respetable es adjetivo, y res-
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petada es participio pasivo de respetar; pero que aquí hace ofi
cio de adjetivo, admitiendo los accidentes de este, y formando 
concordancia con el sujeto. 

12. 

Mario y Sila se odiaban cordialménte. 

Oración de verbo rec íproco, completa, en Sinta
xis natural . 

Es de reciproco , porque el verbo ¿e odiaban indica 
un sentimiento que mútuamen te se profesaban Mario 
y S i la . 

Es completa, por tener expresos los términos de 
que consta una oración de esta clase, á saber: el su
jeto Mario j S i l a , el verbo recíproco se odiaban j el 
complemento indirecto cordialménte. 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 

Mario y Si la se odiaban, concordancia de nombre 
y verbo, porque el sujeto es compuesto de dos sin
gulares que forman p lura l , y el verbo también está 
en p lu ra l , y tanto el uno como el otro, en tercera 
persona. 

La misma concordancia, forma el rég imen de 
sujeto á verbo, quedando cordialménte, como única 
construcción de la c láusu la . 

Observaciones. Toda oración de verbo activo tomado 
como recíproco, puede muchas veces descomponerse en tantas 
primeras de activa, como partes tenga el sujeto, capaces de 
ejercer la acción del verbo. Descomponiendo lo propuesto, ten
dremos estas dos: 

Mario odiaba á Sila cordialménte. 
Sila odiaba á Mario cordialménte. 
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Donde vemos claramente las dos oraciones incluidas en 
Mario y Sila se odiaban cordialmente. 
No sin intención hemos indicado, que es menester un ver

bo activo Usado como recíproco, para transformar la oración 
en dos ó mas primeras de activa; y que esta transformación 
no siempre se verifica. Si decimos: Ernesto y Pablo se fugaron, 
como el verbo fugarse, solo se usa en calidad de recíproco, no 
admite la descomposición en otras oraciones de activa; pero 
en este ejemplo: Amalia y Erna se saludaron, podemos hacer 
la supradicha descomposición, porque el verbo saludar es ac
tivo usado aquí como recíproco; v. gr.: 

Amalia saludó á Erna, y 
Ema saludó á Amalia. 

13. 

Judas se ahorcó de un árbol. 

Oración de verbo reflexivo , completa, en Sin táxis 
natural. 

Es de verbo reflexivo , porque el verbo se ahorcó 
indica una acción ejercida y recibida por el mismo 
sujeto Judas. 

Se dice completa, porque tiene expresos sus tér
minos sujeto y verbo. 

Se llama de Sintáxis natural , porque están sus 
elementos en el orden que exige esta clase de Sintá
xis. Puesta en Sintáxis figurada, dirá: 

De un árbol se ahorcó Judas. 
Se ahorcó de un árbol Judas. 
Se ahorcó Judas de un árbol. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
Judas se ahorcó , concordancia de nombre y verbor 

en singular y en tercera persona. Esta misma con-
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cordancia constituye el rég imen de nombre á verbo; 
se ahorcó de un árbol es rég imen indirecto de verbo á 
nombre, mediante la preposición de. 

De un árbol, es la construcción de la cláusula. 

Observaciones. Difiere el verbo recíproco del reflejo, 
en que el primero expresa una acción ejercida y recibida por 
dos ó mas personas ó cosas, mientras que el segundo reconoce 
como sujeto y objeto una sola persona. Además, el verbo reci
proco puede admitir trasformacion en activo; mas nunca lo 
tolera el verbo reflexivo, según lo espuesto en las observacio
nes del anterior ejemplo. 

El maestro y el discípulo se aprecian. 
Puede descomponerse: 

El maestro aprecia al discípulo. 
El discípulo aprecia al maestro. 
El maestro es apreciado por el discípulo. 
El discípulo es apreciado por el maestro. 

Las siguientes oraciones: 
Saúl se atravesó con su espada. 
Yo me conduelo de tu desgracia. 
Tú te apiadas de los pobres. 
Juan y Pedro se arrepintieron de sus culpas. 

No admiten la descomposición que se hizo en las anteriores, 
porque son de verbo reflejo. 

14. 

Truena espantosamente. 

Oración de verbo impersonal, en Sintáxis natural. 
Es impersonal, por emplearse el verbo en tercera 

persona y no estar expresa ni elíptica; y está en Sin
táxis natural, porque el verbo vá delante del adver
bio que le modifica. 

Faltando en esta clase de oraciones el sujeto , n i 
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existe concordancia de nominativo y verbo , n i r é g i 
men de nombre á verbo. 

La construcción está representada aquí por el 
complemento indirecto ó adverbio de modo espantosa
mente. 

Observaciones. Las oraciones impersonales se presen
tan, como sabemos, con el verbo en tercera persona de singu
lar, si realmente es de los impersonales, es decir, de los refe
rentes á cambios de tiempo; pero cuando son de lengua ó fama, 
ó de otros significados, y se emplean en las terceras personas, 
sin sujeto expreso antes, ni en la misma oración, entonces 
afectan las formas siguientes: 

Se dice, dícese, ó dicen, que hay crisis. 
Se cuenta, cuéntase, ó cuentan, que no vendrá el Rey. 

Nos han conocido pronto. 
Os regalaron un pavo. 

15. 

Deseo comer ciruelas. 

Oración primera de infinitivo , incompleta, en 
Sintáxis natural. 

Es primera de inf in i t ivo , porque consta del su
jeto eliptico ?/o, del verbo determinante deseo, del 
verbo determinado comer j del complemento directo 
ciruelas. 

La llamamos incompleta, porque no tiene ex
preso el sujeto yo, y como por la supresión del su
jeto se comete la figura elipsis, decimos que está 
en Sintáxis figurada. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
Yo deseo, concordancia de sujeto y verbo, por 

estar ambos en singular y en tercera persona. Deseo, 
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rige á comer ciruelas, como complemento directo, y 
es regido por el sujeto yo. 

No hay construcción en esta cláusula. 

16. 

Nosotros queremos vivi r á gusto. 

Oración segunda de inf in i t ivo , completa, en Sin
taxis natural. 

Es segunda de inf ini t ivo, por constar del sujeto 
nosotros. del verbo determinante queremos; del verbo 
determinado vivir á gusto, es una expresión adverbial 
de modo, que constituye un complemento indirecto. 

Decimos que esta oración es completa, por tener 
expresos todos los términos; y la llamamos de Sintá-
xis natural, porque n i se omite n i n g ú n término, n i 
hay inversión en ningmno de ellos. 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n . 
Nosotros queremos, concordancia de nominativo y 

verbo, por estar ambos en plural y en primera per
sona. 

Nosotros rige á queremos, por ser sujeto de la ora-
racion , queremos rige á vivir , y este verbo indirecta
mente rige á la palabra gusto, mediante la preposi
ción á. 

La construcción de esta cláusula está expresada 
por el complemento indirecto á gusto. 

Observaciones. Las oraciones de infinitivo pueden con
siderarse como primeras de activa, cuyo complemento directo 
los forma un infinitivo solo ó con su régimen directo. Ejemplos: 

1. ° Quisiera dormir. 
2. ° Elisa aprende á bailar. 
3. ° Nosotros enseñamos á Jeer. 
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Si se examinau ios complementos direclos de los anteriores 
ejemplos, veremos que dormir, bailar, á leer, son los comple* 
montos directos respectivos. Hagamos la prueba. ¿Qué quiero 
yo? dormir, luego dormir es el complemento directo que quie
ro, y por consiguiente, tendremos una primera de activa, ya 
que consta de sujeto, verbo y complemento. 

En el segundo de los ejemplos, preguntamos: ¿Qué aprende 
Elisa? y contestamos á bailar: luego á bailar es el complemento 
directo de la oración, porque en él recae la acción del verbo 
aprender. 

Del propio modo á /eeres complemento directo de ensena
mos, porque contesta á la pregunta, ¿qué enseñamos nosotros? 

17. 

E l hombre que no quiere someterse á ninguna 
autoridad, es un buque sin p i lo to , combatido 
por los vientos. 

Oración de relativo, puesta en Sintaxis natural. 
Es de relativo, por constar de varias oraciones 

relacionadas por un relativo. En el caso presente, las 
oraciones son: 

E l hombre es un buque sin piloto, combatido por 
los vientos. 

Que no quiere someterse á ninguna autoridad. 
La primera oración es de sustantivo, primera, 

porque tiene los términos el hombre sujeto , es , verbo, 
un buque combalido, conplemento comparativo. Por los 
vientos j sin piloto, son complementos indirectos. 

La segunda oración es de infinit ivo, segunda, por 
constar del sujeto que, refiriéndose á hombre, del verbo 
determinante quiere , del verbo determinado someterse 
y del complemento indirecto á ninguna autoridad. 
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Hemos dicho que está en Sintaxis natural , porque 
no falta n i sobra palabra alguna, ocupando cada tér
mino el lugar que le corresponde. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 
E l hombre que, concordancia de relativo y antece

dente. 
E l hombre quiere, el hombre es, concordancias de 

nombre y verbo , en singular y en tercera persona. 
Buque combatido, concordancia de sustantivo y ad
jetivo. 

Las mismas concordancias de nombre y verbo 
forman régimen de la misma clase; el verbo quiere 
rige á someterse, y éste verbo, mediante la preposi
ción á , rige indirectamente á ninguna autoridad; buque 
rige á piloto, por medio de la preposición s in , y el 
participio combatido rige á vientos, por medio también 
de la preposición por. 

La oración de relativo, que no quiere someterse á 
ninguna autoridad, es de const rucción, por estar i n 
terpuesta entre el sujeto hombre y el verbo es; sin 
piloto y combatido por los vientos, son palabras de cons
t rucción puestas después del verbo; pues, s egún sabe
mos , pueden haber sustantivos regidos de otros, 
mediante preposición , y participios con rég imen, 
como en este ejemplo sucede. 

Observaciones. Vimos en la pág. 125, que la oración de 
relativo consta de varias oraciones enlazadas por algunos de 
los pronombres de esta clase. Siempre que haya relativo, 
habrá, por lo meno», dos oraciones; la del relativo y la del 
antecedente. En la cláusula que acabamos de analizar, es el 
antecedente. 

E l hombre es un buque sin piloto combatido por los vientos. 
La oración del relativo es esta: 
Que no quiere someterse á ninguna autoridad. 



DS SINTAXIS. 175 
Cierto es que la lengua castellana no admite casos, y que 

hace invariable al relativo que en género y en número; pero 
como puede ocurrir tener que estudiar otro idioma, y como el 
mejor medio de aprenderlo es por comparación con el nuestro, 
necesitamos saber cuándo el relativo es agente ó paciente, es 
decir, cuándo se lia de trasladar á nominativo, á acusativo, ú 
á otro caso cualquiera. En este sentido, vamos á entrar en al
gunas esplicaciones. 

Si el relativo se refiere al sujeto, se dice que es fl^n^?, 
como el hombre que ; pero, si hace referencia al comple
mento directo, se Warna. paciente; v. gr.: 

L a virtud que mas venero es la humildad. 
Descompuesto este relativo nos dá: 

Yo venero mas la virtud. 
Que es la humildad. 

La primera de estas oraciones es 'primera de activa, cuyo 
sujeto es Yo, verbo venero, y complemento directo la virtud; 
pero el que del relativo se refiere á la virtud, y por tanto está 
en acusativo ó es paciente. Esto, que es de escasa importancia 
en castellano, tiene gran valor al hacer la versión latina, 
francesa, ó de otra lengua extraña. 

No siempre el relativo está en el mismo caso que la palabra 
á que hace referencia. En este ejemplo: 

L a virtud, de la cual hemos hablado , tiene suma importancia. 
El antecedente la virtud está eii nominativo, porque es el 

sujeto de tiene, mientras que el relativo cual está en ablativo, 
por indicar la cosa de que se trata. 

Algún gramático (A.vendaño), fundado sin duda en la 
invariabilidad del que relativo, y en la semejanza con la con
junción que, lo clasifica entre las palabras indeclinables. No 
hay inconveniente en admitirlo en castellano; pero ya hemos 
dicho que ofrece sus dificultades al espresar nuestras oraciones, 
en otros idiomas. 
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18. 

Leyendo las carias de Cicerón, me instruyo en la 
lengua latina. 

Oración de gerundio simple, incompleta, por fa l 
tarle el sujeto yo de instruyo. 

Llamamos oración de gerundio simple, porque 
éste se expresa con una palabra, y consta de dos 
oraciones, la -principal y la accesoria, ó de gerundio. 

La accesoria ó de gerundio es en este ejemplo: 
Leyendo las cartas de Cicero?!. 

. . Yo me instruyo en ta lengua latina, es la oración prin
cipal . 

Transformando la oración de gerundio (V. p á g i 
na 137), tendremos: 

Cuando yo leo las cartas de Cicerón, me instruyo en la 
lengua latina. 

De aquí resulta, que el gerundio se ha conver
tido en una primera de activa, cuyo sujeto es i/o, 
e l verbo leo, el complemento directo las cartas de 
Cicerón. 

La oración principal es de verbo reflexivo, porque 
consta del sujeto yo, del verbo instruyo, y del com
plemento directo me, que se refiere al mismo sujeto. 
E n la lengua latina es un complemento indirecto de 
materia. 

Por tener elíptico el sujeto yo de la oración p r i n 
c ipa l , es de Sintáxis figurada. Por lo d e m á s , sus tér
minos están colocados según enseña la natural. Hé 
a q u í algunas inversiones: 

1. a Yo me instruyo en la lengua latina, leyendo las 
cartas de Cicerón. 

2. tt E n la lengua latina me instruyo, leyendo las cartas 
de Cicerón. 
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Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Yo leo, yo inslruyo, concordancias de nombre y 
verbo, y régimen de nombre á verbo. L a lengua la
tina, concordancia de nombre y adjetivo. 

Leo las carias, me instruyo, r ég imen directo de 
verbo á nombre ó á pronombre. 

3 h inslruyo en la lengua taima , régimen indirecto 
del verbo inslruyo , á lengua latina , mediante la pre
posición en. Cartas de Cicerón , r ég imen del nombre 
cartas al nombre Cicerón , por medio de la preposi
ción de. 

Si espresáramos la oración, diciendo: 
Yo me inslruyo en la lengua latina, leyendo las cartas 

de Cicerón , ó cuando leo tas cartas de Cicerón, 
Podíamos considerar la oración de gerundio ó su 

equivalente, como la construcción de la cláusula; 
pero si t ra tá ramos de hallar la construcción de la 
oración principal y de la accesoria separadamente, 
tendr íamos: en la lengua latina, construcción de la 
primera, y de Cicerón, construcción de la segunda. 

Observaciones. Remitimos á nuestros lectores al capí-
lulo YIII , pág. 37 , que trata de las trasformadas de gerundio, 
aunque no debemos dispensarnos en este caso de hacer algu
nas advertencias; 

Sabido es que las oraciones de gerundio constan de una 
oración principal, y otra accesoria que es aquella en que entra 
el gerundio. Esta oración expresa tiempo, modo, causa, etc., 
y admite giros muy variados. Citaremos algunos: 

Leyendo las cartas... de Cicerón 
Al leer las cartas 
Cuando leo las cartas 
Como leo las cartas 

Porque leo las cartas de Cicerón, me instruyo en la lengua 
latina. 

12 
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Llamamos accesoria á la oración de geruadio , porque uece-
sila de la principal para su perfecto sentido. 

Si decimos: Viviendo santamente quedamos suspensos, 
esperando que se complete el sentido , el cual no está com
pleto hasta que añadimos esta, ó parecida oración: Se consigne 
la gloria. De modo, que el pensamiento entero es: 

Viviendo saniamente, se consigne la gloria. 
Ahora, pues, si invertimos los términos, diré: 
La gloria se consigue viviendo santamente. 
Cuya oración pudiera analizarse: 
L a gloria—su\elo—se consigue—verbo pasivo—viviendo 

santamente—complemento indirecto formado por una expresión 
adverbial, porque en realidad indica de qué manera se con
sigue la gloria. Pero entiéndase, que no por esto deja el 
gerundio de ser una oración de activa , de pasiva, etc.; v. gr.: 

Con vivir santamente se consigne la gloria. 
Quede sentado , que el gerundio es una oración accesoria, 

que puede expresar el tiempo, modo ó causa de la oración 
principal. 

19. 

La razón natural hasta para conocer que hay un 
Dios Criador de Cielo y tierra. 

Esta cláusula consta de dos oraciones llamadas 
copulativas, por i r enlazadas, mediante la conjunción 
que. 

1. a La razón natural basta para conocer—que— 
2. a Hay un Dios Criador de Cielo y tierra. 

La primera oración es segunda de verbo neutro, 
completa, puesta en Sintaxis natural. 

Se dice de verbo neutro, por constar del sujeto 
la razón natural, del verbo neutro basta y del comple
mento indirecto para conocer. 
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Es completa, por tener expresos sus té rminos ; y 
de Sintáxis natural , porque no hay falta ni sobra de 
palabras, y cada una ocupa el lugar que le corres
ponde. 

La seg-unda oración de la c láusula , es una oración 
de verbo haber, que en este caso equivale á existir, y 
por consiguiente, también á una oración de verbo 
neutro, completa y de Sintáxis natural . 

Es completa, porque tiene expresos los té rminos 
necesarios para formarla, á saber: el sujeto ?m/>ÍOÍ 
Criador de Cielo y tierra y el verbo hay ó existe. 

También la llamamos de Sintáxis figurada, porque 
el sujeto está colocado detrás del verbo. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

L a razón natural, Dios Criador, concordancias de 
nombre y adjetivo; la primera en géne ro femenino y 
número singular, y la segunda en el mismo número 
y en género masculino. 

L a razón basta, hay un Dios, concordancias de 
nombre y verbo en singular y en tercera persona. 

Las concordancias de nombre y verbo forman 
también el rég imen de la misma clase. 

La preposición para rige al verbo conocer; Cielo y 
tierra es tán regidos de Criador , mediante la preposi
ción de. 

Como palabras de construcción , tenemos el adje
tivo natural entre el nombre razón y el verbo basta; 
el complemento indirecto para conocer, y Criador de 
Cielo y tierra, que acompaña al sujeto Dios. 

Observaciones. 1.a—Ya dijimos, pág. 137, párrafo 67, 
que los infinitivos regidos de preposición, podian Iransformarse 
en oirás oraciones, y en el ejemplo examinado tenemos el 
complemento indirecto para cottocer, que se expresa bien por: 
para que conozcamos, es decir: 
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L a razón natural basta PARA QUE COINOZGAMOS que hay un 
Dios, Criador de Cielo y ¿ierra. 

En donde vemos, que el ¡níiuilivo conocer se resuelve en 
una segunda de activa, cuyo sujeto es nosotros y el verbo 
conozcamos. Para que es un conjuntivo. (Véase pág. 105.) 

2.a Sobre los usos del verbo haber puede consultarse la 
pág. 40. En el caso presente, no cabe duda , que está usado 
como neutro , porque equivale á existir , según indicamos mas 
arriba. 

2,0. 

E l hombre, como dice San Agust ín , es un mundo 
en pequeño. 

En esta cláusula hay dos oraciones, que pueden 
expresarse para facilidad del análisis, de este modo: 

1. a E l hombre es un mundo en pequeño. 
2. a Como San Agus t ín dice. 
Por el enlace son copulativas, porque el signo 

que las relaciona puede sustituirse por la conjunción 
que, en sust i tución del conjuntivo como; v. gr,: 

Dice San Águsíin, QUE el hombre es un mundo en pe
queño. 

E l hombre esjtn inundo en pequeño. 
Oración primera de sustantivo, completa y de 

Sintáxis natural. 
Es primera, por constar del sujeto el hombre, del 

verbo es y del complemento calificativo un mundo en 
pequeño; es completa, porque tiene expresos todos sus 
términos; y es de Sintáxis natural , porque no tiene 
falta ni sobra de palabras, y cada una ocupa el lugar 
respectivo. 

Dice San Agustín. 
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Oración segunda de activa, completa de Sintáxis 
figurada. 

Es segunda, por constar del sujeto San Agustín 
Y del verbo dice; completa, porque tiene expresos los 
dos términos de que debe constar; y de Sintáxis figu
rada, porque el sujeto se pospone al verbo, cometién
dose la figmra hipérbaton. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

San Águstin, mundo pequeño, concordancias de nom
bre y adjetivo. 

E l hombre es, San, Aguslin dice , concordancias de 
nombre y verbo (1). 

Las mismas concordancias do nombre y verbo, 
forman rég imen de la propia clase. Mundo rige á pe
queño , mediante la preposición en. 

La oración intercalar, como dice San Aguslin, es 
de cons t rucc ión , por estar interpuesta entre el nomi
nativo hombre y el verbo es; en pequeño t ambién es 
un complemento indirecto de construcción. 

Observaciones. Sabemos por la Gramática , que entre el 
sujeto y el verbo, puede interponerse una oración, bien de 
relativo, bien de otra clase; luego no hay inconveniente en 
analizar la cláusula propuesta, llamándola primera de sustan
tivo, con una segunda de activa interpuesta , que constituye 
la construcción entre el sujeto y el verbo, como queda dicho. 

Introduciendo una pequeña modificación en la propuesta, 
tendríamos: 

San Agustin dice que el hombre es un mundo en pequeño. 
Oración primera de activa, si consideramos como comple-

(l) E n adelante, á no haber algo que advertir acerca de la con
cordancia, solo citaremos las que haya en el ejemplo, dejando al 
lector las razones, para llamarlas de nombre y adjetivo, de nom
bre y verbo, de relativo y antecedente. 
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mentó directo \o que dice San Agustín, á saber: que el hombre 
es un mundo en pequeño. 

Aunque hacemos estas observaciones , creemos que el Aná
lisis que hemos dado á la cláusula es el mas conveniente. 

21. 

Dentro de nosotros hay un ser que piensa, que 
quiere y que siente , como cada uno experi
menta por si mismo] y á este ser le llamamos 
alma. 

Esta cláusula es de Sintáxis figurada, por come
terse eu ella varias veces las figuras hipérbaton y 
elipsis. Puesta en Sintáxis natural , dice: 

«Un sér que piensa , que quiere j que siente, hay 
dentro de nosotros, como cada uno de nosotros ex
perimenta en sí mismo; y nosotros le llamamos alma 
á este sér.» 

De las tres oraciones que entran en la c láusula ; 
la primera: 

Un sér que piensa, quiere y siente hay dentro de nos
otros , es de relativo. 

La segunda: 
Como cada uno experimenta por si mismo , es segunda 

de activa. 
La tercera: 
Nosotros llamamos alma á este sér , es primera de 

activa. 
La oración de relativo consta de cuatro oraciones: 

1. " Un sér hay dentro de nosotros. 
2. a Que piensa. 
3. a Que quiere. 
4. a Que siente. 
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1.a Un ser hay o existe dentro de nosotros. 
Oración de verbo neutro, completa, de Sintáxis 

natural. 
Es de verbo neutro, porque el verbo hay ó existe 

pertenece á esta clase: completa, porque lleva sus 
términos expresos; y natura l , porque no hay falta 
n i sobra de palabras, ocupando cada una su lugar 
respectivo. 

Términos. —í/n s ér—sujeto—hay ó existe—verbo— 
dentro de no,yo/n).y—complemento indirecto de lugar. 

Que piensa, que quiere, que siente. 
Tres oraciones segundas de act iva, completas, de 

Sintáxis natural. 
Son segundas de activa, por constar del sujeto 

que que se refiere á este s é r , y de los respectivos 
verbos piensa, quiere y siente; completas, por tener 
expresos los t é rminos de que constan; y de Sintáxis 
natural , porque n i fal tan, n i sobran palabras, y 
cada una está en el lugar que le corresponde. 

Como cada uno experimenta por si mismo. 
Oración segunda de activa, completa, de Sintáxis 

figurada. 
Es segunda de activa, porque consta del sujeto 

cada zcno y del verbo activo experimenta. Por si mismo, 
es complemento indirecto de lugar. Tiene el nombre 
de completa, porque presenta expresos sus términos; 
y la llamamos de Sintáxis figurada, por omitirse el 
genitivo de nosotros, que debiera acompañar á caí/a 
uno. 

A este sér le llamamos alma. 
Es oración primera de activa. completa, de Sintá

xis figurada. 
Es primera de activa, porque consta del sujeto 

nosotros, del verbo activo llamamos j del complemento 
directo alma', completa, por tener expresos todos sus 
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términos; y de Sia táxis figurada, porque le sobra el 
pronombre le, le falta el sujeto nosotros y no tiene 
colocados los términos en Sintáxis natural. Es decir, 
que en esta oración se cometen tres figuras: pleo
nasmo, elipsis é hipérbaton. 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n 
de la c l á u s u l a . 

Un ser que, concordancia de relativo y antece
dente. 

Esle sér piensa, este sér quiere, este sér siente, cada 
uno experimenta, haij un sér , nosotros llamamos, con
cordancias de nominativo y verbo. 

Estas concordancias constituyen el rég imen de 
nombre á verbo. 

Llamamos alma: rég imen directo de verbo á 
nombre. 

Hay dentro de nosotros: régimen indirecto de verbo 
á pronombre, mediante la preposición compuesta 
dentro de. 

Experimenta por si mismo, otro rég imen indirecto, 
del verbo experimenta al pronombre sí mismo, me
diante la preposición por. 

Las palabras de construcción de la c láusu la , son: 
Dentro de nosotros. por si mismo , le j á este sér, 

porque no son términos necesarios para dar nombre 
á las oraciones. 

Observaciones. Cuando en una cláusula haya varias 
oraciones, conviene efectuar el análisis, descomponiéndola 
sucesivamente en aquellas de que conste , reservando la 
concordancia, régimen y construcción de la cláusula, para 
después del análisis oracional, cual hemos practicado en el 
ejemplo que acabamos de examinar. 
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22. 

Cuenta l a M i t o l o g í a , que J ú p i t e r a r r o j ó del 

Ol impo á s u hijo V u l c a n o , d á n d o l e u n g r a n 

p u n t a p i é , porque h a b í a nacido feo y c o n t r a 

hecho. 

Tres oraciones hallamos en esta cláusula . 
1. a Cuenta la Mitología—que-r-
2. a Júpi ter arrojó del Olimpo á su hijo Vulcano, 

dándole un gran puntapié—porque— 
3. a Habia nacido feo y contrahecho. 

La primera oración es segunda de activa, com
pleta, de Sintaxis figurada; segunda de activa, por 
constar del sujeto la Mitología j del verbo cuenta; 
completa, por tener expresos los términos; de S i n t á -
xis figurada, por cometerse la figura hipérbaton; 
colocando el nominativo después del verbo. 

La segunda oración es de gerundio simple, com
pleta y de Sintaxis figurada. La oración principal, es: 

Júpiter arrojó del Olimpo á su hijo Vulcano. 
La oración accesoria ó de gerundio, dice: 
Dándole un gran pimtapié. 
Ó transformada: 
Asi que le dió un gran puntapié. 
Tanto la principal , como la accesoria, son p r i 

meras de activa, cuyo sujeto en ambas es Júpiter, los 
verbos arrojo y d ió , y los complementos directos, á 
Yulcano, un gran puntapié. 

Es completa la oración de gerundio, porque no 
le falta, término alguno; y de Sintáxis figurada, por
que hay inversión de oraciones, 
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La tercera oración es primera de verbo neutro, 
incompleta y de Sintáxis natural. 

Es primera de verbo neutro, porque consta del 
sujeto elíptico Vukano, del verbo nacido, y de los 
complementos calificativos, feo y contrahecho. 

Se llama incompleta y de Sintáxis figurada, por
que le falta el sujeto Vulcano, callado por la figura 
elipsis. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Gran puntapié, Vulcano iiacido feo y contrahecho, 
concordancias de sustantivo y adjetivo. 

L a Mitología cuenta, Júpiter arrojo, Júpiter dio, 
Vulcano había nacido, concordancias de nombre y 
verbo. 

Las concordancias de nombre y verbo forman el 
rég imen de la misma clase. Dio un gran puntapié, a r 
rojo a Vulcano, forma el régimen directo de verbo á 
nombre. E l régimen indirecto vá expresado por 
Arrojó del Olimpo. 

La construcción de la cláusula, es: Del Olimpo, 
dándole un gran puntapié. 

Observaciones. Considerando la oración de gerundio 
como una frase adverbial de modo; porque, en efecto, indica 
la manera de haber sido arrojado Vulcano del Olimpo , puede 
colocarse entre las primeras de activa de Sintáxis natural; pero 
transformando el gerundio, resultan dos primeras de activa. 
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23. 

Envuelven densas tinieblas los orígenes de 
E s p a ñ a . Tiénese por averiguado , sin embargo, 
que vinieron los fenicios y los griegos de Zanie y 
Rodas , los cuales fundaron las ciudades de Cádiz , 
M á l a g a , Qibraltar, D é n i a , Sagunto , Rosas y 
otras. 

Dos cláusulas encierra el anterior pasaje. 
*l.a Envuelven densas tinieblas los or ígenes de 

España . 
2.a Tiénese por averiguado , etc. 

La primera cláusula está constituida por una 
oración primera de activa, completa, en Sintaxis 
figurada. 

Es primera de activa, porque consta del sujeto, 
densas tinieblas , del verbo activo. envuelven, y del 
complemento directo, los orígenes de España; le l l a 
mamos completa, por tener expresos sus t é rminos ; y 
de Sintáxis figurada, porque se comete la figura 
hipérbaton en la colocación del sujeto, después del 
verbo. 

La segunda cláusula tiene dos oraciones, á saber: 
1. a Tiénese por averiguado—que— 
2. a Vinieron los fenicios y griegos de Zante y 

Rodas, los cuales fundaron las ciudades de Cádiz, 
Málaga , Gibraltar, Dénia , Sagunto, Rosas y otras. 

La primera oración es de impersonal, porque solo 
consta del verbo tiénese en tercera persona, sin estar 
expresa esta antes n i en la misma oración. Por averi
guado es un complemento indirecto. 
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La segunda oración es de relativo , compuesta de 
estas dos oraciones: 

1.a Vinieron los fenicios y los griegos de Zante y 
Rodas. 

.2.a Los cuales fundaron las ciudades de Cádiz, 
Málaga , Gibraltar, Dénia , Sagunto, Eosas y otras. 

Los fenicios y los griegos de Zante y Bodas vinieron, 
es la oración del antecedente, segunda de verbo 
neutro, completa, de Sintáxis figurada, por ser 
neutro vinieron, no constan mas que de sujeto y verbo, 
tener expresos los términos , y estar colocado el verbo 
antes del sujeto los fenicios y griegos de Zante y Rodas. 

La oración del relativo: 
Los cuales fundaron las ciudades de Cádiz, Mcúagti, 

etcétera , es primera de activa , completa y de Sintá
xis natural; porque consta del sujeto los cuales, del 
verbo fundaron y del complemento directo las ciudades 
de Cádiz, Málaga, etc., tiene expresos sus elementos 
ó t é rminos , y están colocados como corresponde, sin 
que haya falta ni sobra de palabras. 

Goncordancla, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Densas tinieblas, concordancia de sustantivo y 
adjetivo. 

Tinieblas envuelven, los fenicios y los griegos vinie
ron; concordancias de nombre y verbo. 

E l rég imen de nombre á verbo, lo forman, las 
concordancias de la propia clase, Orígenes de E s p a ñ a , 
griegos de Zante y Rodas, ciudades de Málaga , etc.y 
régimen de nombre á nombre, mediante la prepo
sición de. 

Régimen directo de verbo á nombre tenemos en: 
envuelven los orígenes, fundaron las ciudades. 

Régimen indirecto de verbo á nombre, t iénese por 
averiguado. 



D l í S I N T A X I S 189 

La construcción de estas cláusulas , es: 
E l adjetivo densas, de E s p a ñ a , por averiguado , de 

Zante, de Rodas, de Cádiz , Málaga , etc. 
Las oraciones de la segunda cláusula son copula

tivas , porque están enlazadas por la conjunción que. 

Observaciones. 1.a—El régimen directo de verbo á 
nombre se hace , mediante la preposición á, ó sin ella. En la 
primera cláusula del pasaje que acabamos de analizar, el 
complemeiUo directo orígenes es de cosa y se rige sin prepo
sición , no sucediendo asi en el siguiente ejemplo, por ser de 
persona el citado complemento. 

El ricio envuelve en sus redes á los hombres incautos. 
Esta regla no es constante, pues que falta algunas veces, 

como puede observarse en 
E l nombre rige á otro nombre y al verüo. 

2.a No debemos perder de vista que el verbo relativamente 
al nombre tiene dos clases de régimen , directo é indirecto. El 
régimen directo , solo lleva la preposición d; pero el indirecto 
puede estar precedido de cualquiera, sea á, ante, de, desde, 
etcétera. 

24. 

N a d a hay comparable á un buen amigo, n i mas 

peligroso que un m.al compañero. 

Dos oraciones hallamos en la anterior cláusula: 
1. a ISada hay comparable á un buen amigo. 
2. a Nada hay mas peligroso que un mal compañero. 

Las dos son de verbo haber, tomado aquí en la 
acepción de existir, y por consiguiente, como neutro. 

•Elementos de l a p r i m e r a . 
Sujeto.—Nada, es decir, 7Únguna cosa.— Verbo— 

hay. 
Complemento eiífiQÚivo.—Comparable. 
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Complemento indirecto.—i u?i hien amigo. 
Concordancias de esta oración.—De nombre y adje

tivo.—Nada, ninguna cosa comparable, huen amigo. 
De nombre y verbo.—Ninguna cosa hay. 
Régimen.—Solo tenemos el obligado, esto es, el 

del sujeto al verbo. 
Construcción.—El adjetivo comparable se construye 

con dativo; v. gr.: comparable á un buen amigo. 
También admite la preposición con; v . gr.: compa

rable con un buen amigo. 
En la oración que analizamos se sigue la Sintaxis 

regular, porque no hay falta n i sobra de palabras, y 
cada una de estas ocupa el lugar que le corresponde, 
menos el adjetivo buen, antepuesto al sustantivo amigo. 

Elementos de la segunda orac ión. 

Sujeto elíptico.—Nada.—Yerbo elíptico—hay. 
Complemento calificativo.—Mas peligroso que un mal 

compañero. 
Obsérvese que peligroso, modificado por el adver

bio wai-, forma un comparativo. Toda comparación ó 
á semejanza de la igualdad ó desigualdad matemát i 
ca, supone dos términos comparados. Aquí compara
mos lo peligroso , lo expuesto a peligros con mal compa
ñero , y afirmamos que entre todos los peligros que 
existen, ninguno se le iguala. 

Podíamos establecer la igualdad de este modo: 
Nada hay mas peligroso que un mal compañero (es lo 

mas peligroso). 
Donde claramente vemos, que el segundo término 

de comparación es una oración el ípt ica , que tiene 
tácito el verbo y complemento calificativo. 

Concordancia.—Mal compañero. 
Régimen.—Nada hay. 
Construcción.—Mas} mal ó malo. 
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el 
y 
el 

25. 

L a verdadera amistad se funda en la v irtud, la 

falsa en el vicio. 

En esta cláusula hay dos oraciones: 
1. a L u verdadera amistad se funda en la virtud. 
2. a L a falsa {amistad se funda) en el vicio. 

Se sigue en ellas la Sintáxis figurada. porque 
adjetivo verdadera precede el sustantivo amistad 
porque está callado por elipsis el sujeto amistad , y 
verbo se funda en la segunda oración. 

La primera oración es segunda de pasiva com
pleta, cuyos elementos, son: 

Sujeto.—La verdadera amistad.—Verbo—se funda ó 
está fundada.—Complemento indirecto—en la virtud. 

La otra oración también es segunda de pasiva, 
pero incompleta, por faltarle el sujeto amistad y el 
verbo se funda. Restableciendo los elementos que le 
faltan, tendremos: 

Sujeto.—La falsa amistad.—Verbo—Se funda ó está 
fundada.—Complemento indirecto—En el vicio. 

Concordancia de sustantivo y adjetivo: 
Verdadera amistad, falsa amistad, l a virtud, el vicio. 
De nombre y verbo.—La amistad se funda. 
Régimen.—De nombre á verbo, el obligado de los 

sujetos con los respectivos verbos. Además , el verbo 
fundar se rige indirectamente á virtitd y vicio por 
medio de la preposición en. 

Construcción,— Verdadera j falsa, adjetivos inter
puestos entre el sujeto y el verbo. 

Observaciones. Aunque la Academia dá como elementos 
á la segunda de pasiva sujeto verbo ser concertado con él y 



192 ANALISIS 

participio, debemos tener presente que nuestro idioma se 
amolda mas á la forma recíproca del verbo en las terceras per
sonas de singular y plural, como se ha visto en los ejemplos 
citados. 

26. 

Dijeron los j u d í o s á P i la tos , que según su ley^ 
dehia morir Jesucristo , porque se hizo Hijo de 
Dios. 

Tres oraciones encontramos en la anterior c l áu 
sula, enlazadas las dos primeras por la copulativa QUE, 
y la tercera con las precedentes por la causal, PORQUE 
luego-, con arreglo á este enlace, llamaremos copula
tivas á l a primera y segunda, y causal á la úl t ima. 

La c láusula que estamos examinando es de Sin-
táxis figurada, porque los sujetos los judíos , Jesu
cristo , Hijo de Dios, están colocados después de sus 
respectivos verbos, cometiéndose tres veces la figura 
hipérbaton. 

Puestas las oraciones en Sintáxis natural, dirán: 
1. a Los judíos dijeron a Pilatos [que). 
2. a Jesucristo dehia morir según su ley {porque). 
3. a Hijo de Dios se hizo. 

La 1.a es segunda de activa. 
La 2.a segunda de infinitivo. 
La 3.a oración de verbo reflexivo. 

Elementos de la pr imera. 
Sujeto—Los judíos.—Verbo—di/enm.—Complemen

to indirecto—á Pilatos. 

Sujeto-

Elementos de la segunda. 
•Jesucristo.—Y evito determinante—deita.— 
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Verbo determinado—morir.—Complemento indirecto 
—seyun su ley. 

Elementos de la tercera. 
Sujeto—Hijo de Dios.—Verbo—se hizo. 
Concordancias.—Solo hay: su ley ó ley suya , y los 

de snjeto con sus verbos. 
Hégimen.—Como rég imen directo, tampoco halla

mos otro que el d é l o s sujetos á sus verbos, y el del 
genitivo de posesión de Dios, regido del nombre/fojo. 

Se encuentra rég imen indirecto en dijeron á Pi la -
tos , y morir según su ley. 

Constrnocion.—A Pilatos, según su ley, de Dios , son 
palabras de cons t rucc ión , puestas después del verbo, 
ó entre el sujeto y el verbo. 

Observaciones. La segunda de las oraciones podía con
siderarse como compiemenlo directo de la primera , en cuyo 
caso esta formaria una primera de activa; v. gr.: 

Sujeto—/os judíos—Yerbo—Oyeron —Complemento directo, 
que Jesucristo debía morir; pero hay que notar, que este com
plemento es otra oración , y por tanto, tiene su forma espe
cial de infinitivo, según queda dicho. 

27. 

L a Re l ig ión cristiana es tan hermosa , que es 
imposible dejar de a m a r l a , en llegando á 
conocerla. 

La cláusula anterior es de Sintáxis figurada, por 
llevar el sujeto dejar de amarla después del verbo es. 
Descompuesta en sus oraciones y guardando la Sin
táxis natural, dirá: 

1.a L a Religión cristiana es tan hermosa. 

13 
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2. a {QueJ Dejar de amarla {la Religión cristiana) es 
imposible. 

3. a E n llegando {si se llega) a conocerla {la Religión 
cristiana). 

La primera oración es primera de verbo sustan
tivo , porque consta del verbo ser, colocado entre dos 
nominativos, es decir: 

Sujeto—La Religión cristiana.—Verbo—es.—Com
plemento calificativo—tan hermosa. 

La segunda es otra primera de sustantivo, cuyo 
sujeto es un infinitivo con su régimen; v. gr.: 

Sujeto—Z>e;ar de amar la Religión cristiana.—Verbo 
—es.—Complemento calificativo—imposible. 

La tercera es una oración de gerundio simple, 
que tiene por oración principal á la segunda. 

E n llegando, etc., es como si di jéramos, cuando se 
llega á conocerla ,—ó mejor, cuando uno l lega, etc.; 
en este caso forma una primera de inf in i t ivo , cuyos 
términos son: sujeto—uno—Verbo determinante— 
llega.—Verbo determinado—á conocer.—Complemento 
directo—la que está en vez de la Religión cristiana. 

Concordanoias.—Religión cristiana, tan hermosa— 
y las de sujeto y verbo en las oraciones. 

Hégimen.—Cada sujeto rige á su respectivo verbo, 
la preposición en, llegando á, y este verbo por ser neu
tro rige al infinitivo conocer por medio de á. 

Construcoion.—En la primera oración se interpone 
el adjetivo cristiana entre el sujeto Religión y el verbo 
es. El tan deja en suspenso el sentido, que completa 
las siguientes oraciones de la cláusula. 

Observaciones. 1.*—Dejar de amarla^ es lo mismo que no 
amarla; v. gr.: 

Dejar de amarla es imposible. 
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Ó bien: 
iVo amarla es imposible. 

Estos rodeos son frecuentes en nuestro idioma. 
2. a Hemos visto que el gerundio simples llegando, puede 

transformarse en tiempo impersonal, precedido de cuando ó se; 
Y. gr.: 

Jln llegando á conocerla. 
Ó bien: 

Cuando se llega á conocerla. 
Ó bien: 

Si se llega d conocerla. 
Ó con el tiempo en subjuntivo, v. gr.: 
Como se llegue á conocerla. 

3. a Sabemos que el pronombre sustituye al nombre; y como 
en la cláusula espuesta, está la repetido dos veces, hay que 
buscar la palabra ó palabras que representa, la cual aquí es la 
Religión cristiana, y entonces dirian las oraciones 2.a y 3.a: 

Dejar de amar la Religión cristiana es imposible. 
Si se llega á conocer la Religión cristiana. 

28. 

P o r ¿os frutos conoceréis el árbol, dice Jesucristo. 

E l árbol bueno dá buenos frutos; pero el malo 

será arrancado y arrojado al fuego. 

En este pasaje hay dos c láusulas . 
1. a Por los frutos conoceréis el árbol, diee Jesucristo. 
2. a E l árbol bueno dá buenos frutos, etc. 

La primera cláusula encierra dos oraciones , am
bas de Sintáxis figurada: 1.° Por posponerse el sujeto 
Jesucristo á dice; 2.°, porque el complemento indirecto 
por los frutos se antepone al verbo; y 3.°, porque está ca 
llado al sujeto vosotros. 
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1. a Jesucristo dice. 
2. a Yosolros conoceréis el árbol por los frutos. 

La primera oración es segunda de activa, por 
constar del sujeto Jesucristo y del verbo dice. 

La segunda es primera de activa, porque consta 
del sujeto á vosotros , del verbo conoceréis y del com
plemento directo el árbol. Por los frutos, complemento 
indirecto. 

La segunda cláusula encierra tres oraciones, á 
saber: 

L" E l cirhol bueno dá buenos frutos. 
2. * E l árbol malo será arrancado. 
3. a E l cirbol malo será arrojado al fuego. 

La primera oración es primera de activa, porque 
consta del sujeto el árbol bueno, del verbo activo dá 
y del complemento directo buenos frutos. 

La segunda y la tercera de estas oraciones, son 
segundas de pasiva, porque se componen de sujeto, 
verbo ser y un participio pasivo concertado con el 
sujeto. 

Además , la tercera oración tiene el complemento 
indirecto al fuego. 

La primera de las oraciones tiene el adjetivo 
buenos, delante del sustantivo frutos, cometiéndose la 
figura hipérbaton. 

También se comete la figura elipsis en la segunda, 
por estar callado el sujeto árbol , y en la tercera, por 
estar suprimido el sujeto árbol malo y el verbo será. 

Concordancia.—En el pasaje que examinamos , se 
hallan, fuera de las concordancias de cada sujeto 
con su respectivo verbo, las siguientes de sustantivo 
y adjetivo: E l árbol bueno—buenos frutos—el árbol malo 
arrancado y arrojado. 

Régimen.—Cada sujeto rige á su respectivo verbo. 
Los verbos conoceréis y dá rigen á los acusativos el 
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cirbol j buenos [rulos; las preposiciones por y á frutos 
j fuego respectivamente. 

Construcción.—Bueno está interpuesto entre el su
jeto y el verbo de la segunda oración. Buenos califica 
á frutos, malo y bueno a árbol , sujeto de la segunda y 
tercera oración. 

Observaciones. Los dos participios arrancado y arrojado 
han formado dos oraciones, según hemos visto mas arriba; de 
manera, que siempre que varios adjetivos ó participios califi
quen un mismo sujeto, podrá hacerse la descomposición insi
nuada. 

29. 

L a ocupación de mis negocios es tan grande, que 
no tengo lugar para rascarme la cabeza, n i 
aun para cortarme las u ñ a s , y asi las traigo 
tan crecidas, cual Dios lo remedie. 

Cenantes. 

Esta c láusula es de Sintáxis figurada, por come
terse la figura elipsis varias veces. Puede descompo
nerse en las siguientes oraciones: 

L a ocupación de mis negocios es tan grande [que). 
Yo no tengo lugar para rascarme la cabeza. 
Yo no tengo lugar para cortarme las uñas. 

4. a Yo traigo las uñas tan crecidas {cual). 
5. a Dios lo remedie. 

La primera oración es primera de sustantivo , por 
llevar el verbo ser entre los nominativos la ocupación 
y grande; completa, por tener expresos sus términos; 
y de Sintáxis natural , porque no hay falta n i sobra 
de palabras, y ocupa cada una el sitio que le cor
responde. 

1. a 
2. a 
Q a 
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La segunda oración es primera de activa, porque 
consta del sujeto elíptico yo, del verbo activo y ne
gativo m tengo j del complemento directo lugar. Para 
rascarme es un complemento indirecto. 

Es incompleta , por no tener expreso el nomina
tivo yo , y por lo mismo de Sintáxis figurada, por 
cometerse la figura elipsis. 

La tercera oración es primera de activa, incom
pleta y de Sintáxis figurada. 

Es primera de activa, por constar del sujeto y 
verbo elípticos yo, no lengo, y del complemento di
recto también e l íp t ico , lugar. 

La cuarta oración es primera de activa, porque 
se compone del sujeto elíptico yo , del verbo activo 
traigo y del complemento directo, elíptico las uñas. 

Por tener callados dos t é rminos , es de Sintáxis 
figurada é incompleta. 

La quinta oración es también primera de activa, 
¡morque consta del sujeto Dios, del YQi'ho remedie j 
del complemento directo lo , refiriéndose á todo lo 
dicho. 

Por los signos de enlace, todas las oraciones son 
copulativas, pues la primera se enlaza con la se
gunda por medio de la copulativa que; la segunda 
y la tercera, con ni; la tercera con la cuarta por y; 
y la cuarta con la quinta por el conjuntivo cual. 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Concordancia.—De nombre y adjetivo.—Ocupación 
tan grande—Uñas crecidas—Mis negocios. 

De nombre y verbo.—La de cada sujeto con su 
verbo respectivo. 

Régimen.—De nombre á verbo.—Los sujetos de las 
oraciones con sus verbos respectivos. 

De verbo á nombre lugar, la cabeza y las uñas, 
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complemento directo, regido respectivamente por los 
verbos tengo , rasearme , cortarme j traigo. 

Construcción.—De mis negocios, interpuesto entre 
el sujeto la ocupación j el verbo es. 

P a r a rascarme la cabeza. 
Para cortarme las uñas , complementos indirectos, 

colocados después de los directos. 

Observaciones. 1.a—Los complementos indireclos délas 
oraciones segunda y tercera, pueden transformarse en dos pri
meras de activa, poniendo la conjunción que, y el tiempo en 
subjuntivo presente; Y. gr: 

Para que yo me rasque la cabeza. 
Para que yo me corte las uñas. 

2.a—Estos mismos complementos van írasformados en in
finitivo; v. gr: 

Yo no puedo rascarme la cabeza. 
Yo no puedo cortarme las uñas. 

o.a—El pronombre neutro lo sustituye, como dejamos d i 
cho, á todas las oraciones anteriores. 

30. 

E n el orden de l a j u s t i c i a h u m a n a , es m a s ó 

menos c r i m i n a l el atentado, s e g ú n es l a clase y 

l a c a t e g o r í a de l a persona ofendida. • 

Palmes. 

Análisis.—Dos oraciones ha-llamos en la c láusula 
propuesta. 

1. a E n el órden de la justicia humana, es mas ó menos 
criminal el atentado. 

2. a Según es la clase y la categoría de la persona ofen
dida. 

Las dos oraciones que forman esta c l áusu la , per-
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tenecen á l a Sintáxis figurada, porque hay inversión 
de términos; puestas en orden regular, dirían: 

1. a E l atentado es mas criminal ó menos criminal en 
el orden de la justicia humana. 

2. a Según la clase y categoría de la persona ofen
dida es. 

La primera oración es primera de sustantivo, 
cuyos elementos, son: 

E l alentado—sujeto, es—verbo,—mas ó menos c r i 
minal,—complemento calificativo,—en el orden de la 
justicia humana,—complemento indirecto. 

La segunda oración es segunda de sustantivo, 
cuyos términos , son: 

L a clase y categoría de la persona ofendida—sujeto— 
es—verbo—según—signo de enlace. 

Concordancias que se hallan en la c l á u s u l a . 

Be nombre y adjetivo. 
La justicia humana—el atentado mas ó menos 

criminal—la persona ofendida. 
De nombre y verbo. 
E l atentado es, la categoría es. 
En la segunda concordancia hubiera sido mas 

propio decir son que es, porque los dos singulares 
categoría y clase , forman un plural; pero como el 
verbo ser suele concertar con el número del nombre 
que le sigue mas inmediato; por eso se ha dicho 
es la clase y ca tegor í a , etc., en vez de son la clase 
y categor ía , etc. 

Régimen.—De nombre á nombre. 
Orden de la justicia. 
Categoría de la persona. 

De nombre á verbo. 
Atentado—es—clase es—categoría es— 
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Construcción.—Mas ó menos; palabras de construc
ción, puestas entre verbo y complemento calificativo. 

De la justicia humana, construcción que acompaña 
al complemento indirecto en el orden. 

31. 

B a ñ a á Zaragoza , asentada á la derecha margen, 
el caudaloso Ebro . Cíñela a l Mediodía y del 
lado opuesto, Huerha, acanalado y pobre, que 
mas abajo rinde á aquel sus aguas; y casi de 
frente, á donde desde el Pirineo viene también 
á fenecer, el Qál lego. 

Mariana. 

Análisis.—En este pasaje ó trozo hay dos c l á u 
sulas. 

1. a Baña á Zaragoza, asentada a la derecha margen, 
el caudaloso Ebro. 

2. a Cíñela al Mediodía y del lado opuesto, Huerha, 
acanalado, etc. 

Ambas están en Sintaxis figurada; puestas en 
Sintáxis regular, dirán: 

1. a E l caudaloso Ebro baña á Zaragoza , asentada á 
la margen derecha. 

2. a Huerha, acanalado y pobre, que mas ahajo rinde 
al Ehro sus aguas, ciñe á Zaragoza, al Mediodía y del 
lado opuesto; y el Gcillego {ciñe á Zaragoza), casi de frente, 
á donde oiene a fenecer también desde el Pirineo. 

La primera cláusula forma una primera de activa, 
cuyos términos son: 

E l caudaloso ü^ro—-nominativo ó sujeto—6aña ver
bo activo concertado con Ebro—á Zaragoza asentada 
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—complemento directo ó acusativo—¿i la mano dere
cha—complemento indirecto. 

El participio asentado pudiera , á tenor de lo dicho 
envíos números 78 y siguientes, convertii-se en rela
tivo, diciendo: 

Que está asentada á la mano derecha. 
La segunda cláusula consta de dos oraciones de 

relat ivo, á saber: 
1. a Iluerba, acanalado y jiohre, que rinde mas abajo 

al Ebro sus aguas, eme ü Zaragoza, al Mediodía y del 
lado opicesto. 

2. a E l Gallego {eme á Zaragoza), casi de frente, á 
donde iá la cual) viene á fenecer también desde el Pirineo. 

El antecedente del primer relativo es Huerha ¡ aca
nalado y pobre, ciñe á Zaragoza, al Mediodía y del lado 
opuesto. 

Esta oración es primera de activa, cuyos elemen
tos , son los siguientes: 

Huerba , acanalado y pobre, nominativo ó sujeto— 
ciñe—verbo concertado con Huerba, su nominativo — 
« Zaragoza—complemento directo—a/ Mediodia y del 
lado opuesto—complementos directos. 

Que linde mas abajo al Ebro sus aguas, es el rela
t ivo. Poniendo sus términos , tendremos: 

Que—nominativo que hace referencia á Huerba— 
rinde mas abajo—Yevho acompañado de adverbios— 
sus aguas—complemento directo —QÍ Ebro—comple
mento indirecto. 

El segundo relativo de la cláusula segunda, consta 
de dos oraciones: 

1. a E l Gallego ciñe ¿i Zaragoza casi de frente. 
2. a Á la cual el Gallego viene á fenecer también desde 

el Pirineo. 
E l Gallego ciñe a Zaragoza casi de frente, es primera 

de activa; y tiene por elementos: 
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E l Cállego—nominativo—ciñe—verbo—á Zaragoza 
complemento directo—casi de frente—complemento 
indirecto. 

E l Gallego viene á fenecer á Zaragoza, también desde 
el Pirineo, es segunda de infinit ivo , cuyos términos 
son: 

E l Gallego—nomm^ÜYo—viene—verbo determinan
te concertado con el nominativo—ci fenecer—vevho 
determinado—aí/onde (esto es, a l a cual, a Zaragoza), 
complemento indirecto. 

Véase el n ú m . 59 acerca de las palabras dónde^ 
adonde, cuánto, cómo, cuándo, llamados conjuntivos 
relativos. 

Concordancias de nombre y adjetivo.' 
Zaragoza asentada—la márgen derecha—el caudaloso 

Ebro—lado opuesto—Iluerba , acanalado y pobre—sus 
aguas. 

De nombre y verbo. 
E l Ebro b a ñ a — E l líuerba ciñe—el ffuerba rinde— 

el Gallego eme—el Gállego viene. 
De relativo y antecedente. 
Hmrba que—Zaragoza , á la cual. 
Todas estas concordancias siguen las reglas g ra 

maticales, debiendo advertir: 1.°, que el adjetivo 
caudaloso, acompañante de Ebro, no lo hemos colo
cado detrás del nombre, porque hubiese dado lugar 
á creer que hubiera otro Ebro no'caudaloso; 2.°, que 
el adverbio conjuntivo adonde, lo hemos convertido 
en relativo, porque realmente hace veces de ta l . 

Eégimen.—No lo hay de nombre á nombre.—De 
nombre á verbo son todas las concordancias citadas. 

De nombre á verbo.—Régimen directo. 
Baña á Zaragoza-

aguas—viene á fenecer. 
Régimen indirecto. 

•Cíñela [á Zaragoza), rinde sus 
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Asentada á la derecha—ciñe al Mediodía—ciñe del 
lado opuesto—rinde á aquel [al Ebro)—viene casi de frente 
—viene desde el Pirineo. 

Construcción.—En la primera cláusula del trozo 
que estamos analizando, son de const rucción 

Caudaloso y asentada á la míirgen derecha. 
El primer relativo de la segunda cláusula tiene, 

entre el sujeto y el verbo , un participio, un adjetivo 
y un relativo, que son todas de construcción, á saber: 
Acanalado y pobre, que rinde mas abajo sus aguas á aquel. 

El segundo relativo tiene, después del verbo, la 
construcción ca^í diferente, ci donde viene á fenecer tam
bién desde el Pirineo. 

Observaciones. Sacar las palabras de construcción que 
hay en las oraciones, no es cosa fácil para los principiante?, 
mayormente, cuando muchas forman también régimen. A ven
cer esta dificultad se encaminan las reglas siguientes: 

1 .a La palabra que éntre en la oración como término 
preciso para darle nombre, solo puede ser de régimen. 

2. a La palabra que no sea término preciso en una oración, 
pertenece á la construcción de esta. 

3. a Una palabra puede á la vez ser término de régimen 
en una oración y de construcción en otra. 

4. a Toda palabra ú oración intercalar es de construcción, 
pero no al contrario. 

Esplanemos estas reglas por medio de ejemplos: 
1.0 La justicia y la misericordia se abrazaron. 

En la precedente oración de recíproco no hay palabras de 
construcción, porque todas son precisas para darle nombre, 
ya que, la justicia y la misericordia es el sujeto y se abraza
ron el verbo recíproco, términos indispensables en una oración 
de esta clase. 

2.° La justicia humana se ladea con facilidad, pero la jus
ticia divina es inflexible. 

Descomponiendo esta cláusula en sus oraciones, nos dá: 
1.a La justicia humana se ladea con facilidad—(pero) 
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2.4 La justicia divina es inflexible. 
La primera oración es segimda de pasiva, y para consti-

luirla bastan los dos términos sujeto—la justicia—y el verbo 
pasivo -se ladea; las otras palabras, humana y con facilidad 
no hacen falta en orden á la clase de oración; es decir, que 
lo mismo seria oración de pasiva: 

La justicia se ladea—que la justicia Aumana se ladea con 
facilidad. 

La segunda oración es primera de sustantivo, y lo seria aun 
quitando el adjetivo divina, cuya palabra llamamos de cons
trucción; v. gr: 

La justicia es inflexible. 
Lajusticia divina es inflexible. 

REGLA 3.a El buque que apareció en las aguas de Cádiz es 
sospechoso. 

En esta oración el relativo que apareció en las aguas de Cá
diz, está interpuesto entre el sujeto buque y el verbo es, y bajo 
este aspecto lo consideramos como la construcción de la pri
mera de sustantivo. 

El buque es sospechoso. 
Sin embargo, el relativo forma á su vez una segunda de 

verbo neutro. 
Que {el buque) apareció en las aguas de Cádiz, y en este caso 

sus términos que antes eran de construcción, lo son ahora de 
régimen, porque son precisos para dar nombre á la oración. 

REGLA 4.a Esta corrección, hijo, se encamina á tu bien. 
Hijo, es palabra intercalar, y por consiguiente de cons

trucción. 
Tú, si mal no recuerdo, has sido alumno de mi escuela. 
Si mal no recuerdo, oración intercalar, que por lo mismo es 

de construcción. 
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32. 

Fabio, las esperanzas cortesanas 
Prisiones son dó el ximbicioso muere, 
Y donde a l mas astuto nacen canas', 
Y el que no las limare ó las rompiere, 
N i el nombre de varón ha merecido, 
N i subir a l honor que preiendiere. 

Rioja. 

Dos cláusulas hallamos en el anterior párrafo, 
compuestas de tres versos cada una. 

1. a Fabio, las esperanzas cortesanas, etc. 
2. a Y el que no las limare ó las rompiere, etc. 

A n á l i s i s de la pr imera c l áusu la . 
Tres oraciones componen está cláusula, 

l.8 Fabio, las esperanzas cortesanas, prisiones son. 
2. a Dó el ambicioso muere. 
3. a Y al mas astillo nacen canas. 

La primera oración es primera de sustantivo, 
completa y de Sintaxis figurada. 

Se llama primera, porque consta del sujeto las 
esperanzas cortesanas, del verbo son y del complemento 
comparativo prisiones; completa, porque tiene expre
sos todos sus términos; y de Sintaxis figurada, por
que el complemento comparativo prisiones precede al 
verbo. 

La segunda oración es segunda de verbo neutro, 
incompleta. La llamamos segunda de verbo neutro, 
porque consta del sujeto hombre ambicioso y del verbo 
neutro muere; incompleta , por callarse el sujeto 
hombre. 
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La tercera oración es también segunda de verbo 
neutro; completa, porque consta del sujeto canas j 
del verbo nacen. Al mas astuto, es un complemento 
indirecto. 

A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 

Por el enlace son copulativas las tres oraciones, 
porque el conjuntivo D O , apócope de í/onáe, une la 
segunda á la primera , y la copulativa y, relaciona 
la tercera con la segunda. 

Cinco oraciones hay en la segunda c láusu la , en
vueltas en dos relativos: 

1. a Y el que no las limare ó. 
2. a Los rompiere. 
3. a Ni el nombre d3 varón ha merecido. 
4. a N i subir al honor. 
o.a Que pretendiere. 

Las cinco oraciones forman un relativo , siendo 
antecedente. 

E l hombre ni el nombre de varón ha merecido 
ni subir al honor que 'pretendiere. 

Que no las limare, que no las rompiere, es el relativo. 
Las oraciones primera y segunda, son primeras de 

activa, por constar del sujeto el hombre que, los ver
bos limare ó rompiere, y del complemento directo las 
prisiones. 

Ambas oraciones son incompletas y de Sintáxis 
figurada, por tener elíptico el sujeto el hombre. 

La tercera oración es primera de activa , porque 
consta del sujeto el hombre, del verbo no ha merecido 
y del complemento directo el nombre de varón; incom
pleta, porque no tiene expreso el sujeto; y de Sintáxis 
figurada, porque callando el sujeto, se comete la 
figura elipsis. 

] 
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La cuarta oración es segunda de inf in i t ivo , i n 
completa y de Sintaxis figurada. 

Segunda de inf ini t ivo, porque consta del sujeto 
el hombre, del verbo determinante Aa ínermcío y del 
verbo determinado subir; incompleta, por faltarle el 
sujeto y el verbo determinante; de Sintáxis figurada, 
porque se comete la figura elipsis. 

La quinta oración es relativo que forma una pr i 
mera de activa, cuyo sujeto es el hombre, callado por 
elipsis , verbo yreiendiere y complemento directo que, 
refiriéndose á honor. 

Concordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n 
de ]as dos c l á u s u l a s . 

Concordancias de sustantivo y adjetivo. 
Esperanzas cortesanas—hombre ambicioso y astuto. 
Concordancias de nombre y verbo. 
Esperanzas son—el hombre muere—canas nacen—el 

hombre limare—el hombre rompiere—el hombre ha mere
cido—el hombre pretendiere. 

Concordancias de relativo y antecedente. 
E l hombre que—honor que. 
Régimen de nombre á nombre. 
Nombre de varón. 
De nombre á verbo. 
Todas las concordancias de sujeto y verbo. 
De verbo á nombre. 
Limare ó rompiere prisiones—no ha merecido el nombre 

de varón. 
Eégimen de verbo á verbo. 
No ha merecido subir. 
Eégimen indirecto de verbo á nombre. 
Nacen al mas astuto—subir al honor. 
Palabras de construcción. 
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Fabio—cortesanas—ambicioso—mas astuto—de varón 
— a l honor que prelendiere. 

Observaciones. En la quinta de las oraciones de la se 
gunda cláusula, existe el relativo que, refiriéndose al comple
mento indirecto al honor, y que es el complemento directo 
de prelendiere. Luego no es preciso que el relativo se refiera 
al sujeto ó al objeto, pues, como mas arriba indicamos, puede 
hacer referencia al complemento indirecto, según se observa en 
elcitado ejemplo. AquLparece que surge esta dificultad; si el 
relativo no se refiere al sujeto, ni al complemento directo, 
¿cómo distinguiremos la oración del antecedente? Teniendo en 
cuenta la palabra á que hace referencia el relativo; porque si 
bien los complementos indirectos no dan forma álas oraciones, 
siendo por ende constructivos, no puede menos de convenirse 
en que en los relativos ha de haber siempre un antecedente á 
que se refieran, y aun cuando no sea término importante, lo 
será secundario de una oración, á la cual la llamaremos de an
tecedente. Ejemplo: 

E l hombre ambicioso no ha merecido subir al honor que pre
tendía. 

Oración del antecedente: 
E l hombre no ha merecido subir al UONOR. 
Oración del relativo: 
Que pretendía. 
Tampoco debemos olvidar que los relativos llevan muchas 

veces elíptico al antecedente, cual ocurre en 
E l que no las limare ó las rompiere, del pasaje analizado. 
Esta forma de usar el relativo y sus parecidas, la que, los 

que, las que, tienen por antecedente á las palabras, homhre, 
mujer, persona, hombres, mujeres, personas, ó alguna otra que 
ya viene funcionando en la oración. 

Por último, debemos advertir que varios relativos pueden 
tener una misma oración de antecedente, cual se observa en 
el siguiente ejemplo: 

L a autoridad QUE NO VIGILA, QUE NO ESCUDA AL BUENO, Y 
QUE NO CASTIGA AL MALO, es gran castigo para los pueblos. 

El DO, que enlaza la primera con la segunda oración de la 
u 
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primera cláusula, es un conjuntivo equivalente al relativo, 
en las cuales; v. gr.: 

Fdbio, las esperanzas cortesanas prisiones son DO, ó BN LAS 
CUALES el ambicioso muere, etc. 

Claramente se vé que DO es el relativo en las cualeŝ  que 
sustituye al complemento indirecto en las prisiones. 

33. 

¿Qué es la vida?—Soplo leve 
Que disipa el tiempo en breve. 

iQue es la m u é r t e t — L a esperanza 
De alcanzar la bienandanza. 

En los anteriores versos existen dos c láusulas , 
cada una de las cuales encierra una oración inter
rogativa. 

1. a ¿Qué es la vida?—Soplo leve_ 
Que el tiempo disipa en breve. 

2. a Qué es la muerte?—La esperanza, etc. 

Anál i s i s de la c l á u s u l a pr imera. 

Encierra dos oraciones: 
l / ¿Qué es la vida? 
2.a Soplo leve que el tiempo disipa en breve. 
La primera oración es primera de sustantivo, i n 

terrogativa, incompleta, de Sintáxis natural. 
Es primera de sustantivo, porque consta del su

jeto la vida, del verbo es y del interrogativo inde
finido iquél ó ¿qué cosa! que funciona como comple
mento , no calificativo, pero si indeterminado, ó 
segundo nominativo. 

Decimos que es completa, porque tiene expre-
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sos los tres términos; y de Sintáxis natural , porque, 
si bien el sujeto sigue al verbo , esta es la regla en 
las oraciones interrogativas. 

La segunda orac ión , respuesta á la anterior, es 
de relativo, y puede descomponerse en dos, de esta 
manera: 

La La vida es soplo leve. 
2.a Que disipa el tiempo en breve. 
Notemos que la primera oración estaba consti

tuida por el complemento comparativo , que hace 
veces de calificativo soplo leve, y hemos tenido que 
poner de manifiesto el sujeto la vida y el verbo es, 
callados por elipsis, por lo cual es de Sintáxis figu
rada. 

En orden al verbo que entra en el la , es primera 
de verbo ser , y debemos llamarla incompleta , por 
no tener expreso mas que el complemento califica
tivo soplo leve. 

La segunda oración es primera de activa, com
pleta y de Sintáxis figurada. 

Es primera de activa, porque consta del sujeto 
el tiempo, del verbo activo disipa y del complemento 
directo que, refiriéndose á soplo. E n breve, es com
plemento indirecto. 

La circunstancia de tener sus términos expresos, 
le dá el carácter de completa, así como es de S in tá 
xis figurada, por cometerse la figura hipérbaton en 
la colocación del sujeto tiempo, después del verbo di
sipa. 

A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 

Se compone de dos oraciones: 
1 / ¿Qué es la muerte? 
2.a La esperanza de alcanzar la bienandanza. 
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La primera oración, es primera de sustantivo , de 
forma interrogativa, completa, de Sintáxis natural. 

Es primera de sustantivo, porque consta del su
jeto la muerle, del verbo es y del interrogativo qué ó 
qué cosa; es completa, por tener expresos sus térmi
nos; y es de Sintáxis natural , porque esta es la co
locación regular de los términos en las oraciones i n 
terrogativas. 

La segunda oración es también primera de sus
tantivo, incompleta, y de Sintáxis figurada. 

Es primera, porque consta del sujeto la muerte, 
del verbo es y del complemento calificativo la espe
ranza; es incompleta, porque el sujeto y el verbo 
es tán callados por elipsis; y es de Sintáxis figurada, 
por cometerse la figura elipsis. 

Goncordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Soplo leve , concordancia de sustantivo y adjetivo. 
L a vida es , el tiempo disipa , la muerte es, concor

dancias de nombre y verbo. 
Soplo que, concordancia de relativo y antecedente. 
Las concordancias de nominativo y verbo, forman 

el rég imen de nombre á verbo. 
Disipa la vida, alcanzar la bienandanza, r ég imen 

directo de verbo á nombre. 
Disipa en breve , r ég imen indirecto de verbo. 

Observaciones. Las oraciones interrogativas de verbo 
sustantivo, cuando la interrogación está expresada por el inde
finido que ó qué cosa, las hemos calificado de primeras del c i 
tado verbo, porque no hay otras con las que tengan tanto 
parecido en la íorma. 

No se nos oculta que el complemento calificativo se halla 
en la respuesta que se dá ó debe darse á la pregunta, y que 
por ser indefinido el interrogativo qué, no debiera tomarse por 
término esencial de la oración citada; pero atendiendo á que 
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el verbo ser se halla colocado entre dos nominativos, que es 
lo que constituye la primera de sustantivo, híen nos parece 
la clasificación que le hemos dado. Si se dudase sobre el caso 
en que se halla el qué interrogativo, bastaría verter las ora
ciones citadas á un idioma que poseyese casos como al latin, 
ñor ejemplo, y veríamos confirmado nuestro parecer; v. gr: 

¿Qué es la vida?—QUID EST VITA? 

¿Qué es la muerte?—QUID EST MORS? 

¿Qué es ley?—QUID EST LEX? 
E l qué interrogativo castellano, expresado en latin por el 

interrogativo latino, QUID en nominativo, prueba lo que susten
tamos. 

2. a Cuál, quién, cuánto, dónde, adonde, en dónde, cómo, de 
qué, para qué, por qué, cuándo, etc., son palabras que suelen 
principiar oraciones interrogativas. 

Quién se refiere á persona, qué h cosa; v. gr.: 
¿Quién es Diosl—¿Quién ha venidô . 
¿Qué es Pedagogía?—Qué cosa es fé? 

Cuánto ó cuántos piden número; y. gr.: 
Cuánto te debol—Mil reales, es decir: Yo te dedo mil reales. 

—Cuántos soldados hay en la compañía!—Ciento.—Cuántas par
tes tiene la Gramática?—Cuatro. 

Dónde, adonde, en donde, indican lugar. 
Dónde está Dios?—Fn dónde vive Anal 
Como si dijéramos.—En qué lugar está Dios? 
E n qué calle vive Ana? 

Cómo expresa idea do modo; v. gr.: 
¿Cómo se clasifican las acciones? esto es, de qué manera se cla

sifican las acciones? 
De qué, denota materia; v. g.: 
¿De qué hizo Dios la mujer?—De qué trata ese libro?—De 

que te quejas? 
Para qué, envuelve idea de fin; v. gr.: 
¿Para qué hizo Dios al hombre? 
Por qué, indica motivo; v. gr.: Por qué el aire es cuerpo? 
Cuándo expresa tiempo; v. gr.: Cuándo nos veremos? esto es, 

en que tiempo nos veremos? 
3. * E l interrogativo, es decir, la palabra ó término que 
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principia la pregunta, unas veces se refiere al sujeto, otras, 
al objeto ó complemento directo, y otras ai complemento in
directo. Ejemplos: 

1. ° ¿Quién fué Viriato? 
Aquí el interrogativo guién se refiere al sujeto Viriato. 

2. ° ¿Qué dijo Jliginio? 
Aquí qué se refiere al complemento directo; v. gr.: Higinio 

dijo: ¿qué cosa1? 
3. ° E n cuánto te estuvo el traje'? 
Aquí el interrogativo cuánto se refiere á complemento in

directo; v. gr.: JEl traje te estuvo, ¿en cuánto dinero? 
i.0 Teniendo á la vista las anteriores observaciones, no 

será difícil analizar cualquier oración de forma interrogativa. 

34. 

iQuieres que aguante mas la turba ingrata 
De tanto necio , idiota y presumido, 
Que vende el plomo por preciosa platal 
^Siempre he de oir no mas** ¿No permitido 
Me ha de ser el causarles un mal rato 
P o r los muchos peores que he sufrido? 
También yo soy a l uso literato, 
Y s é decir ROMBOIDES, TURBILLONES, 
Y blasfemar del viejo Peripato. 

Jorge Pitillas. 

En este trozo hallamos cuatro c láusulas : 
1. ' Quieres que aguante mas la turba ingrat a 

De tanto néc io , idiota y presumido, 
Que vende el plomo por preciosa plata? 

2. a ¿Siempre he de oir no mas? 
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3. a ¿No permitido me ha de ser causarles un mal 
rato, por los muchos peores que he sufrido? 

4. a También yo soy al uso literato, 
Y sé decir Romboides, Turbillones, 
Y blasfemar del viejo Peripato. 

A n á l i s i s de la p r imera c l áusu l a . 

Comprende tres oraciones: 
1. a Quieres—que— 
2. tt Aguante mas la turba ingrata de tanto nécio, 

idiota, presumido. 
3. a Que vende plomo por preciosa plata. 

La primera oración es segunda de activa , incom
pleta y de Sintaxis figurada, porque solo consta del 
sujeto el íptico tú y del verbo quieres. 

La segunda oración es primera de activa, incom
pleta y de Sintáxis figurada, porque se compone 
del sujeto elíptico yo, del verbo a</í<arcíe y del com
plemento directo la turba ingrata. De tanto necio, idiota, 
presumido , es complemento indirecto , que forma el 
antecedente del relativo que sigue. 

La tercera oración es también primera de activa, 
completa y de S in táx is figurada , porque tiene ex
presos el sujeto que, refiriéndose é, néc io , idiota, presu
mido , el verbo vende, el complemento directo plomo; 
y porque antepone el adjetivo preciosa al sustantivo 
plata en el complemento directo por preciosa plata. 

A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 

La segunda c láusula consta de la oración: ¿Siem
pre he de oir no mas? que es segunda de activa, pe-
rifrásica , incompleta y de Sintáxis figurada. 

La llamamos segunda de activa, por constar del 
sujeto yo e l íp t ico , del verbo activo he de oir (equiva-
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lente á oiré), que se llama de obl igac ión , con de 6 
perifrásico. 

Es incompleta y figurada, por faltarle el sujeto. 
Además se comete la figura hipérbaton, anteponiendo 
el adverbio siempre al verbo. 

A n á l i s i s de la tercera c l á u s u l a . 

Consta de dos oraciones: 
1. a ¿No permitido me ha de ser causarles un mal 

rato, por los muchos peores. 
2. a Que he sufrido? 

Las dos oraciones están relacionadas por el rela
tivo que, el cual se refiere al complemento indirecto 
por los ra/oí ^eom, cuya circunstancia debiera darle 
el carácter de oración de relativo. 

La primera oración es segunda de pasiva perifrá-
sica. completa , y de Sintaxis figurada. 

Es segunda de pasiva, porque consta del sujeto 
el causarles un mal rato , del verbo perifrásico pasivo 
no ha de serme permilido; completa, por tener expre
sos sus términos; y de Sintaxis figurada, por come
terse la figura hipérbaton al anteponer el participio 
permilido al verbo ha de ser, y al posponer el sujeto 
al verbo. Por los muchos peores (ratos) es complemento 
indirecto, que sirve de antecedente á la segunda 
oración. 

Que he sufrido: se debe suplir yo. 
Es primera de activa, incompleta, y de Sintáxis 

figurada, por no tener expreso el sujeto yo. 
La llamamos primera de activa , porque consta 

del sujeto elíptico yo , del verbo ha sufrido y del com
plemento directo que, que se refiere ára los . De modo, 
que completando la oración y poniendo de mani
fiesto lo representado por el que, dirá: 

Yo he sufrido muchos ratos peores. 
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A n á l i s i s de la cuarta c l á u s u l a . 
Consta de tres oraciones: 

1. a También yo soy al uso literato; y 
2. a Sé áeciv Bomboides, Turbillones; j 
3. a Sé blasfemar del viejo Peripato. 

La primera oración es primera de sustantivo, com
pleta, y de Sintaxis natural. 

Es primera de sustantivo, por componerse del 
sujeto yo, del verbo soy y del complemento califica
tivo literato. Al uso es complemento indirecto; es com
pleta, por tener expresos los t é r m i n o s ; y de Sintáxi& 
natural , por no tener sobra n i falta de palabras , y 
estar cada una en el lugar que le corresponde. 

La segunda oración es primera de inf in i t ivo , i n 
completa y eliptica, por faltarle el sujeto yo. 

Es primera de in f in i t ivo , porque consta del sujeta 
elíptico yo, del verbo determinante s é , del verbo de
terminado decir y del complemento directo Romboides 
y Turbillones. 

La tercera oración es segunda de infinitivo , i n 
completa, porque le falta el sujeto yo y el verbo de
terminante s é , callados por elipsis. 

Es primera de in f in i t ivo , porque además de los 
términos citados, tiene el verbo determinado ó/a^/e-
mar. Be l viejo Peripato es complemento indirecto. 

Carác t e r de las oraciones de las cuatro c l á u 
sulas, por los signos de enlace. 

Las dos oraciones de la primera c láusula son co
pulativas , porque es tán enlazadas por la conjunción 
que. 

Las oraciones de la cuarta c láusula son copula
tivas t a m b i é n , porque están relacionadas por la co
pulativa y. 
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No hacemos mención de los relativos, que á su 
modo enlazan las oraciones. 

Gonoordancia, r é g i m e n y c o n s t r u c c i ó n 
del pasaje. 

Concordancias de sustantivo y adjetivo: 
L a turba ingrata—tanto nécio—preciosa plata—un mal 

rato—los muchos peores ratos—viejo Peripato. 
Concordancias de nominativo y verbo: 
Quieres tú—aguante yo—tanto presumido vsnde—yo he 

de oír—causar—¿no ha de ser permitido?—yo he sufrido— 
yo soy—yo sé. 

Coacordancia de relativo y antecedente: 
Hombre presumido que. 
Régimen de nombre á verbo. Todas las concor

dancias de nominativo y verbo. 
Rég imen de verbo á nombre: 

Aguante la turba—vende el plomo—causar mal rato—he 
sufrido malos ratos—decir Romboides. 

Régimen de verbo á verbo: 
Quieres que aguante—¿no se me permitirá causarles"! 

• —sé decir. 
Régimen indirecto de verbo mediante preposición: 
Vende por plata—soy al uso—blasfemar del viejo. 
Construcción: 
Ingrata—de tanto nécio—idiota y presumido—por pre

ciosa plata—por los muchos peores—al uso—del viejo P e 
ripato. 

Observaciones. 1.*—En las páginas 54 y 55, hablamos de 
las formas perifrásicas ó de obligación de ios verbos castella
nos, y pusimos modelo para la conjugación de la activa; ahora 
añadimos, que también poseen la pasiva, los que de esta voz 
son susceptibles, como vamos á ver muy pronto. En las ora
ciones analizadas en el pasaje propuesto, dícese: 

¿Siempre he de oir no más? ^ 
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¿No permitido ha de serme causarles un mal ralo? 
De las cuales la primera es de activa, y la segunda de pa

siva. 
Reemplazando los tiempos perifrásicos por otros ordinarios, 

tendremos: 
¿Siempre oiré yo no más? 
¿No me será permitido causarles un mal rato? 
ó para que se vea mas clara la forma: 
¿Yo OIRÉ siempre no más? 
¿CAUSAR UN MAL RATO á esos nécios NO SERÁ PERMITIDO á mí? 
Luego ha menester estar sobre aviso el que analiza, para 

no tomar los tiempos con de por oraciones de intinitivo. 
2.a En la pág. 55 nos ocupamos de la forma activa peri' 

frásica, y aquí pondremos modelo de la pasiva de la propia 
clase; no sin advirtir antes, que así como la voz activa se com
pone del verbo haber y del infinitivo precedido de la preposi
ción de, en los tiempos simples, ó de haber y participio en los 
compuestos, así la voz pasiva se forma del citado verbo haber 
y de las expresiones de ser ó de haber sido con el participio 
correspondiente al verbo que se conjuga. 

FORMA. PERIFRASEA PASIVA DFL YERBO AMAR. 
MODO INDICATIVO. 

Pretér i to 

He. . 
Has. 
Ha. 
Hemoa. 
Habéis. 
Han. 

de ser amado. 

I M P E R F E C T O . 

Haljia. 
Hab ías . 
Habia. 
H a b í a m o s . 
Había is . 
Habían . 

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

Habré. 
Habrás . 
Habrá . 
Habremos. 
Habré i s . 
Habrán . 

de ser amado, >de ser amado. 

P r e t é r i t o 
PERFECTO. 

c: o »x x» XJ JG: s oc o s . 
Futuro 

PERFECTO. 
PLUSCUAM
PERFECTO. 

He ó hube. \ 
Has Ó hubiste. de haber 
Ha ó hubo, 1 sido 
Hemos ó hubimos, ( amado ó 
Haboia ó hubisteis. 
Han ó hubieron. amados 

Habia. 
Habías. 
Había . 1 
Habíamos ' 
Hablá is . 
Habían. 

de liabcr 
sido 

[amado ó 
lamados. 

Habré . 
Habrás . 
Habrá . 
Habremos. 
Habré i s . 
Habrán. 

de haber 
sido 

amado ó 
amados. 
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PRESENTE. 

MODO SUBJUNTIVO. 

Prclcr i to fo lnro 
IMPERFECTO. IMPERFECTO. 

Haya' L 1 1 
Hayas. i d e l i a b e r 
Haya. ' sido 
Hayamos. amad0 ó 
" a y a i 8 - \amados 
Hayan. 

Hubiera, habria ó h u 
biese. 

Hubieras, habr ías ó hu- í 00 1.iat)er 
bieses. ' sillo 

Hubiera, babria 6 hu- i amado 0 

l3iese- \ amados. 
Hubiéramos, habríamos ] 

ó hubiésemos, etc. / 

Hubiere. J i i i 
Hubieras. de haber 
Hubiere. I Sido 
Hubiéremos i aitiadfl Ó 
Hubiereis. ' \ a m a d o s . 
Hubieren. | 

P r e l é r i l o 
PERFECTO. 

\ 

€2 O ÍMC K» icr JE S TC O s-
Futnro 

Haya. 
Hayas. 
Haya. 
Hayamos. 
Hayáis . 
Hayan. 

de haber 
sido 

amado ó 
amados. 

PLUSCUAMPERFECTO. 
Hubiera, habr ía 6 h n -

biese. 
Hubieras, habr ías ó hu

bieses. 
Hubiera, habría ó hu 

biese. 
Hubiéramos, habríamos; ' ^^¿Q Ó 

ó hubiésemos. 
Hubierais, habríais ó 

hubieseis. 
Hubieran , habrian ó 

hubiesen. 

l e b a b e r 
sido 

amados. 

PERFECTO. 

Hubiere. 
Hubieres. 
Hubiere. 
Hubiéremos. / aina¿0 ó 
Hubiereis, i i 
„ , . i amados. 
Hubieren. 

de haber 
sido 

3.a La forma perifrásica de los verbos puede entrar en casi 
toda clase de oraciones, según se observa en los ejemplos que 
á continuación ponemos: 

1. ° Tú lias de ser rico (primera de sustantivo). 
2. ° El ba de estar en casa (segunda de id). 
3. ° Nosotros liemos de celebrar función (primera de activa)* 
4. ° Yosotros habíais de ser insultados por la plebe (prime

ra de pasiva). 
5.9 Habiendo de llegar boy tu madre, debes estar conten

to (Gerundio). 
6. ° Se ba de obrar con acierto (impersonal). 
7. ° La diplomacia, que ha de valerse de medios repro

bados por la moral en sus gestiones, es una pobre diplomacia 
(relativo). 
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i ." No siempre en las oraciones interrogativas hay res
puesta para la pregunta, y por tanto, ocasión de hallar el 
complemento concreto que pueda reemplazar al indeíinido. 

En el pasaje 31 hallamos dos interrogativas con respuesta, 
cuales son: 

Qué es la vida?—Soplo leve, etc. 
¿Qué es la muerte?—La esperanza, etc.; pero en el que acá. 

hamos de examinar, existe: 
¿Siempre he deoir no mas? 
¿No permitido me ha de ser el causarles un mal rato, etc.? 

En cuyas oraciones de pregunta no se encuentran otras de 
respuesta; y si pretendiéramos de ambas formar una sola, 
fuera preciso inventarlo; v. gr.: 

¿Yo he de oir siempre no mas?—No has de oir siempre no 
mas disparates. 

¿Causarles un mal rato no ha de serme permitido? — Causarles 
un mal rato te es permitido por la sana crítica 

35. 

¡Oh tristes campos de la antigua Albiga! 
¡Oh cavernas del Alpe! 
¡Oh noche infancia de delito y muerte! 
E n que el dolor sagrado y la perfidia, 
Y la ambic ión insana, 

L a s Gal ias inundó de sangre humana. 
Lista. 

Tres cláusulas hay en este pasaje: 
1. a ¡Oh tristes campos de la antigua Albiga! 
2. a ¡Oh cavernas del Alpe! 
3. a ¡Oh noche infanda, etc.! 

Prescindiendo de la interjección ¡oh! que dá mas 
fuerza al sentimiento de tristeza de que se halla po
seído el poeta, podemos descomponer toda la estan
cia poética en las tres siguientes oraciones: 

l . " Los campos de la antigua Albiga fueron t r i s 
tes un tiempo por la intolerancia. 
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2. a Las cavernas del Alpe fueron también tristes. 
3. a La noche infanda, en que el dolor sagrado y 

la perfidia y la ambición insana, inundaron sangre 
humana las Gallas , fué noche de delito y muerte. 

Las oraciones primera y segunda son primeras de 
sustantivo; incompletas , porque les falta el verbo , y 
además , á la segunda el complemento calificativo, 
los cuales ha sido necesario poner de manifiesto. 

La tercera oración es de relativo y consta de dos 
oraciones: 

1. "—ANTECEDENTE. La noche infanda fué noche 
de delito y de muerte (primera de sustantivo). 

2. '1—RELATIVO. En que (en cuya noche) el dolor 
sagrado y la perfidia y la ambición insana , inunda
ron de sangre humana las Gallas (primera de activa). 

Concordancia, r é g i m e n y cons t rucc ión . 

Concordancias de sustantivo y adjetivo: 
Tristes campos—tristes cavernas—antigua Albiga— 

noche infanda—dolor sagrado—ambición insana—sangre 
humana. 

Concordancia de nominativo y verbo: 
Campos fueron—cavernas fueron—noche fué el dolor 

sagrado—la perfidia y la ambición humana inundaron. 
Concordancia de relativo y antecedente: 
Noche infanda—en que—en la cual. 
Eégimen de nombre: 
Campos de Albiga—cavernas del Alpe—noche de delito 

y muerte. 
Las concordancias de nominativo y verbo son 

también , como sabemos, regímenes de nombre á 
verbo. 

Régimen directo de verbo á nombre: 
Inundaron las Galias. 
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Régimen indirecto de verbo á nombre: 
Inundaron de sangre humana. 
Construcción: 
Tristes—de la antigua Alhiya—del Alpe—infamia—de 

delito y de muerte—sagrado—insana y de sangre humana, 
son palabras de construcción. 

Observaciones. 1.a—Las oraciones de forma admirativa 
son las mas veces elípticas, porque espresan el lenguaje de 
las pasiones con vehemencia. Todo el secreto de su análisis 
consiste en saber completarlos, penetrándose bien del senti
miento dominante en el autor. 

El pasaje analizado, perteneciente á la bellísima oda 
titulada «El triunfo de la tolerancia,» del inspirado vate y 
distinguido literato D. Alberto Lista, sigue á este otro, que 
pinta bien el fanatismo religioso dirigido por la ambición y la 
perfidia. 

Sí; yo los vi; los mónstruos, de ira ardiendo, 
Sedientos de venganza, 
Invocaron á un Dios de mansedumbre; 
En su sangre de amor fieros mojaron 
Los agudos puñalÍS, 
Y á destrozar volaron los mortales. 

No cabe duda que el corazón del poeta, al considerar los 
estragos de las guerras de Religión, estaría embargado de 
tristeza, y por eso exclama: 

¡Oh tristes campos de la antigua Albigal etc. 
Hé aquí por qué nosotros hemos completado las oraciones 

del modo que lo hemos hecho. 
S." El análisis del trozo propuesto ha descubierto una 

discordancia, que, si puede tolerarse en poesía, es inadmisible 
en prosa. El nominativo ó sujeto del verbo inundó no es la 
noche infanda, cual aparece á primera vista, sino, el dolor sa
grado y la perfidia y la ambición, cuyos singulares piden el 
verbo en plural y no en singular. En buen castellano, debiera 
decirse: 

El dolor sagrado, y la ambición insana y la perfidia INÜK-
DARON,y no,INUNDÓ. 
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36. 

CLÁusim 
1. a Jamás aspiró Viriato á apellidarse rey; 

nunca codició honores. 
2. * Sencillo como la naturaleza; tan honrado 

como valiente', tan noble en sus acciones como 
justo; tan modesto en sus costumbres como con
fiado en sus amigos, menea se ensangrentó con 
ios vencidos; nunca faltó á la palabra empeñada; 
repartía las presas con just ic ia y no reservaba 
nada p a r a si . 

3. a Y adviértase, que las ú n i c a s noticias que 
tenemos de Viriato , se las debemos á sus ene
migos. 

4. a E l mismo dia de su boda, desprecia el 
fausto y los manjares preparados por los padres 
de la novia; come de p i é p a n y carne; y concluido 
é l fes t ín , coge á su mujer en brazos, la coloca á 
la grupa de su caballo y la lleva a l campo donde 
estaban sus soldados. 

Cavanilles. 

mmwm SEP&B^ÍÜENTE zm UHA DE US CÚUSÜUS 
QUE CONSTITUYEN ESTE TROZO. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a primera. 
ajamas aspiró Viriato á apellidarse rey; nunca codició 

honores. 
Esta cláusula es de Sintáxis figurada, por come

terse la figura hipérbaton al colocar el nominativo 
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Yirialo, delante de su verbo aspiró; j por estar supri
mido el nominativo de codició, conforme á la figura 
elipsis. La Sintáxis regular de ella, seria: 

1. a Yirialo jamás aspiró ci apellidarse rey, 
2. a Yirialo imnca codició honores. 

Dos oraciones existen en esta cláusula: 
La primera es de infini t ivo (primera). 
La segunda de activa (primera). 

T é r m i n o s de la o rac ión de inf íni t ivo. 

Yirialo—sujeto—jamás aspiró—verbo determinante 
modificado por el adverbio jamás—á apellidarse — 
verbo determinado—rey—complemento directo. 

T é r m i n o s de la pr imera de activa. 

Yirialo—sujeto—nunca codició—verbo modificado 
por el adverbio nunca—honores complemento directo. 

Concordancias. 

Solo h a j dos de nombre y verbo , Yirialo (jamás) 
aspiró—Yirialo (nunca) codició. 

R é g i m e n . 

De nombre á verbo existe en las dos concordan
cias citadas. 

De verbo á nombre, en codició honores. 
De verbo á verbo, en aspiró á apellidarse. 

Cons t rucc ión . 

Como los verbos no van precedidos del negativo 
no, la colocación de jamás j nunca, adverbios de 
tiempo j negación, á la vez lian de anteponerse preci
samente á sus respectivos verbos. 

15 
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A n á l i s i s de la c l á u s u l a segunda, 
puesta en Sintaxis regular. 

I . a Viriato era sencillo como. 
2 a L a naturaleza es sencilla. 
3. a Viriato era tan honrado como. 
4. a Viriato era valiente. 
5. a Viriato era tan noble como. 
6. a Viriato era justo. 
7. a Viriato era tan modesto en sus costumbres como. 
8. a Viriato era confiado en sus amigos. 
9. a Viriato nunca faltó á la palabra empeñada. 
10. Viriato repartia las presas con justicia. 
I I . Viriato no reservaba nada para s i . 

Las oraciones 1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a y 8.a, 
son primeras de sustantivo, comparativas la 1.a con 
la 2.a; la 3.a con la 4.a; la 5.a con la 6.a; la 7.a con 
la 8.a 

Todas, escepto la segunda, tienen por sujeto á 
Viriato. 

Naturaleza es el sujeto de la segunda. 
La segunda tiene por verbo es; las demás era. 
Los complementos calificativos son respectiva

mente sencillo, sencilla y honrado, valiente, noble, justo, 
modesto, confiado. 

La novena es segunda de verbo neutro, y los tér
minos, son: 

Viriato—nominativo—nunca faltó—verbo modifi
cado por nunca—á la palabra empeñada—complemento 
indirecto. 

La décima es primera de activa. 
TÉRMINOS . Viriato — sujeto — repartia — verbo — las 

presas—complemento directo—con justicia—comiple-
mentó indirecto. 

La undécima es primera de activa. 
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TÉRMINOS. Yirialo—nominativo—no reservaba—ver
bo negat ivo—«ada—complemento directo equivalente 
á presa alguna—¡¡ara si—complemento indirecto. 

Concordancias. 
De nombre y adjetivo: 
Yirialo sencillo—naturaleza sencilla— Yiriato honrado, 

valiente, modesto, confiado, noble y justo. 
De nombre y verbo: 
L a naturaleza es—Yirialo era (repetida siete veces) 

—Yiriato nunca faltó—Yiriato repartía—Yiriato no re 
servaba. 

R é g i m e n . 
De nombre á verbo: 
Las concordancias de esta clase. 
Adjetivos con rég imen: 
Modesto en sus costumbres—confiado en sus amigos. 
De verbo á nombre .—Régimen directo. 
No reservaba nada—repartía las presas. 
Régimen indirecto: 

Nunca faltó á la palabra—no reservaba para sí. 

C o n s t r u c c i ó n . 
Nunca faltó—no reservaba.—Los dos adverbios 

nunca y no, es de rigor que se coloquen antes de sus 
verbos para hacerlos negativos. 

A n á l i s i s de la c l á u s a l a tercera. 

Adviértase que las únicas noticias que tenemos de 
Yiriato, se las debemos á sus enemigos. 

Puesta en Sintáxis regular, supliendo el sujeto 
en leñemos y debemos, sustituyendo las palabras las y 
sus y eliminando el se, porque es p leonás t ico , dá 
estas oraciones: 

1.a Adviértase (que) 
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2.a Debemos las únicas noticias de Viriato, que nosotros 
leñemos á los enemigos sicyos. 

La primera oración es de impersonal, porque solo 
hallamos el verbo en tercera persona, unido al se. 
Adviértase ó sea advertido. 

La segunda oración es de relativo y consta de dos 
primeras de activa. 

T é r m i n o s de la pr imera. 

Nosotros—suieto—debemos—verbo—las únicas noti
cias—complemento directo. 

T é r m i n o s de la segunda. 

Que (refiriéndose á noticias)—complemento directo 
—nosotros—sujeto callado por elipsis—tenemos—verbo 
— á los enemigos 5ÍÍ¿/OÍ—complemento indirecto. 

Concordancias. 

De nombre y adjetivo: 
Las únicas noticias—enemigos suyos. 
De nominativo y verbo: 

Nosotros debemos—nosotros tenemos—esto sea advertido. 
De relativo y antecedente: 
Noticias que. 

R é g i m e n . 

De nombre á nombre: 
Noticias de Viriato. 
De nombre á verbo: 
Las concordancias de esta clase. 
De verbo á nombre: 
Debemos las únicas noticias—tenemos las únicas noticias. 
Régimen indirecto: 
Debemos á sus enemigos. 
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Cons t rucc ión . 
Unicas y que tenemos acompañando el complemento 

directo noticias. 

A n á l i s i s de la cuarta c l á u s u l a . 
Sintaxis regular.—Oraciones. 

1. a Yiriatc desprecia el fausto y los manjares prepara
dos por los padres de la novia , en elmismo dia de su boda. 

2. a Yiriato come de pié pan y carne [y] 
3. a Concluido el fest ín , Viriato coje á su mujer 

en brazos. 
4. a Viriato coloca á la grupa de su caballo á su 

mujer (y) 
5. a Viriato lleva á su mujer al campo {donde) 
6. a Los soldados suyos estaban. 

En esta cláusula hay seis oraciones: 
Las oraciones l.8, 2.a, 4.a y 5.a, son primeras de 
tiva. 
La oración segunda es t ambién primera de activa, 

pero lleva el participio oración al concluido el festín, que, 
s egún explicamos, p á g . 140, puede convertirse en 

Asi que concluyó el festín, transformada en segunda 
de activa. 

La oración sexta es segunda de verbo estar. 

T é r m i n o s de la pr imera . 
Viriato—sujeto—desprecia—verbo—el fausto y los 

manjares preparados—complemento directo—por los 
padres de la novia—complemento indirecto — en el 
mismo dia de la boda—complemento indirecto. 

T é r m i n o s de la segunda. 
Viriato—nominativo—come—verbo—de pié—com

plemento indirecto—pan y carne—complemento d i 
recto. 
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T é r m i n o s de l a te rcera . 

Viriato—nominativo—aoge—verbo—á su mujer— 
complemento directo. 

T é r m i n o s de l a t r ans fo rmada , que es s egunda 
de a c t i v a . 

E l festín—nominativo—concluyó—verbo. 

T é r m i n o s de l a c u a r t a . 

Viriato—nominativo—coloca—verbo—á su mujer— 
complemento directo—á la gruipa de su caballo—com
plemento indirecto. 

T é r m i n o s de l a q u i n t a . 

VVnaío—nominativo—lleva—verbo—á su mujer— 
complemento directo—al campo—complemento ind i 
recto. 

T é r m i n o s de l a sexta. 

Los soldados suyos—nominativo—estaban—verbo. 

C o n c o r d a n c i a s . 

De sustantivo y adjetivo: 
Fausto y manjares preparados—el mismo dia—¿oda 

suya—el festín concluido—mujer suya—soldados suyos. 
De nombre y verbo: 
Viriato desprecia—Viriato come—Viriato coge—Vi

riato coloca—Viriato lleva—los soldados estaban. 

R é g i m e n . 

De nombre á nombre: 
Padres de la novia—dia de boda—grupa de su caballo. 
De nombre á verbo: 
Las concordancias de esta clase. 
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De verbo á nombre .—Régimen directo: 
Desprecia el fausto y los manjares—come pan y carne 

—coge á su mujer—coloca á su mujer—lleca á su mujer. 
Régimen indirecto: 
Desprecia en el mismo dia—come de pié—coge en 

brazos—coloca á la grupa de su caballo—lleva al campo. 
Régimen de participios: 
Preparados por los padres. 

C o n s t r u c c i ó n . 

En la primera oración • después del acusativo ó 
complemento directo , hay un participio con rég imen 
y un complemento indirecto. 

En las demás oraciones solo tenemos el rég imen 
indirecto, que puede reputarse como const rucción. 

Observaciones sobre el Análisis de este trozo. 
En la 2.a cláusula, hallamos la oración Viriato nunca faltó 

á la palabra empeñada. El participio empeñada, entraña una 
oración de relativo, como si dijese Viriato nunca faltó á la pa
labra que élhabia empeñado. 

Que él habia empeñado , es la oración del relativo, que 
forma una primera de activa, cuyos términos son: 

Qwe—complemento directo por referirse á palabra—él su
jeto—habia empeñado—verbo. 

En la cuarta cláusula, encontramos también. 
Viriato desprecia los manjares preparados por los padres 

de la novia, que puede transformarse en. 
Viriato desprecia los manjares que los padres de la novia 

habían preparado; es decir, que los padres de la novia habían 
preparado primera de activa, es la transformada de, preparados 
por los padres de la novia. 

Si habláramos sobre composición nos estenderiamos en 
este punto; pero así no podemos hacerlo, teniendo que conten
tarnos coa las ligeras indicaciones siguientes: 

l . " Cuando el participio pasivo concierta con el sujeto, 
hay elíptica una oración de pasiva ó de sustantivo. 
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2." Cuando el participio pasivo acompaña al complemento 

directo, puede convertirse en oración de activa ó de verbo 
6 eutro. Ejemplos: 

1.0 ÍU pañuelo p ercliclo lo encontró Pepito. 
TRANSFORMADA.—El pañuelo que se habiap erclido, etc. 

2.° Devolví el pañuelo encontrado por Pepito. 
TRANSFORMADA.—Devolví el pañuelo que Pepito habia emoli

rá do. 
Así como en los ejemplos anteriores hemos pasado del par

ticipio al relativo, en los que siguen pasaremos del relativo al 
participio. Ejemplos: 

1. ° JZl templo que se ha restaurado es antiquísimo. 
CAMBIO EN PARTICIPIO.—El templo restaurado es antiquí

simo. 
2. ° Los toros que se han corrido estos días, produjeron gran

des desgracias. 
CAMBIO EN PARTICIPIO.—Los toros corridos estos días produ

jeron grandes desgracias. 
Si estuvieran en uso los participios activos de todos los 

verbos, como lo están los pasivos, también podríamos hacer 
cambios; v. gr.: E l pleito referente á tu huerto, está en mal 
estado. 

TRANSFORMADA.—El pleito que se refiere á tu huerto está en 
mal estado. 
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37. 

CLÁUSULAS. 

1. a Reconozca el pr ínc ipe ta naturaleza de 
su potestad, y que no es tan suprema, que no 
haya quedado alguna en el pueblo , la c u a l , ó la 
reservó al principio, ó se la concedió después la 
misma luz natural para defensa y conservación 
propia contra un principe notoriamente injusto y 
tirano. 

2. a A los buenos prhicipes agrada que á los 
subditos quede algwia libertad. 

3. a Los tiranos procuran un absoluto dominio. 
4. a Constituida con templanza la libertad del 

pueblo, nace de ella la conservación del principado. 

Saavedra. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a primera. 

Esta cláusula es de Sintáxis figurada, por come
terse en ella las figuras hipérbaton y elipsis, como 
puede verse á continuación al separar. las oraciones 
de que consta. 

Oraciones. 

1 .a E l príncipe reconozca la naturaleza de su potes
tad {y). 

2.a E l principe reconozca {que). 
3.11 L a potestad suya no es tan suprema {que). 
4.a Alguna potestad no haya qtíedado en el pueblo. 
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5. a L a cual potestad, ó el pueblo reservó al princi
pio (o). 

6. a La misma razón natural concedió al pueblo {se) al
guna potestad {la) para defensa y conservación propia, con-
ira un principe notoriamente injusto y tirano. 

Las oraciones 1.a, 5.a y 6.a, son primeras de ac
tiva; la 2.a y 4.a, segundas de activa; la 3.a, primera 
de sustantivo. 

T é r m i n o s de las orac iones . 

DE LA PRIMERA.—El principe—nominativo—reconozca 
—verbo—la naturaleza de su potestad—complemento 
directo. 

DE LA SEGUNDA.—El principe—reconozca—sujeto y 
verbo suprimidos por elipsis. 

DE LA TERCERA.—Que la potestad suya—nominativo— 
no es—verbo con negación—tan suprema—comple
mento calificativo. 

DE LA CUARTA.—Que alguna potestad—B\i]eto—no haya 
quedado—Yerho con negación—en el pueblo—comple
mento indirecto. 

DE LA QUINTA.—La cual potestad—complemento di
recto—el pueblo—sujeto—reservó—verbo—al principio 
—complemento indirecto. 

DE LA SEXTA.—La misma razón natural—sujeto— 
concedió—verbo—al pz¿e6/o—complemento indirecto-r-
alguna potestad—complemento directo—para defensa y 
conservación propia—complemento directo—contra un 
principe notoriamente injusto y tirano—complemento 
indirecto. 

C o n c o r d a n c i a s . 
De nombre y adjetivo: 
Potestad suya—alguna potestad—potestad suprema— 

la misma razón natural—conservación propia—principe 
injusto y tirano. 
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De nombre y verbo: 
E l príncipe reconozca—la potestad no es—alguna po

testad no haya quedado—el pueblo reservó—la misma 
razón concedió. 

De relativo y antecedente: 
L a cual {potestad). 

R é g i m e n . 
De nombre á nombre: 
Naturaleza de la potestad—conservación contra un 

príncipe. 
De nombre á verbo. Véase concordancia de nom

bre y verbo. 
De verbo á nombre. Eég imen directo: 
Reconozca la naturaleza de su potestad—concedió al

guna potestad. 
Régimen indirecto: 
No haya quedado en el pueblo—reservó al principio— 

concedió al pueblo—para defensa y conservación—contra 
un príncipe notoriamente injusto y tirano. 

Cons t rucc ión . 
Solo podemos citar como cons t rucc ión , el adje

tivo misma de la sexta oración y el rég imen indirecto 
del verbo. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a segunda. 
«A los buenos principes agrada que á los subditos quede 

alguna libertad.» 
Esta cláusula es de Sintaxis figurada, y consta de 

dos oraciones, de las cuales la una es el sujeto de la 
otra. Puesta en Sintaxis regular, y separando las ora
ciones, dirá: 

Oraciones. 
1. a Que alguna libertad quede á los subditos. 
2. a Agrada á los principes buenos. 

Las dos oraciones son de verbo neutro. 
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T é r m i n o s de la pr imera. 

Alguna libertad—nominativo—quedó—verbo—á los 
subditos—complemento indirecto. 

T é r m i n o s de la segunda. 

Que quede alguna libertad á los subditos—snjeto— 
agrada—verbo—á los buenos principes—complemento 
indirecto. 

Concordancias; 

De sustantivo y adjetivo: 
Los buenos principes—alguna libertad. 
De nombre y verbo: 
Libertad quede—esto agrada. 

R é g i m e n . 

De nombre a verbo. Véase concordancia de esta 
clase. 

De verbo á nombre. Eég imen indirecto: 
Agrada á los buenos príncipes—quede á los subditos. 

Cons t rucc ión . 

Solo podemos considerar como tal el r ég imen in 
directo. 

Observación, Cuando resulta, como en esta cláusula, una 
oración por nominativo ó sujeto, se sustituye por la neu
tra terminación de los pronombres demostrativos esto, eso, 
aquello. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a tercera. 

<siLos tiranos procuran un absoluto dominio. 
Está constituida por una oración primera de ac

t i va , puesta en Sintaxis regular, siendo sus térmi
nos. 
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Los /ira/íoí—nominativo—procuran—verbo—un ab
soluto dominio—complemento directo. 

Concordancias. 

De nombre j adjetivo: 
Absoluto dominio. 
De nombre y verbo: 
Los tiranos procuran. 

R é g i m e n . 

De nombre á verbo: 
Los tiranos procuran. 
De verbo á nombre: 
Procuran un dominio absoluto. 

C o n s t r u c c i ó n . 

E l adjetivo absoluto puede colocarse antes ó des
pués de dominio. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a cuarta. 

diCqnstiluida con templanza la libertad del pueblo, nace 
de ella la conservación del principado.» 

Esta cláusula es de Sintaxis figurada, porque el 
sujeto conservación del principado se antepone al verbo 
está. También hallamos en ella el participio oracional 
constituida, que puede transformarse en una segunda 
de pasiva, de este modo: 

Oraciones. 

1. a Luego que la libeitad del pueblo se constituye. 
2. a L a conservación del principado nace de la libertad 

del pueblo. 
La primera es una segunda de pasiva. 
La segunda es una segunda ele activa. 
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T é r m i n o s de l a p r i m e r a . 

L a libertad—nominativo—se constituye ó es consti
tuida—verbo pasivo. 

T é r m i n o s de l a segunda . 

L a conservación del principado—sujeto—nace—verbo 
—de la libertad del pueblo—complemento indirecto. 

Concordanc ias . 

De nombre y adjetivo: 
Libertad constituida. 
De nombre y verbo: 
L a libertad se constituye. 

R é g i m e n . 

De nombre á nombre: 
L a conservación del principado—libertad del ptceblo. 
De nombre á verbo.—Concordancias de esta clase. 
De verbo á nombre. Régimen indirecto: 
Nace de la libertad del pueblo. 

C o n s t r u c c i ó n . 

El régimen de verbo á nombre indirectamente. 
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38. 

Gerona , cabeza del corregimiento de su nom
bre , situada en ¿o antiguo cuesta abajo de un 
monte , estendióse después por las dos riberas del 
Oña , l lamándose el Mercadal la parte colocada á 
la izquierda. L a de la derecha se prolonga hasta 
donde el mencionado rio se reúne con el Tér , del 
que también es tributario por el mismo lado , y 
después de correr por debajo de varias casas el 
Gal l igans , formado de las aguas vertientes de 
los montes situados a l nacimiento del Sol . C o m u -
nicanse ambas partes de la ciudad par un hermoso 
puente de p i edra , y las circuia un muro antiguo 
con torreones, cuyo débil reparo se mejoró des
pués , añadiendo siete baluartes, cinco del lado 
del Mercadal , y dos del opuesto; habiendo solo 
foso y camino cubierto en el de la puerta de 
F r a n c i a . 

Toreno. 

La primera c láusula de este trozo es de Sintáxis 
regular, puesto que todas sus palabras están colo
cadas en orden directo, sin que se note supresión 
alguna. Consta de dos oraciones, ambas segundas de 
pasiva; pero debiendo advertir que la segunda es 
transformada de gerundio. 

He aquí estas oraciones: 
1.a Gerona, cabeza del 'corregimiento de su 

nombre estendióse (se estendió) después por las 
dos riberas del Oña. 
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2.a Llamándose Mercadal (transformada), y 
la parte colocada á la izquierda se llamó Mercadal. 

Elementos de la pr imera. 

Gerona—nominativo ó sujeto —esíendióse]ó fiié\e-i(en-
dida después—verbo pasivo concertado con el nomina
tivo—por las dos riberas del O/la—complemento i n 
directo. 

Klementos de la segunda. 

L a parle colocada a la izquierda—nominativo—se 
llamó—forma pasiva del verbo llamar concertado con 
el nominativo jí?ar^. 

La segunda cláusula es de Sintáxis figurada, por 
cometerse en ella las dos figuras hipérbaton y elipsis, 
—Pongámosla en Sintáxis regular, y dirá: 

La (parte) de la derecha se prolonga hasta donde 
el mencionado rio se reúne con el Té r , del que el 
Galligans, formado de las aguas vertientes de los 
montes sitaados al movimiento del Sol , es también 
tributario por el mismo lado , y después de correr por 
debajo de varias casas. 

Descartando las palabras que sirven como vínculos 
ó enlaces, hallamos tres oraciones y una transformada 
de infinitivo. 

1. a La parte de la derecha se prolonga hasta donde 
(palabras de enlace). 

2. a El mencionado rio se reúne con el Tér. 
3. a El Galligans, formado de las aguas vertientes 

de los montes situados al nacimiento del Sol, es 
también tributario del Tér por el mismo lado (y des
pués que). 

4.11 (El Galligans,) corre por debajo de varias 
casas. 

Las oraciones primera y segunda, son segundas 
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de pasiva; la tercera, primera de sustantivo ser; j la 
cuarta, seg-anda de activa. 

Los términos de estas oraciones, son: 
De la primera.—La parte de la derecha—nominativo 

ó sujeto—se prolonga 6 es prolongada—verbo pasivo. 
De la segunda.—El mencionado rio — sujeto — se 

reune ó es reunido—verbo pasivo—con el Tér—comple
mento indirecto. 

De la tercera.—El Galligans , formado de las aguas 
vertientes de los montes situados al nacimiento del Sol— 
nominativo y dos participios interpuestos con r é g i 
men que examinaremos luego—es también—verbo con 
la palabra afirmativa también que no hace falta— 
tributario del Tér—complemento calificativo—por el 
mismo lado—complemento indirecto. 

De la cuarta, transformada de i n f i n i t i v o . — E l 
Galligans—nominativo—corre—verbo—]3or debajo de 
varias casas—complemento indirecto. 

La tercera cláusula, que también es de Sintáxis 
figurada, dice puesta en Sintáxis natural: 

«Ambas partes de la ciudad comunicanse por un 
hermoso puente de piedra, y un muro antiguo con 
torreones, cuyo débil reparo se mejoró d e s p u é s , aña
diendo siete baluartes , cinco (baluartes) del lado del 
Mercadalydos (baluartes) del (lado) opuesto; circuia 
á ambas partes, habiendo solo un foso y camino 
cubierto en el (baluarte) de la puerta de Francia .» 

Tres oraciones componen esta c láusula , á saber: 
Primera de pasiva. 

1. a Ambas partes de la ciudad comunicanse ó son 
comunicadas por un puente de piedra. 

Un relativo del cual pueden sacarse tres oraciones. 
2. a Un muro antiguo con torreones, cuyo débil 

reparo se mejoró después , añadiendo siete baluartes, 
16 
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cinco del lado del Mercadal y dos del opuesto circuía 
á ambas partes. 

Una transformada de gerundio simple. 
3.a Un foso y camino cubierto habian solo en el 

baluarte dé la puerta de Francia. 

T é r m i n o s de la pr imera de pasiva. 
Ambas partes de la ciudad—nominativo—comunicanse 

—yerbo pasivo—por su puente de piedra—complemento 
indirecto. 

Transformada en activa esta oración, diria: 
«Un puente de piedra comunica ambas partes de la 

ciudad.y> 
E l relativo consta de una primera de activa y de 

dos segundas de pasiva. 
Primera de act iva.—Términos: 
Un muro antiguo con torreones—nominativo con 

régimen — circuia — verbo activo — á ambas partes — 
complemento directo. 

Segunda de pas iva .—Términos: 
E l débil reparo del muro—sujeto—fué mejorado— 

verbo pasivo concertado con reparo. 
Transformada de gerundio.—Términos: 
(Cuando) siete baluartes, cinco del lado del Mercadal 

y dos del opuesto lado—nominativo y palabras inter
pues t a s—añadieron ó fueron añadidos—verbo pasivo 
concertado con el nominativo baluartes. 

La tercera oración de la c láusula es de verbo 
neutro, transformada de gerundio. —Son sus términos: 

Foso y camino cubierto—nominativo—habian solo— 
verbo neutro—en el baluarte de la puerta de Francia— 
complemento directo. 

Goncordancias. 
Be nombre y adjetivo: 
Gerona situada—las dos riberas—la parte colocada 



DE SINTAXIS. 

—el mencionado rio tributario—el mismo lado— 
varias casas—el Galligans formado—aguas vertientes 
—montes situados—ambas partes—hermoso puente 
— muro antiguo — débil reparo — siete baluartes — 
camino cubierto. 

De nombre y verbo: 
Gerona estendióse—la parte se prolonga—el 

rio se reúne—el Galligans es—ambas partes comu-
nicanse—'Un muro circula—el reparo se mejoró—siete 
baluartes se añadieron—habian un foso y camino 
cubierto. 

De relativo y antecedente: 
Tér del que ó del cual—torreones—cuyo débil re

paro. 

R é g i m e n . 
De nombre h nombre, mediante preposición: 
Cabeza del corregimiento de su nombre—riberas 

del Oña—la parte de la derecha—aguas de los montes 
—partes de la ciudad—puente de piedra—muro con 
torreones—lado del Mercadal. 

E l régimen de nombre á verbo puede verse en las con
cordancias de nombre y verbo. 

De verbo á nombre 6 pronombre: 
Régimen directo—circula—las—(á ambas partes). 
Régimen indirecto—situada en lo antiguo—cuesta 

abajo de un monte—colocada á la izquierda—se pro
longa hasta donde el rio—se reúne con el Tér— 
corren por debajo—formado de las aguas—situadas 
al nacimiento del Sol—comunícanse por un hermoso 
puente—habiendo en el baluarte. 

C o n s t r u c c i ó n . 
Entre el nominativo Gerona y el verbo estendióse, se 

interpone: 
Cabeza del corregimiento de su nombre, colocada 
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en lo antiguo cuesta abajo de un monte, es decir: un 
nombre y un participio con rég imen . 

Entre parle y llamóse hay el participio con rég imen 
colocada á la izquierda. 

Entre Galligans (nominativo) y corre (verbo) hay 
dos participios con rég imen. 

Formado de las aguas vertientes de los montes 
situados al nacimiento del Sol. 

Entre muro y circula, hay un adjetivo y dos ora
ciones, cuales son: cuyo débil reparo se mejoró des
pués , cuando se añadieron siete baluartes , cinco del 
lado del Marcadal y dos del opuesto. 

También el régimen indirecto se llama cons
t rucción. 

Observaciones. 1.a—En las páginas 140 y 1M, habla
mos largamente de las transformadas de participio, y habién
dose presentado varios de éstos en el trozo que acabamos de 
analizar, confirmaremos con nuevos ejemplos lo que entonces 
dijimos. 

1* Gerona situada en lo antiguo, cuesta abajo de un 
monte. 

TRANSFORMADA.—Gerona que estaba situada en \o SLÜII-

guo, cuesta abajo de un monte. 
Vemos, pues, que el participio con régimen situada, etc., 

se ha convertido en un relativo interpuesto. 
2. ° La parte colocada á la izquierda se llamó Mercadal. 
TRANSFORMADA.—La parte que estaba colocada á la izquier

da, etc. 
En esta oración resulta otro relativo interpuesto. 

3. ° El Galligans, formado de las aguas vertientes de los 
montes situados al nacimiento del Sol, corre por debajo de 
varias casas. 

TRANSFORMADA.—El Galligans, que está formado de las aguas 
vertientes de los montes que están situados al nacimiento del 
Sol, corre por debajo de varias casa». 

Decimos de éste lo propio que de las dos anteriores ora
ciones, que los participios son relativos ocultos. 
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Secunda observación. Hemos dado en el decurso de 
este Análisis el nombre de régimen indirecto, al que tienen 
los verbos, mediante preposición, no siendo la palabra que 
sigue complemento directo. 

Es una parte esencial del lenguaje, y bien pudiéramos 
asegurar, sin temor de equivocarnos, que el joven que la posee 
tiene andado gran parte de camino para dominar el idioma 
castellano. La lectura de los clásicos y el constante análisis 
de muchas cláusulas, vencerán ésta, á nuestro parecer, dificilí
sima parte. 

Como muestra, citaremos algunos verbos, participios y 
adjetivos de régimen vario, remitiendo á nuestros lectores 
á la Gramática de la Academia, donde podrán consultar con 
fruto una extensa lista, puesta al fin de la Sintáxis, en la cual 
está compilado lo principal sobre esta materia. 

I . 0 Situada Gerona el nacimiento del Sol, á la iz
quierda, sobre la falda de un monte. 

2. ° Situado el ejército entre la cordillera y el mar, situado 
el ejército en la llanura. 

3. ° Colocados los niños por orden, á la derecha. 
4.8 Colocamos los muebles con arte, en desórden. 
5. ° El Galligans se reúne con el Tér, ó al Tér... 
6. ° Los religiosos se reúnen en comunidades. 
7. ° Pedro corre á caballo. 
8. ° Mi hermano corria con los gastos. 
9. ° Los civiles corren en busca de los criminales. 
10. Antón corre por el prado. 
I I . Corra V. un velo sobre lo pasado. 
12. Los mudos se comunican entre si por señas. 
13. Tú eres flaco de memoria, en tus resoluciones. 
14. Higinio es hábil para el negocio, en papeles. 
15. Tu elocuencia es comparable i un torrente impetuoso. 
16. Eso no es compatible con mi carácter. 



ADVERTENCIA. 

De los mas descuidados ha sido siempre el A n á 
lisis de Sintáxis , á pesar de la mucha importancia que 
en si tiene. Unas cuantas oraciones, sin dificultad 
alguna anal í t ica , han constituido muchas Teces toda 
la preparación de los que por ley vienen obligados á 
analizar la sentencia, de poca ó mucha ex tens ión , os
cura ó clara, que tenga á bien dictar uno de los jueces 
del tribunal. .Con tales premisas, no es posible sacar 
grandes resultados. Nosotros hemos intentado abor
dar con buen deseo, aunque no sabemos si con 
fortuna, las cuestiones que nos han parecido oscuras, 
y á no temer salir de los límites fijados á esta obra, 
nos hubiéramos estendido mas en la sección práct ica. 
Sin embargo, juzgando lo dicho, suficiente para 
nuestro objeto , damos por terminado este Análisis , 
pasando á la exposición de los demás libros. 



LIBRO TERCERO. 

A N Á L I S I S PROSÓDICO 

PROSOiDXA. 

aÊ  3Fi OE; xsj o c: i o rsr E s . 

1. Sabemos por la Gramática, que la Prosodia en 
seña la recta p r o n u n c i a c i ó n j acentuación de las l e 
tras, sílabas y palabras. 

2. No fuera, sin embargo, esta enseñanza sufi
ciente para llenar el objeto de la Prosodia, á no ir 
acompañada de las reglas que deben guardarse en la 
lectura de la c láusula entera. 

3. 
manadas la Prosodia y la Ortografía, que 
deslindar dónde termina la una, para dar comienzo 
la otra. 

4. Créese que la primera debe ceñirse al e x á m e n 
de letras, sílabas y palabras, consideradas aislada
mente; mientras que la segunda ha de extender su 

Bajo este punto de vista, de tal modo están her
í a s la Prosodia y la Ortografía, que no es fáci^ 
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dominio á la acertada lectura de los distintos géneros 
de composiciones, estudiando, al propio tiempo, los 
medios de evitar los defectos que á ello se opongan. 

5. La verdad es, que descartando de la Ortología 
lo que pertenece á la Prosodia, á la Ortografía, á la 
Retórica, á la Métrica y á la Higiene, queda reducida 
á tan poca cosa, que no merece la pena de formar 
tratado aparte. 

6. Intentaremos demostrar la proposición esta
blecida. Todo cuanto la Ortología explica sobre pro
nunciación de letras, conocimiento de sílabas, divi
sión de palabras y clases de acentos, lo estudia t am
bién la Prosodia. 

Los signos de descanso, tales como la coma, pun
to, etc., y los que varían la entonación, como el i n 
terrogante, guión mayor, paréntesis , etc., de que 
también se ocupa la Ortología , no puede negarse que 
pertenecen á la Ortografía. 

Tampoco cabe duda que las condiciones de un 
buen lector están tomadas de las que debe reunir un 
buen orador; luego la Ortología toma en este punto 
de la Retórica lo que le hace falta. 

L o referente al verso y á s u medida, es propio de 
la Métrica. 

Y por úl t imo, la Higiene dá consejos á la Ortolo
g ía para corregir la balbucencia, ta r tamudéz , etc. 

Ahora, pues, si cada una de las citadas artes re
clamara lo suyo, ¿qué le quedaba á la Ortología?— 
Casi nada. 

7. La demostración precedente nos enseña , que 
fácilmente analizará por Ortografía quien posea los 
análisis de Prosodia y Ortografía, de que muy luego 
vamos á tratar. 

8. Ya, pues, que la Prosodia trata de la recta pro
nunciac ión y acentuación de letras, sílabas y pala-
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bras, el análisis ele esta parte de la Gramática deberá 
versar sobre estos puntos: luego la 

MANERA DE HACER E L ANALISIS DE PROSODIA, 

Consistirá: 
1.° En notar si la palabra consta de una, dos ó más 

silabas. 
2.° En manifestar la clase de las sílabas que en

tran en la palabra. 
3. * En examinar á la región á que pertenecen las 

letras, órganos que concurren á su pronunciación y 
cuáles son de doble sonido (1). 

4. ° En fijar el acento correspondiente á cada pa
labra. 

5. ° En dar á la c láusula la conveniente entona
ción, marcando las pausas j expresando los motivos 
que para ello se tienen. 

(1) Esta parte la suprimimos por harto sabida. 
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PRACTICA DE ANALISIS DE PROSODIA 

A L G U N A S CLÁUSULAS. 

L a s tempestades purifican la atmósfera-. 

Las.—Palabra monosílaba, por constar de una sí
laba. 

La silaba las es mixta, por tener consonante antes 
y después de la vocal. 

Por razón del acento es aguda, porque debiendo 
recaer éste en una de las sílabas de la palabra, y 
siendo monosílaba, forzosamente le corresponde á la 
única de que consta. No debe pintarse el acento, 
porque no pudiendo recaer en otra silaba, no dá lugar 
á que la palabra se pronuncie de distintos modos. 
Sué lese , no obstante, pintar acento en ciertos voca
blos monosílabos homónimos; v. gr.: él, mi, pronom
bres personales, para distinguirlos de el art ículo, mi, 
determinativo posesivo. 

Tempestades.—Vocablo polisílabo, por constar de 
cuatro sílabas tem-pes-la-des. 

Las sílabas primera , segunda y cuarta, son mix
tas; la tercera directa sencilla. 

Por el acento es grave esta palabra, y no corres
ponde pintarlo; porque la s plural de nombre , no se 
considera como consonante para la regla de acentua
ción de palabras acabadas en esta clase de letras. 
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Además , debemos tener presente, qne cuando la 
palabra está en plural, hemos de ponerla en singular 
para saber si le conviene acento; así, el singular de 
tempestades es tempestad, que, por terminar en conso
nante y no llevar acento, es aguda. 

Purifican,—Palabra polisí laba, por constar de las 
cuatro sílabas pu-ri-fi-can. Las tres primeras son d i 
rectas; simples, porque tienen consonante antes de 
la vocal; la cuarta es mixta , porque lleva consonante 
antes y después de la vocal. 

Por el acento es grave esta palabra, ya que carga 
sobre la i de la penúl t ima sílaba fi. Según la regla 
que dice, que toda dicción finida en consonante debe 
acentuar su úl t ima sílaba, debiéramos hacerla aguda, 
por ser la consonante n su final; pero es menester 
recordar, que los plurales de verbo , terminados en 
n , se esceptúan de la regla citada, y á pesar de esto, 
forman en la clase de las regulares ó graves. 

La.—Palabra monosí laba, por constar de la única 
sílaba /a, directa simple. 

Por razón del acento se llama aguda, porque lo 
son todas las monosí labas , y no lo lleva puesto, 
porque ninguna de las de esta clase tiene acento, 
fuera de algunas pocas. 

Atmósfera.—Dicción polisí laba, por constar de las 
cuatro sílabas a t -mós- fe -ra . La _primera es inversa, 
por tener la vocal antes de la consonante; la segunda 
mixta , por llevar consonante antes y después de la 
vocal; la tercera y cuarta directas; todas ellas son 
simples, porque ninguna tiene diptongo n i t r i p 
tongo. 

En consideración al acento, esta palabra es es-
drúju la , porque carga la pronunciación sobre la an
tepenúl t ima sílaba mbs, l levándole escrito, porque 
n i n g ú n vocablo esdrújulo deja de acentuarse. 

SITA/ 

. -1, 
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Observaciones. 1.a—Aunque las monosílabos debieran 
escribirse sin acenlo, puesto que no pueden dar motivo á 
confusión al pronunciarse, hay algunos que se acentúan para 
distinguirlos de sus homónimos, como no há mucho indicamos, 
y ahora pondremos de manifiesto. Ya hemos dicho algo de él, 
mí: examinemos á si, tú, te, se. 

Si, como conjunción condicional no lleva acento, como pro
nombre personal ó adverbio de afirmación lo lleva; v. gr.: 

Si vienes te espero. 
Si, que volveré. 
Todo lo quiere para sí. 

El si del primer ejemplo es conjunción condicional, y por 
eso no lleva acento. 

El si del segundo ejemplo va acentuado por ser adverbio 
de afirmación, y lo propio sucede en el del tercer ejemplo, que 
es pronombre personal. 

Tú, cuando es pronombre personal lleva acento, pero no 
si es adjetivo determinativo; v. gr.: 

Tú lo has dicho. 
Tu sombrero es viejo. 

' El tú de la primera oración debe acentuarse, porque es 
pronombre personal, no así el túác la segunda, que es adjetivo 
delerminalivo. 

Té, por la planta así llamada, lleva acento, como pronom
bre personal, no se 'acentúa; v. gr.: 

Te traigo una taza de té. 
El ¿¿primero es pronombre personal, y no se acentúa, pero 

sí el segundo que es sustantivo. 
Sé, pronombre, no tiene acento; sé, verbo saber ó ser, lo 

lleva. 
Sé hombre de bien. 
Sé lo que se ha dicho. 
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2. 

N i iú n i él querréis hacer una injusticia. 

Ni.—Palabra monosílaba, por constar de la sílaba 
directa simple ni; aguda, por el acento, por serlo 
todas las monosílabas. 

Llamamos aguda, la palabra cuyo acento recae 
en la sílaba final. 

Tú.—Monosílabo agudo, según el acento, perlas 
mismas razones que el anterior vocablo. 

Lleva acento, á pesar de que no debe pintarse en 
esta clase de sí labas, para distinguirse del adjetivo 
determinativo posesivo lú. 

Ni.—Analizada.—El.—Monosílabo de ar t iculación 
inversa, por tener vocal antes de consonante; agudo, 
por el acento, j lo lleva pintado , para distinguirlo 
del ar t ículo el. 

duerreis.—Palabra bisílaba, por constar de las dos 
sílabas que-rreis; directa simple la primera, pues 
aunque aparece el diptongo ue, no se pronuncia la 
u; mixta compuesta la segunda, por tener consonante 
antes y después del diptongo ei. 

La erre doble de la segunda sílaba, siempre se pro
nuncia fuerte, y la u de la primera es muda. 

En razón del acento, es aguda la dicción que exa
minamos , por recaer la pronunciación en la é del 
rreis. 

Hacer.—Vocablo bisílabo, porque tiene las dos s í 
labas ha-cet", la primera simple, por constar de una 
vocal , pues aun cuando aparece directa, no lo es, 
porque la hache no es letra prosódica; la segunda es 
mix ta , por tener art iculación antes y después de la 
vocal. 
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Por el acento es aguda, y no lo lleva, por termi
nar en consonante. 

Una.—Palabra b is í laba , por constar de las dos 
sílabas n-na; simple la primera y directa la segunda. 

Por el acento es regular , porque no lleva pintado 
acento y acaba en vocal. 

Injusticia.—Polisílabo de cuatro s í labas , in-jus-ti-
c ia , de las cuales la primera es inversa, la segunda 
mix ta , la tercera directa y la cuarta directa com
puesta. 

Por el acento pertenece á la clase de regulares ó 
graves, porque no lo lleva pintado y acaba en vocal. 

La única letra de doble sonido que existe en la 
palabra, es la c de la sílaba c ia , que con las e-i 
suena como z, y con las a-o-u, como que. 

Observaciones. 1.-—En la cláusula analizada hemos 
hallado dos letras de doble sonido c, y r; pero como estaba ésta 
duplicada, no ha ofrecido dificultad de pronunciación. Otra cosa 
hubiera sido, si se hubiese encontrado sencilla, porque en tal 
caso, hay que tener en cuenta que suena fuerte en principio 
de dicción y en segunda parte de compuesto. 

2.a Toda letra prosódica es ortográfica, pero no recíproca
mente: es decir, que el alfabeto de Prosodia tiene menos letras 
que el de Ortografía. Así la li no se pronuncia, y por consi
guiente, no pertenece á la Prosodia. 

Rigurosamente hablando, podríamos suprimir también la 
k, que en todo caso puede suplirse por la q. 

3. 

Genaro gana huen j o r n a l . 

Genaro.—Palabra trisílaba; consta de las tres s í la 
bas directas simples Ge-na-ro. 

Debe pronunciarse grave, por terminar en vocal 
y no llevar pintado acento. 
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La letra G es de doble sonido, porque tiene pro
nunciación de j combinada con las vocales e - i , y 
suave ó propia, con a-o-u. 

Grana.—Dicción bis í laba, porque tiene las dos si
labas directas simples ga-na. 

Es grave ó regular por el acento, y debemos 
"argar la pronunciación en la á de ga, puesto que 
acaba en vocal no acentuada. 

Buen.—Vocablo monosílabo y agudo. Lo primero, 
porque consta de la sílaba mixta compuesta buen; 
lo segundo, porque todas las monosílabas son agudas. 

La Prosodia distingue la /? de la 7 , porque la 
primera es labial y la segunda lábio-dental; pero el 
uso, juez del lenguaje, las confunde, dando á am
bas pronunciación idéntica. 

Jornal.—Palabra bisílaba , 
sílabas mixtas jor-nal . 

Debe pronunciarse aguda 
sonante y no lleva acento. 

por constar de las dos 

poque termina en con-

i * 

Dad a l pobre 

L o que sobre. 

Dad.—Monosílabo , por constar de la sílaba mixta 
dad; agudo, porque no teniendo mas que una sílaba 
en ella, ha de recaer el acento. 

Al,—Monosílabo, porque solo tiene la sílaba in
versa al; agudo, por el acento. 

Pobre.—Bisílabo, compuesto de las dos sílabas po
bre; ambas directas, sencilla la primera y doble la 
segunda. 
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Grave por el acento, ya que acaba en vocal y no 
lo lleva pintado. 

Lo.—Palabra monosílaba por sus sílabas y aguda 
por el acento. 

Que..—Analizada, pág . 253. 
Sobre.—Palabra bisí laba, por constar de las dos 

sílabas sobre; directa sencilla la primera y directa 
doble la segunda. 

Debe pronunciarse grave , ya por llevar acento, 
ya por terminar en vocal. 

E l acento que lleva sobre, no es prosódico , si no 
ortográfico, para distinguir esta palabra de la prepo
sición sobre. 

Observaciones. La letra final d de la palabra dad, suele 
confundirse con la t en algunas provincias, especialmente en 
todas las procedentes del anlig uo reino de Aragón. 

No es extraño que tal suceda, pues la t finaliza muchas 
voces del idioma lemosin, como p/aí, solclai, pelat, rat, penat, 
efe; y es además letra perteneciente en pronunciación á la 
misma región oral. 

En efecto, las letras C, T, son linguo-dentales, por 
concurrir la lengua y los labios á su pronunciación, y las dis
tinguimos solamente en la mayor ó menor fuerza con que 
juntamos y despegamos los citados órganos. Se emplea menos 
fuerza en la C que en la D, y articula ésta mas suave que la 
T. De modo que habituados los catalanes y valencianos, por 
ejemplo, á la A final, la confunden con frecuencia con la De 
pronunciando dal por dad, leet por leed, vmit por venid. 

Si lodo quedase reducido al sonido áspero de la T, meno, 
mal; pero trasciende el error á la Ortografía, y necesitan los 
profesores de las indicadas provincias estar sobre aviso, para 
que los alumnos no las confundan en la escritura. 

2.a Aunque el contexto déla oración basta para clasificar 
ciertas palabras homónimas, ha querido el uso que se distin
gan también por el acento en el escrito, y esta es la causa de 
llevarle pintado vocablos, que, según regla prosódica, no lo 
necesitan. 
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Esto ocurre en la dicción sobre del ejemplo acabado de ana
lizar. Siendo prosódicamente considerada palabra grave finida 
en vocal, y de las que no deben llevar pintado acento, lo tiene 
puesto, no obstante, para que se distinga de sobre preposición 
y sobre sustantivo. Del propio modo se acentúan sáMa (adje
tivo), entre (verbo), regia (adjetivo) y otras que tienen ho
mónimas. 

ADVERTENCIA. 

Siendo el Análisis de Prosodia sumamente fácil, 
creemos que las cláusulas analizadas bastan para 
marcar la senda que ha de seguirse en cualesquiera 
otra. Por consiguiente, hacemos al to, en la persua
sión de que han de agradecernos nuestros lectores, 
que, cercenando esta parte de nuestra ohra, cuide
mos de dar mas amplitud á aquellas que tienen mere
cida importancia. 

n 





LIBRO CUARTO. 

ANÁLÍSÍS ORTOGRÁFÍGO 

ORTOGHAFIA, 

CAPITULO I . 

n isr o GI<3 Í>J jass. 

1. La palabra Ortografía, compuesta de las dos 
griegas ortos recto y grafos escritura, significa etimo
lógicamente recta escritura, esto es, parte de la Gra
mát ica que nos enseña á escribir rectamente. 

2. Para escribir rectamente en un idioma, necesi
tamos conocer los signos representativos de los soni
dos puros ó modificados, es decir, las vocales y con
sonantes, que forman, combinadas debidamente, las 
palabras de una lengua. 

3. Con las letras solas, podríamos fijar la fugáz 
palabra, pero no distinguir unas dicciones de otras, 
n i hacer las convenientes pausas, n i marcar el tono 
con que debieran pronunciarse en muchos casos, y 
hé aquí por qué, además de las letras, se usan otros 
signos en la escritura. 
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4. Las letras, los acentos, los signos marcadores 
de las pausas, y los que sirven para expresar el tono 
con que se han de leer las oraciones, constituyen 
casi en totalidad el objeto de la Ortografía. 

5. Según esto, deberá constar la Ortografía de 
tres partes: una que trate de las letras, otra de sig
nos de sílaba ó palabra, como el acento, diéresis, 
guión menor, etc., y otra de los signos de descanso, 
como la coma, punto y coma, etc. Veamos la MANERA 
DE HACEIl EL 

ANÁLISIS DE ORTOGRAFÍA. 

En este análisis debemos notar: 
1. ° Si hay alguna letra equívoca ó que pueda 

confundirse con otra, cuál es esta, manifestando si la 
regla para no confundirlas en la escritura es constar 
t e , si tiene escepciones, ó bien si no tenemos o^ro 
apoyo que el uso. 

2. ° Las dicciones de la cláusula que lleven letra 
mayúscula , y por qué. 

3. ° Las palabras que lleven acento, y qué razón 
hay para ello. 

4. ° La separación de vocablos en fin de renglón, 
las palabras compuestas de verbo y pronombre enc l í 
tico, y las que llevan diéresis, dando las reglas opor
tunas. 

5. ° Las letras puramente ortográficas, como la ^ y 
u, en ciertos casos. 

6. ° Los signos de descanso, á saber: coma, punto 
y coma, dos puntos, punto final, l ínea de puntos, ex
presando el motivo que haya para usarlos. 

7. ° Los signos de entonación, como el punto admi
rativo, punto interrogativo, paréntesis , gu ión mayor 
y comillas. 
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8.° Los signos de inteligencia, como los asteris
cos, guiones, abreviaturas, etc. 

Previos estos antecedentes, pasemos á la 

PRÁCTICA DE ANÁLISIS DE ORTOGRAFÍA. 

1. 

Me gustan los chistes inocentes , pero me des -

agradan las pesadas bromas. 

En este pasaje hallamos tres letras equívocas: 
la g de gustan, la c de inocentes y la 6 de bromas. La b 
se confunde con la z en las combinaciones ce, ci; pero 
cesa la duda, recordando que la z se usa en zizaña, 
zenit, y pocas mas, mientras que la c es de uso cor
riente en las citadas silabas. 

La b no se equivocaría con la v de corazón, si se 
tirviere presente que la primera es letra labial y la 
segunda lábio-dental; pero como pocos las distinguen 
al pronunciarlas, y aun estos no son de Castilla, es 
una de las letras que se confunden con mas frecuen
cia. La b del bro de la palabra broma, tiene regla cons
tante para ser labial, porque en este caso hiere á la 
consonante r, lo cual no sucede nunca con la v de co
razón, que únicamente puede formar art iculación d i 
recta con las vocales. 

• La üf de la dicción 3íe, que principia la c láusula , 
es mayúscu la , porque así se escribe, sin excepción, 
en toda letra inicial de palabra que principie un es
crito, cual aqu í sucede. 

Hemos separado la sílaba des de agradan, porque 
no siendo posible escribir la palabra entera en un 
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mismo renglón, ha sido necesario, según regla de 
Ortografía, descomponerla en dos partes, quedando 
la sílaba des por final de uno, y las tres restantes si
labas por principio del renglón siguiente, conforme á 
la regla que nos prescribe que pueden separarse las s í 
labas de un vocablo que no cabe entero al fin del renglón, 
aunque ñolas letras de una silaba. E l guión menor, que 
sigue á des, es indicador de que no está completa la 
palabra en fin de renglón . 

Detrás de la dicción inocentes hay una coma, por
que sigue la conjunción adversativa pero, j la regla 
nos dice: que antes de las adversativas pero, mas, aunque, 
sino, siquiera, ó de las expresiones, bien que, sin embargo, 
ápesar de, debe usarse la coma, si es có r t a l a oración, 
como en el ejemplo que analiza mos; ó el punto y co
ma, cuando tuviere bastante extensión. 

E l punto final, puesto después de bromas , indica 
que está terminada la cláusula. 

D . Quijote y Saitcho estaban admirados, sorpren
didos, a tón i tos , á vista de cosas tan estu
pendas. 

La b de estaban debe ser labial, porque es pre
térito imperfecto de indicativo de verbo acabado en 
ar, estar. Vista se escribe con Ü de corazón , porque se 
deriva de ver, cuya palabra lleva dicha letra por uso. 

La palabra atónitos está acentuada por ser esdrú-
ju la . 

D. que equivale á don se escribe con D mayúscula , 
por espresar una abreviatura. Los nombres Quijote 
y Sancho, también tienen su primera letra mayúscula , 
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por ser propios de personas. La conjunción y se escri
be griega por uso. 

Las comas que hay tras de las palabras admirados, 
sorprendidos, atónitos, obedecen á la regla, de que 
cuando varias voces pertenecientes á la misma parte 
de la oración, como nombres, adjetivos, verbos ó ad
verbios son consecutivos, han de ir separados por me
dio de la coma; y como aquí las tres palabras citadas 
pueden considerarse como adjetivos calificativos, 
hemos empleado aquel signo para separarlos. 

Hay otra razón para poner coma después de atóni
tas, y es la separación del complemento indirecto, á 
vista de cosas tan estupendas que tiene bastante exten
sión. 

E l punto final que sigue á estupendas indica la 
conclusión de la cláusula. 

3. 

No faltan algunos que sin negar definitiva
mente la verdad de la R e l i g i ó n , no le están tampo
co adheridos, n i cuidan de averiguar s i es verda
dera ó falsa. No quieren meterse, según dicen, en 
esas cuestiones', no saben lo que hay sobre esto, n i 
quieren trabajar por saberlo. Estos se l laman i n 
diferentes én materia de Re l ig ión . 

Raimes. 

La v de la sílaba va de definitivamente, debe ser v de 
corazón, porque la palabra definitiva es adjetivo ter
minado en iva; y sabemos por regla sin excepción, 
que adjetivos en iva, llevan v de corazón. 

Saben pide h labial por uso, porque si bien de los 
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verbos acabados en ber tenemos á caber, saber y haber 
escritos con b, también existen ver, precaver, disolver, 
mover, volver j compuestos, que se escriben con v de 
corazón. 

El bre de sobre quiere b labial, porque la b hiere á 
la consonante r . 

Verdad se escribe con v lábio-dental por uso, y ver
dadero t ambién , porque es adjetivo derivado de 
verdad. 

En tampoco se escribe m antes de p, por la regla de 
que antes de /? y 6 se usa la wi, y no la n que suena en 
el dictado. 

En adheridos se emplea la h por uso, y en hay por 
ser persona del verbo haber. 

No, está escrito dos veces con letra mayúsc la, 
por ser palabra inicial do cláusula; la E de estos es 
también m u y ú s c u l a , por seguir á punto final. La i? 
mayúscula de Religión obedece á la regla de nombre 
genérico importante. 

Saberlo, palabra compuesta del verbo saber y del 
pronombre lo, que se escribe unido al verbo. 

En el que y sílaba quie de quieran se emplea la u 
que no se pronuncia. 

Tras de las palabras falsa, saberlo y Religión se po
ne punto, porque cada una de ellas termina cláusula. 

Entre el relativo que y el verbo no están, hay la ora
ción interpuesta, sin negar definitivamente la verdad 
de la Religión, que vá entre comas , por la regla de 
que las palabras y oraciones intercalares han de i r 
separadas de las otras de la cláusula por este signo 
de descanso. También después del participio adheri
dos hay coma, porque las oraciones de una c láusula 
deben distinguirse por medio de comas. 

La segunda cláusula tiene comillas al principio 
y al fin, no porque se citan las mismas palabras de 
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otro, sino porque el autor trata de fijar la atención 
de los lectores en los fútiles pretextos que alegan 
algunos para no examinar la verdad religiosa. Según 
dicen, vá entrecomada, por ser oración intercalar. 
E l punto j coma puesto detrás de cuestiones , sigue 
la regla, de que cuando hay otras oraciones separa
das por la coma, debe ponerse punto j coma después 
de aquella en que la pausa sea mayor, no habiendo 
terminado el pensamiento. Ultimamente encontra
mos una coma después del pronombre esto, porque 
separa las dos oraciones no saben lo que hay sobre 
esto, ni quieren trabajar por saberlo. 

4. 

Aunque la población se mira como m,edida 
de la riqueza de una n a c i ó n , la Junta , s in 
perder de vista la del reino de E s p a ñ a , la con
siderará solamente con precisa relación á este 
objeto. 

Jovellanos. 

El que de las palabras aunque y riqueza, se escribe 
con q seguida de la u , porque así lo pide el uso en 
las sílabas que-qui. 

El bla de población exige b l ab ia l , porque pre
cede á la consonante la; también la b de objeto debe 
ser labial , por formar sílaba inversa con la o. Estas 
reglas pueden formularse, «siempre que suene la be 
en sílabas dobles, ó en las inversas ah, ob , sub , debe 
escribirse ¿labial .» 

La erre de riqueza y de remo, á pesar de sonar 
fuerte, se ha escrito sencilla, porque así lo prescribe 
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la Ortografía ea principio de palabra y segunda parte 
de compuesto. 

Vista se escribe con v de corazón , por derivarse 
de ver, y en este verbo se emplea la citada letra por 
uso. 

El ci de precisa y de relación , es c y no z , por re
querirlo así la práctica en las combinaciones ce, ci, 
salvas las palabras zelo, zizaña y pocas mas. 

La A de Aunque es mayúscu la , porque esta pala
bra principia la cláusula. 

Junta, se escribe también con letra de aqu011:. 
clase , aunque es nombre genér ico , porque es impor
tante en la oración. • 

España, pide letra mayúscu la , por ser nombre 
propio. 

El acento de considerará obedece á la regla, de que 
toda palabra aguda terminada en vocal, debe acen
tuarse. 

La á va acentuada, por ser preposición. 
La coma puesta detrás de la palabra nación , separa 

la oración: «Aunque la población se mira como medida de 
la riqueza de una naciom «de la oración siguiente» la 
Junta, etc. Entve el suieto la Junta j el Yevho conside
rará , existe la oración intercalar; «sin perder de vista 
la del reino de E s p a ñ a , la cual vá entrecomada, 
porque así lo pide la regla ortográfica en oraciones 
de esta clase. 

E l punto colocado después de objeto , está con
forme con la regla de usar punto, cuando está per 
fecto el sentido de la cláusula. 
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5. 

Que la tierra en que vimos la luz produce 
grandes hombres y capitanes invencibles, lo tenian 
ya demostrado muchas generaciones: los mas de 
nuestros antiguos reyes, fueron eminentes c a u 
dillos: b á s t a n l o s Alfonsos, los Fernandos , los 
Pedros y los Jaimes de Casti l la y de A r a g ó n , 
p a r a formar un catálogo tal de heroicos monar
cas , que no pueda presentarle mas numeroso n i 
de mayor valia pueblo alguno de E u r o p a . E l 
G r a n Capitán , el Duque de Alba y H e r n á n 
Cortés , han elevado su gloria y la de la patria, 
sin que nadie se atreva á oscurecerla: nuestra 
infantería en I t a l i a , nuestros tercios en Flandes , 
nuestros hombres de armas en P a v í a , en S a n 
Quintín y en Otumba, no han menester que ahora 
nuevamente se les alabe. 

Timos se escribe con v de corazón, porqne el verbo 
ver la tiene por nso. 

Invencibles , porque detrás de in , en , con , se usa 
tal letra. 

Valia , derivado de valer, elevado, atreva, Pavía , 
también piden la v l áb io-den ta l , por la práct ica de 
los buenos hablistas. 

Nuevamente quiere la v, porque se deriva del adje
tivo terminado en eva nueva. 

E l üres de hombres j el blo de pueblo se han de 
escribir con la b labial , por formar silaba directa 
doble. 
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Bastan, de bastar, Alba, Otumba , alabe, tiempo de 
alabar, no tienen mas regla, para admitir ¿> labial, 
que el uso. 

El ce de produce, el ci de invencibles, el cer de oscu
recerla j el cios de tercios, se escriben con c , porque 
esta letra se usa casi sin escepcion en las silabrs 
ce, ci. 

Usamos la q acompañada de la u , en el que repe
tido varias veces y en el Quin de Quintín. 

Hombres, heroicos, Hernán j ahora, se escriben con 
h por uso. 

El han en han elevado y en han menester, pide h, 
por ser tiempo del verbo haber. 

La erre doble de tierra está bien puesta, por entrar 
en medio de palabra y no seguir ele, ene ó ese, ó bien, 
á segunda parte de compuesto, como pelirubio. 

Por ser nombres propios, se escriben con mayús 
cula Alfonsos , Fernandos , Pedros , Jaimes , Castilla, 
Aragón, Europa , Gran Capitán, Alba, Hernán Cortés, 
I tal ia , Flandes , P a v í a , San Quintin y Otumba. Que, 
por ser la primera palabra de la cláusula. 

Catálogo tiene pintado acento , por ser palabra es-
drújula; Cortés , por no confundirla con cortes; valia, 
infantería, P a v í a , para deshacer el diptongo ía de 
dichos nombres; á , porque es preposición. 

Después de las palabras generaciones y alahe hay 
punto final, porque en ellas terminan las respectivas 
cláusulas. 

La coma que hemos puesto detrás de invencibles, 
responde , ya á la regla que exige la separación de 
las oraciones por medio de este signo, ya también á la 
que prescribe ponerla en las inversiones de cierta 
extensión; pues que esta c l áusu l a , á no i r invertida^ 
debiera decir: 

Muchas generaciones tenían ya demostrado, que la 
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íietra en que vimos la luz produce grandes hombres y ca
pitanes invencibles. 

Las comas que siguen á los nombres Alfonsos, 
Fernandos, obedecen á la regla, de que los vocablos 
de una misma clase, han de separarse con aquel 
signo de descanso, pudiéndose decir lo propio, de 
la puesta inmediatamente después de Gran Capitán. 
Tampoco obedecen á otra regla , las comas colocadas 
entre las distintas partes que forman el sujeto com
puesto: Nuestra infantería en Italia, nuestros tercios en 
Fíandes , nuestros hombres de armas en Pavia , en San 
Quintin y en Olumba, etc. 

Las comas puestas tras de monarcas j de patria, 
están conformes con la regla que nos prescribe usar 
de aquel signo para separar oraciones cortas. 

E l punto y coma que sigue á Otumba, responde 
á que, después de haber usado la coma en varias ora
ciones ó elementos, debe emplearse tal pausa cuando 
decae el sentido, ó antes del verbo principal de la 
cláusula. 

Después de generaciones, de Europa y de oscurecerla, 
hemos usado los dos puntos, siguiendo la regla que 
dice: que cuando una proposición vá amplificada con otra 
ú otras, deben separarse de la primera con los dos puntos. 

Observaciones. Debemos notar, que la palabra compues
ta o^cum^r/a está formada del infinitivo oscurecer y del pro
nombre la, cuyas dos palabras se escriben como si fuera 
una sola. Esto sucede siempre en los infinitivos, imperativos 
y gerundios; pero no en los modos indicativo y subjuntivo de 
los verbos en que puede el pronombre ir ó no formando 
vocablo con el verbo. Ejemplos: 

1. ° Siéndome preciso verte, no se usa nunca: Me siendo pre
ciso, etc. 

2. ° Miradme bien, soy el mismo, y no se dice: me mi
rad, etc. 
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Sólo en poesía se altera esta regla, diciendo alguna vez; 

me dad, por dadme. 
3. ° Abandonarte no me es posible; y NO; te abandonar no me 

es posible. 
4. ° Le vi demudado, ó vile demudado. 
5. ° Que nos traigan, ó tráigannos ese bribón. 

6. 

P o r medio de poner en ridiculo las soñadas 
aventuras, curó nuestro gran Cervantes la dolen
cia intelectual de su tiempo', y fuera de desear 
que hubiera hoy día quien consumase una h a z a ñ a 
semejante. 

Y asi también curó, aunque aplicando la me
dicina de otra, muñera , la otra dolencia de sus 
contemporáneos. A l lado de esa persona, cuya 
suerte interesa tan vivamente, otra se vuelve tan 
interesante como ella, porque toma parte en sus 
locuras, no obstante que conoce que lo son. ¡Oh l i 
bro admirable! vuelvo á decir. Este hombre que 
no ha aprendido sino á desterro7iar los campos, 
habla algunas veces como un filósofo, discurre 
como un sábiof pronuncia sentencias como un 
moralista, aparta á su señor de lances temerarios, 
procura curar sus locuras con lecciones de p r u 
dencia, que no dijera mejor un Catón ó un S é 
neca. 

limo. Sr. Martínez. 

De cinco cláusulas consta el anterior trozo: , 
1.a Por medio de poner en ridiculo las soñadas aven

turas, curo nuestro gran Cervantes la dolencia intelectual 
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de su tiempo; y fuera de desear que hubiese hoy dia quien 
consumase una hazaña semejante. 

2. a Y asi también Qiirb, aunque aplicando la medicina 
de otra manera, la otra dolencia de sus contemporáneos. 

3. a Al lado de esta persona, cuya suerte interesa tan 
vivamente, otra se vuelve tan interesante como ella, por
que toma parte en sus locuras, no obstante que conoce que 
lo son. 

i . * ¡Oh libro admirable! vuelvo á decir. 
5.a Este hombre, que no ha aprendido sino á dester

ronar los campos, habla algunas veces como un filósofo, 
discurre como un sabio, pronuncia sentencias como un mo
ralista, aparta á su señor de lances temerarios, procura 
curar sus locuras con lecciones de prudencia, que no dije
ra mejor un Catón ó un Séneca. 

A n á l i s i s de la pr imera c l á u s u l a . 

La erre de ridiculo debe ser sencilla, aunque sue
na fuerte, por ser inicial de palabra. 

Aventuras.—Lleva v de corazón por uso. 
Hubiese se escribe con hache y con be labial, porque 

asi lo requiere el verbo haber en todos sus tiempos. 
En hoy j hazaña se empléa la hache, porque tal es la 

práctica de las personas doctas. 
Que y quien ?L(\mitQu unaw, que no se pronuncia, 

por la razón dicha en el ejemplo precedente. 
Por j Cervantes se escriben con letra mayúsc i^a , 

el primer vocablo, porque principia cláusula, j el se
gundo por ser nombre propio de varón. 

Ridiculo lleva acento, porque es palabra esdrújil
la, y curó, porque es aguda terminada en vocal. 

La coma puesta detrás de aventuras, sigue la regla 
de que, cuando hay inversiones de alguna extensión, 
deben separarse con este signo, y como «por medio de 
poner en ridiculo las soñadas aventuras» es un comple-
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mentó indirecto de modo, que precede en vez de se
guir al verbo; de aquí que se deba considerar como 
inversión. 

El punto j coma que sigue á tiempo se usa, porque 
la oración siguiente no tiene perfecto enlace con la 
anterior. 

E l punto final que va detrás de semejante, separa 
esta cláusula de la siguiente. 

A n á l i s i s de la segunda c láusula . 

También se escribe con be labial por uso, y contem
poráneos lleva eme, porque está antes de pe. 

L a s q u e inicia la c láusula , es griega, porque 
tiene el carácter de conjunción copulativa. 

El ci de medicina j dolencia requiere ce, por la re
gla apuntada en el pasaje quinto, p á g . 267. 

Aunque lleva la u del que, que no se pronuncia, se
g ú n regia citada. 

Por ser principio de cláusula se escribe m a y ú s 
cula la Y . 

Asi y curó llevan acento, por ser palabras agudas 
terminadas en vocal , y contemporáneos, porque es pa
labra grave terminada en eo. 

La oración: aunque aplicando la medicina de distinta 
manera, va entrecomada, porque está interpuesta en
tre el verbo curó y el complemento directo la otra do
lencia de sus conlemporárieos. 

El punto final que sigue á contemporáneos, separa 
la segunda de la tercera c láusula . 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a tercera. 

Vivamente y vuelve se escriben con ve lábio-dental, 
por uso. 

OMan/e exige la be labial, porque forma sílaba 
inversa con la o en ohs. 
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El ce de conoce lleva ce, porque así lo requieren las 
sílabas ce ci. 

La a de Al es mayúscula , porque principia la cláu
sula. 

Las comas puestas detrás de vivamente, ella, lo
cura, separan oraciones de una misma cláusula , y 
además la tercera precede á la expresión no obstante. 

A n á l i s i s de l a c l á u s u l a cuar ta . 
La sílaba bro de libro se escribe con d, por ser di

recta doble, y lo mismo debe decirse del ble de admi
rable. 

Vuelva lleva ve de corazón, por uso. 
E l cir de cleoir exige ce por lo dicho en ejemplos 

anteriores. 
La O de la interjección oh es mayúscula , por ser 

inicial de c láusula . 
Ponemos punto admirativo antes de ¡oh y después 

de admirable! porque con la espresion ¡Oh libro admi
rable! manifestamos el asombro de que estamos po
seídos por la lectura de un libro que encierra tantas 
bellezas literarias. 

El punto final puesto después de decir, cierra la 
cláusula. 

A n á l i s i s de l a c l á u s u l a q u i n t a . 
Los vocablos hombre y habla se escriben con hache, 

por uso, y ha, porque es del verbo haber. 
La sílaba bla de habla lleva be labial , porque hiere 

á la consonante^, y sábio, por derivado del verbo 
saber. 

Las sílabas ció de lecciones y cía de prudencia quie
ren ce, por lo dicho en ejemplos anteriores. 

Esle se escribe con m a y ú s c u l a , por ser palabra 
inicial de c láusu la ; Calón y Séneca , por ser nombres 
propios de varones. ^ 
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Filósofo j Séneca tienen pintado acento, porqne 
son vocablos esdrújulos; á como preposic ión, y ó 
como conjunción, también llevan acento. 

La oración, que no ha aprendido sino a desterronar 
los campos, va entrecomada, por estar interpuesta en
tre el sujeto este hombre , y el verbo habla. 

Las comas puestas detrás de sábio , moralista, teme
rarios, prudencia, separan las oraciones de la c láusula , 
y el punto final que sigue á Séneca la dá por t e rmi 
nada . 

7. 

A la orilla de un pozo, 
Sobre la fresca yerba, 
U n incauto mancebo 
Dormia á pierna suelta. 

Gritóle la Fortuna: 
Insensato, despierta: 
iNo ves que ahogarte puedes 
Apoco que te muevas? 

P o r ti y otros canallas, 
A veces me motejan, 
Los unos de inconstante 
Y los otros de adversa. 

¡Reveses de fortuna 
L l a m á i s á las miserias! 
¿ P o r qué, s i son reveses 
Be la conducta ne'ciat 

Samaniego. 

Seis cláusulas hallamos en esta fábula. 
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A n á l i s i s de la pr imera. 

A la orilla de un pozo 
Sobre la fresca yerba 
Un incauto mancebo 
Dormía apierna suelta. 

Sobre lleva be, por herir á la consonante; yerba j 
mancebo por uso. 

Á, Sobre, Un j Dormía se escriben con m a y ú s c u 
la, por principiar verso, de donde les viene el nombre 
de versales á las mayúscu la s . 

La A debiera, aunque no fuera verso la c láusula , 
escribirse con m a y ú s c u l a , porque principia el es
crito. 

Las comas puestas á cont inuación de pozo y yerba, 
separan dos complementos indirectos, que forman i n 
versiones en la oración que acompañan . 

E l punto final de suelta cierra la c láusu la . 
A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 

Gritóle la fortuna: 
Insensato, despierta. 

A pesar de ser grave terminada en vocal la pala
bra gritóle, se escribe acento sobre la ó, por ser voca
blo compuesto del agudo gr i tó , que debe llevar acen
to , y del pronombre enclítico le. 

Gritóle é Insensato se escriben con mayúscu la por 
principiar verso, y además la primera porque es i n i 
cial de c láusula; Fortuna la requiere , por ser nombre 
propio de una diosa. 

Los dos puntos puestos detrás de Fortuna es tán 
bien escritos, porque cuando se citan palabras de 
otro, como aquí sucede, prescribe la Ortografía que 
se empleen. 

La coma de insensato se usa porque es vocativo, 
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es decir, la persona que llamamos, como si di jéra
mos: Mancebo insensato, cUsipierta. 

El punto final cierra la c láusula . 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a tercera. 
¿No ves que ahogarle puedes 

. A poco que te muevast 
Ves y muevas, tiempos de los verbos v e r j mover, se 

escriben con ve de corazón por uso. 
Ahogarte lleva h, también por uso. 
No y i se escriben con mayúscula , por principiar 

verso. 
E l punto interrogativo se pone para dar á enten

der el tono de pregunta con que debe leerse la c l á u 
sula. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a cuarta. 
Por ti y otros canallas, 
A veces me motejan, 
Los unos de inconstante 
Y los otros de adversa. 

Meces y adversa se escriben con ve de corazón, por 
uso. 

L a ^ puesta entre por ti y oíros y entre los unos y 
los otros es griega, porque desempeña funciones de 
conjunción copulativa. 

Por, A, Los , Y , se escriben con mayúscula , por 
principiar verso. 

La coma que sigue á canallas separa el comple
mento indirecto por ti y otros canallas del resto de la 
cláusula. 

E l punto final cierra la c láusula . 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a quinta. 
¡Reveses de fortuna 
Llamáis a las miserias! 
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Reveses lleva ve de corazón por uso , j mayúscula , 
tanto por ser principio de c láusu la , como de verso. 

Llamáis se escribe con mayúscu l a , por inicial de 
verso. 

Como aquí se expresa la sorpresa que causa oir 
llamar reveses de fortuna á lo que simplemente son in-
discreciones, se marca este afecto, como cualquier 
otro, con el punto admirativo que se escribe antes 
y después de la cláusula. 

Aná l i s i s de la c l á u s u l a quinta. 
¿Por qué, si son reveses 
De la conduela nécia? 

Qué lleva acento por ser interrogativo. 
Por y De se escriben con mayúscu l a , por la tan

tas veces nombrada regla de principiar verso. 
La coma que sigue al interrogativo que, indica 

supresión de la oración anterior. La oración entera, 
deberla decir: ¿Por qué llamáis reveses de fortuna, si son 
reveses de la conducta néciat 

E l punto interrogativo , que principia y acaba esta 
c láusula , expresa el tono de pregunta con que debe 
leerse. 

8. 

A una culebra que de frió yerta 
E n el suelo yac ía medio muerta, 
U n labrador cogió; más f u é tan bueno, 
Que incautamente la abrigó en su seno, 
Apenas revivió, cuando la ingrata 
A su gran bienhechor traidora mata. 

Samaniego. 

Dos cláusulas hallamos en los anteriores versos. 
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A n á l i s i s de la c l á u s u l a pr imera , 

A una culebra que de [rio yerta 
E n el suelo yacía , medio muerta, 
Un labrador cogió; mas fué tan bueno, 
Que incautamente la abrigo en su seno. 

En las palabras culebra, labrador y abrigo, halla
mos las palabras bra j br i , que deben escribirse con 
be labial, por ser dobles. 

Bueno lleva b labial t ambién , porque en la sílaba 
bu, casi siempre se emplea esta letra. Esceptúanse de 
la regla, párvulo, vuestro y sus accidentes , pavura , y 
los tiempos de los verbos uo/car, vulnerar, divulgar, 
vulgarizar, volver j compuestos. 

En yacía y yerta se usa la Y griega , porque hiere 
á las vocales a , e. 

A , E n , Un, Que, se escriben con mayúscula , por 
principiar verso. 

Cogió y abrigó llevan acento, por ser palabras 
agudas terminadas en vocal, y la preposición A no lo 
tiene pintado, porque es mayúscu la . 

Ponemos coma detrás de muerta , porque, 
A una culebra que de frió yerta 
E n el suelo yacía medio muerta,-

Es una inversión de la oración. 
Un labrador cojió á una culebra yerta que yacía en 

el suelo medio muerta de fr ió , en la cual observamos 
que el complemento directo á una culebra, etc., y e l 
indirecto en el suelo...., van antepuestos, en vez de 
posponerse al verbo cogió. 

E l punto y coma que sigue á cogió se pone, por
que antes de las conjunciones adversativas pe7'0, mas, 
aunque, sino, etc., se usa este signo. 

La coma de hieno separa una oración de otra , y 
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el punto puesto á continuación de sino, cierra la 
c láusula . 

A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 
Apenas revivió, cuando la ingrata 
A su gran bienhechor traidora mata. 

Revivió , palabra compuesta de re y vivió; lleva ve 
de corazón, porque la lleva el simple. 

Bienhechor se escribe con he y hache, por quererlo 
así el uso. 

i p m w y i llevan mayúscu l a , como iniciales de 
verso, y la primera, además , por estar en principio 
de cláusula. 

A ser minúscula la i , le hubiéramos puesto acento, 
por su carácter de preposición. 

Apenas y revivió tienen pintado el acento; la pr i 
mera, por ser palabra grave acabada en consonante; 
la segunda, por aguda terminada en vocal. 

La coma que sigue á revivió , separa la oración 
Apenas revivió, de la otra que con ella forma la cláu
sula. 

E l punto final puesto detrás de mala , indica que 
está completo el pensamiento. 

7. 

U n delator aquí yace 

¡Chi to! que el muerto se hace. 

Yace se escribe con Y griega, porque está usada 
como consonante, y con ce, pues así lo piden las 
combinaciones ce-ci. 

Hace quiere h por uso, y c, por lo dicho anterior
mente. 
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Un lleva mayúscu la , por principiar escrito. Chito, 
por ser palabra inicial de verso. 

Los puntos suspensivos que siguen á yace , indi
can que se calla algo. 

/C/ii/o/interjección que expresa silencio, por lo 
cual tiene el punto admirativo det rás . 

E l punto que sigue á hace es indicador de final 
de c láusula . 

l/7i escalón, más arriba de la modestia, está la 
sénci l léz . E l modesto piensa de si como debe; el 
sencillo, puede decirse que nada piensa de s i , n i 
se compara á los demás, n i aun se cree con titulo 
para poner los ojos en su propio mérito . 

Dos cláusulas hallamos en el trozo anterior. 

A n á l i s i s de la c l á u s u l a p r i m e r a . 

Un escalón mas arriba eslá la sencillez. 
En arriba se escribe b por uso; el ci de séncilléz 

lleva ce, porque esta es la regla en las sílabas ce-ci. 
Por ser principio de escrito Un, viene escrito con 

mayúscu la . 
üü'ííá lleva pintado acento, porque es palabra aguda 

finida en vocal. 
Detrás de séncilléz hay punto, porque acaba la 

cláusula . 

A n á l i s i s de l a s e g u n d a c l á u s u l a . 

E l modesto piensa de sí como debe; el sencillo puede 
decirse que nada piensa de s i , ni se compara á los demás, 
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ni aun se cree con titulo yara poner sus ojos sobre sit 
propio mérito. 

Debe, se escribe con b por uso. Sobre, por formar 
sílaba directa doble. 

La art iculación com lleva eme, por seguirle p. 
E l tiene m a y ú s c u l a , como palabra que principia 

cláusula. 
S i , monosílabo, lleva acento para distinguirlo de 

la conjunción condicional si; ci, porque es preposi
ción; mérito, titulo, por ser esdrújulas. 

E l punto y coma puesto después de debe, separa 
dos oraciones adversativas. No habria inconveniente 
en decir: 

E l modesto piensa de si como debe; mas el sencillo, 
etcétera. 

Las comas escritas á cont inuación de las palabras-
s i , demás, distinguen oraciones. 

E l punto final que sigue á mérito , termina la 
c láusula . 
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9. 

P o r entre unas matas 
Seguido de perros, 
No d iré corría , 
Volaba un conejo. 

De su madriguera 
S a l i ó un compañero, 
Y le dijo: tente. 
Amigo, i q u é es esto** 

¿Quéha de ser"1, responde'. 
S i n aliento llego 
Dos picaros galgos 
Me vienen siguiendo. 

S i , replica el otro, 
P o r al l i los veo 
Pero no so7i galgos— 

¿ P u e s qué son1.—Podencos. 
Samaniego. 

A n á l i s i s de la p r imera c l á u s u l a . 
Por entre unas matas 

Seguido de perros, 
No diré corria, 
Volaba un conejo. 

La silaba gid de seguido lleva una u que no se 
pronuncia, pero que suaviza la pronunciac ión de la 
g con la t. 

Volada lleva ve de corazón en su primera sílaba 
por uso, j be labial en la ú l t i m a , por requerirlo así 
los imperfectos en aba. 
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Diré lleva acento por ser palabra aguda finida en 
vocal . 

Por, Seguido, No y Volaba, se escriben con mayús-
la , por empezar verso. 

Detrás de perros se pone coma, porque los com
plementos Por entre unas matas y seguido de perros, 
preceden al verbo d iré . es decir, que existe inver
sión. 

E l punto de volaba termina cláusula . 
A n á l i s i s de la segunda c l á u s u l a . 

l)e su madriguera 
Salió un compañero 
Y le dijo: tente, 
Amigo, i,qué es eso? 

La sílaba gue de madriguera lleva unaw que no se 
pronuncia, sirviendo solo para suavizar el sonido com 
de compañero; se escribe con m e por seguirle . 

Salió tiene acento, por ser palabra aguda acabada 
en vocal , y qué, porque es interrogativo. 

Se escriben con mayúscu la Z)e, Sal ió , Y , Amigo, 
porque estas palabras principian verso, y la primera, 
además, porque es la primera de la Cláusula. 

Los dos puntos que siguen á dijo se escriben , por
que se citan palabras de otro. 

Amigo va entrecomado, por estar en vocativo. 
Qué se escribe con minúscu l a , á pesar de ser i n i 

cial de in te r rogac ión , porque así está admitido en 
oraciones cortas. 

E l punto interrogativo se pone por ser interroga
tiva la oración. 

A n á l i s i s de las c l á u s u l a s te rcera y cua r t a . 
Qué ha de ser, responde: 
Sin aliento llego... 
Dos picaros galgos 
Me vienen siguiendo. 
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Ha se escribe con h por ser del verbo haber. 
Responde, lleva una erre, porque está en principio 

de palabra la sílaba res. 
Vienen requiere ve de corazón por uso. 
En la sílaba guien de siguiendo, ponemos una «, 

para hacer suave el sonido de la g con la u. 
Que, S i n , Dos, 3Ie, se escriben con mayúscula , 

como iniciales de verso. 
Qué y Picaros van acentuados; el primer vocablo, 

por ser pronombre indefinido; el segundo, porque es 
esdrújulo. 

E l punto admirativo puesto antes del que, indica 
que la oración ¡qué ha de ser! es la expresión de un 
afecto del ánimo. 

S i , allí, qué, llevan acento; la primera, por ser ad
verbio de afirmación; la segunda, porque es aguda 
terminada en vocal; y la tercera, á causa de ser i n 
terrogativa. 

Responde lleva dos puntos, porque está antes de 
las palabras que de otro se citan. 

Los puntos suspensivos ó l ínea de puntos que 
sigue á llego supone omitidas algunas palabras, 
como, por ejemplo: 

Sin aliento llego DE TANTO CORRER. 
E l punto final de siguiendo, dá por terminada la 

c láusula . 

A n á l i s i s de las c l á u s u l a s quinta y sexta. 

Sí , replica el otro, 
Por allí los veo 
Pero no son galgos: 
—¿Pues qué son?—Podencos. 

Beplica se escribe con r sencillla, porque esta letra 
principia palabra. 

Veo lleva ve de corazón, por uso. 
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S i , Por , Pero , Pues, llevan m a y ú s c u l a , por ser 
iniciales de verso; y Podencos, por principiar cláusula. 

La oración replica el otro , por ser intercalar, vá 
entrecomada. 

Detrás de veo hay línea de puntos, porque algo 
se calla, como venir, por ejemplo. 

E l punto puesto á continuación de galgos, ter
mina la cláusula. 

Los guiones mayores empleados antes de pues y 
podencos, indican diá logo, y el interrogante , que la 
entonación ha de ser interrogativa. 

En podencos se suple aquellos perros son. 





SECCION SEGUNDA. 

L I B R O QUINTO. 

ANALISIS LOGICO 

:E=> j=t E o o j a s . 

L ANÁLISIS LÓGICO , como se ha dicho en los pre
liminares (10), es la descomposición del discurso en 
proposiciones, señalando el carácter de cada nna de 
ellas, los miembros ó elementos de que constan, y 
los modificativos que á estos acompañan , bien c i r 
cunscribiendo las ideas que representan, bien ha
ciéndolas resaltar con marcado intento. 

2. Componiéndose el discurso de froposiciones, 
siendo estas la expresión de los juicios que formamos 
de las cosas, entendiéndose por juicio la comparación 
de dos ideas, y por idea la representación interior de 
un objeto, conviene que fijemos bien el valor de tales 
palabras, á fin de no divagar en conceptos equivo
cados. 
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3. Idea, en sentir de los metafisicos , es la repre
sentac ión interior de un objeto, sea sensible, sea 
intelectual. 

Si veo una torre, ó recuerdo haberla -visto, repre
sentándome en mi interior su altura, su forma, su 
sol idéz, etc., tendré idea de ella; pero ta l idea se l la
m a r á sensible. 

Lo mismo puede decirse de la representación inte
rior de un amigo, de un libro , de un puente, del 
mar, etc., todos son ideas imaginativas, ideas sen
sibles. 

4. Sin embargo , hay otra suerte de ideas pecu
liares al hombre: las intelectuales. La idea de un 
circulo no es solo su representación sensible perci
bida por la vista, es también la representación de 
sus propiedades , tales como la de curva cerrada, 
curva plana , cuyos puntos equidistan de otro tomado 
en su interior, y por consiguiente, que tiene iguales 
todos sus rádios y diámetros , etc., etc. E l rudo que 
ignora los principios de la ciencia, tiene la idea sen
sible de cuadrado, como el mas aventajado geómetra; 
pero carece por completo de su idea intelectual; no 
sabe que los lados y ángulos de la citada figura son 
iguales, que se cortan perpendicularmente sus dia
gonales , n i que se puede inscribir y circunscribir á 
un círculo, porque todo esto es del entendimiento, no 
de la imaginación representativa. 

5. Hecha esta distinción entre la idea intelectual 
y la idea sensible , pasemos á definir algunas clases 
de ideas. 

6. Idea intmiiva , es la representación de un ob
jeto que se nos ofrece por sí mismo, como sucede en 
la figura de un hombre á quien vemos y con quien 
hablamos. (Balmes. F i i . elem.) 

7. La idea intuit iva es inmediata, si nace de la 
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presencia del objeto, y mediala , si proviene de otro 
que la representa. 

Tengo á la vista el monasterio del Escorial; tendré , 
pues, de él una idea intuit iva inmediata. 

No tengo el monasterio á la v i s ta , pero sí una 
lámina que lo representa: formaré entonces una idea 
intuitiva mediata. 

Otro ejemplo: Veo un elefante; la idea que formo 
de él es intui t iva. Supongamos que jamás haya visto 
elefantes, y me presentan un dibujo exacto de este 
cuadrúpedo; con este retrato á la vista, formaré idea 
intui t iva mediata. 

8. Llámase concepto, ó idea conceptual, la re
presentación de un objeto que no se nos ofrece por si 
mismo, ni inmediata, ni mediatamente. 

No he visto el retrato de Isabel la Católica, pero 
he leido en la historia pá t r i a , la descripción que los 
historiadores hacen de la figura, carácter y bellas 
prendas de tan exclarecida reina; y formo concepto ó 
idea conceptual de aquella señora. 

Leo la descripción del maravilloso aparato l l a 
mado fonógrafo; conforme voy leyéndola, formo con
cepto ó idea conceptual del mismo. Es posible que, 
si lo tuviese á la vista, hubiese de rectificar el con
cepto que me habia formado. 

9. De aquí resulta, que las ideas intuitivas son 
mucho mas claras, distintas y exactas que las concep
tuales ó conceptos; porque en las primeras el objeto 
se nos d á , permaneciendo pasivo el entendimiento; 
mientras que en las segundas ó conceptos, la facul
tad perceptiva elabora su representac ión , ya sea re
uniendo varias notas y formando de ellas un todo , ya 
sea abstrayendo una idea y como separándola de 
otras que la acompañaban. (Balmes. F i l . elem.) 

13 
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10. Idea universal es la que conviene á muchos 
objetos, como hombre, que pertenece á todos los hom
bres; caballo, á todos los caballos; monte, á todos los 
montes. 

11. Idea individual es la que pertenece á un 
sujeto solo; como Pedro, que solo se aplica á un 
hombre así llamado; Rocinante, al caballo de D. Qui
jote; Moncayo, á un monte de Aragón. 

12. La idea individual se llama singular, si el 
sujeto que representa es determinado, como Platón; 
y particular, si conviene á un individuo indetermi
nado , como a lgún filósofo, cierto hombre, 

13. Las ideas universales se llaman también es
pecies y géneros . 

14. Idea especifica ó especie es la que conviene á 
muchos individuos, como caballo5, en cuya idea entra 
toda clase de caballos, negros, blancos, castaños ó 
píos; á rabes , ingleses ó españoles; grandes y peque
ños , etc. 

15. Idea genérica, ó género es la que abraza varias 
ideas específicas. Animal es idea g e n é r i c a , porque 
abraza las específicas , caballo , perro, lobo, etc. 

16. E l género puede ser: supremo , subalterno é 
ínfimo. 

17. Género supremo es el que no está contenido 
en otro, como ser. 

18. Género ínfimo es el que no contiene á otro, 
como metal, que no contiene otro género; pero en su 
idea entran varias especies, como plata, azogue, 
hierro, etc. 

19. Género subalterno es el que está contenido y á 
su vez contiene á otro géne ro , como vegetal, que está 
contenido en la idea de ser viviente , y contiene á su 
vez al árbol , al arbusto, etc., que son género de 
otras especies, como higuera, olmo, granado. 
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20. Las ideas se expresan con palabras, pero es 
preciso observar, que las palabras no son, rigurosa
mente hablando , la expresión de las ideas, si no de 
los objetos que aquellas representan. 

Con las palabras pluma, papel, libro, no expreso 
las ideas que tengo de estas cosas, sino las mismas 
cosas. 

21. También la palabra se nombra término , y 
del propio modo que decimos idea universal, g e n é 
rica , especifica, decimos también término universal, 
genér ico , especifico, individual , particular. 

22. Cuanto mas universal es un t é r m i n o , es decir, 
cuanto á mas séres conviene, tanto mas vago é inde
finido se ofrece al entendimiento; y al contrario, 
cuanto menos individuos abraza, mas claro y com
prensible es el objeto que representa; esto es lo que 
se llama extensión y c o m p r e n s i ó n , l a palabra. 

23. Sér es la idea mas universal que puede con
cebirse , porque en ella caben todos los séres v iv ien
tes é inanimados del Universo. Pongamos ejemplos: 

1. ° Sér viviente no tiene tanta extensión como sér, 
porque han de excluirse de estas ideas los séres i n 
animados; pero en cámbio tiene mas comprens ión ,ya 
que encierra las ideas de sér y de viviente. 

2. ° Vegetal no es término tan extenso como Sér 
viviente, porque en la idea del primero no é n t r a l a 
idea animal que incluye el segundo; sin embargo , es 
palabra mas comprensible, puesto que se refiere á 
los séres vivientes del reino botánico. 

3. ° Vegetal, lo mismo comprende á las plantas de 
tallo leñoso que de tallo herbáceo; y por consiguien
te , es término mas general que árbol , que se cir
cunscribe á los vegetales de la primera clase, au
mentando con esto la comprensión de la idea. 

24. Muchas veces sucede, que para l imitar la 
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extensión de un término , ó bien para hacer de una 
idea específica otra particular, la acompañamos con 
una ó varias palabras, que toman entonces el nombre 
de determinativas; v, gr.: Co/wm/za expresa una idea 
específica, por convenir á todas las columnas; pero 
yo quiero limitarla y digo: columna de mármol; y con 
los vocablos de mármol , circunscribo la idea de modo, 
que excluyo de ella las columnas de bronce, de hierro, 
de jaspe, etc.; luego las palabras de mamo/son un 
determinativo de columna. 

Otro ejemplo: Columna de mármol de Carrara. Aquí 
tenemos la idea columna mas determinada que antes. 
Columna de mármol convenia á todo m á r m o l , cual
quiera fuese su procedencia, de Carrara, de Paros, 
de España; pero al decir columna de mármol de Car-
rara, excluimos el de las demás procedencias que no 
sean las canteras de Carrara. Volveremos á ocupar
nos de esto. 

CAPITULO I . 

I>el juicio y dLe la proposición, 

25. Juicio es la comparación que establece nues
tro entendimiento entre dos ideas, para ver si la una 
está ó no incluida en la otra. 

26. Tengo idea del papel en que escribo, y también 
me he formado idea de la blancura. Ahora compa
rando ambas ideas, afirmo en mi mente, que la se
gunda conviene á la primera; ó que 

El papel es blanco. 
Hó aquí un juicio afirmativo. 

27. He visto monos, tengo idea de la natación, y 
observando que la segunda idea no conviene á la pr i 
mera, la excluyo, diciendo en mi entendimiento: 

Los monos no nadan. 
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Hé aquí un juicio negativo. 
28. Si afirmo que Dios es bueno; qne el vicio es de

forme', que el hombre es miserable; que el triángulo no es 
círculo, formo juicios verdaderos, porque realmente 
la bondad conviene á Dios; la deformidad, al vicio; la 
miseria, al hombre; y el círculo no es el triángulo. 

29. Pero si afirmo que la virtud no es laudable; que 
el vicio es hermoso; que el Sol no brilla en medio de su 
carrera, formaria juicios falsos j caerla en error, 
porque relacionarla ideas que se repelen. 

30. PROPOSICIÓN es la expresión de un juicio, como 
la palabra es la manifestación del objeto representado 
por la idea. Luego lo que se diga de la proposición, 
convendrá al juicio y recíprocamente . 

31. El juicio es un acto de nuestro entendimiento; 
la proposición es una manifestación externa de este 
acto. Si pienso que el sol brilla, formo un juicio; pero 
si quiero exteriorizarlo, esto es, participar á otros m i 
pensamiento, me valgo de la proposición expresada 
con cualquiera clase de signos. 

32. De aquí se deduce, que las palabras proposi
ción j oración no son sinónimas; pues si bien ambas 
sensibilizan los juicios , la oración lo hace solo con 
palabras y la proposición con palabras, con las letras 
del alfabeto , con geroglíficos , por señas ó por cua
lesquiera signos. Esto no obstante, se toma la ora
ción por la proposición, y esta por aquella. 

33. Como todo juicio envuelve dos ideas, y como 
la proposición es la expresión de un juicio , claro es 
que en la proposición en t ra rán por lo menos tres tér
minos: uno á quien atribuyamos ó no atribuyamos 
algo, otro que exprese lo que atribuimos ó no a t r i 
buimos; y otro que relacione el segundo término con 
el primero; llamados sujeto , atributo y cópula ó verbo. 

34. E l sujeto, el atributo y el verbo ó cópula son 
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los miembros esenciales de toda proposición, por lo 
que trataremos de ellos extensamente en los siguien
tes párrafos. 

CAPÍTULO I I . 

r> e 1 su j © t o . 

35. Sujeto, como llevamos dicho (33), es aquello 
de que afirmamos ó negamos algo. 

Juan es estudioso. 
Antonio no escribe. 

Juan es sujeto de la primera proposición, porque de 
él afirmamos que es estudioso; Antonio el sujeto de l a 
segunda, porque de él negamos la acción de escribir. 

36. E l sujeto puede estar representado: 
1. ° Por un nombre; v. gr.: el Sol bril la; las estre

llas resplandecen; el niño llora. 
2. ° Por un pronombre; v. gr.: ?/o cantaba; M fuiste 

un nécio; nosotros salimos; ellas dormian. 
3. ° Por el presente de infinitivo; v. gr.: estudiar 

es provechoso; dormir mucho embota el entendi
miento. 

4. ° Por el presente de indicativo con rég imen; 
v. gr.: ganar amigos es conveniente; mudar de opinión 
es propio de sábios. 

5. ° Por el pretérito de infinitivo con rég imen ó sin 
él; v . gr.: haber eí/wí/íac/o es mucho mejor que estu
diar; haber leido con provecho es gran cosa. 

6. ° Por cualquier palabra que haga veces de nom
bre; v. gr.: el de las niñas es comedia de costum
bres; el por qué de las cosas, interesa al sábio; el 
cómo, te lo diré cuando vengas; los dimes j diretes 
menudearon en la venta; el qué dirán no debe pararte; 
lo útil no es siempre bueno; lo barato es caro. 
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2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 

ARTICULO I . 
Olases d.e sujetos. 

37. E l sujeto ¡Duede ser simple, compuesto, i n 
complejo y complejo. 

38. E l sujeto simple es el que expresa una idea 
individual ó g e n é r i c a ; es decir, el que expresa un 
objeto, ó varios objetos considerados en conjunto ó 
colectivamente. (Véanse los párrafos 12 hasta el 15.) 
Ejemplos: 

1.° Cicerón fué orador eminente. 
E l hombre es un misterio. 
La primavera encanta. 
Los niños incomodan en todas partes. 
Los animales respiran. 

Cicerón j primavera expresan ideas individuales; 
hombre y niños, especificas; animales, genérica. 

39. Sujeto compuesto es el que consta de varias 
ideas individuales, genéricas ó específicas, á cada 
una de las cuales conviene el atributo. Ejemplos: 

1. ° Pelayo y Recaredo reinaron gloriosamente. 
2. ° Los animales y las plantas son séres organi

zados. 
3. ° E l lujo y la vanidad son escollos de la hon-

radéz. 
40. Las proposiciones , cuyo sujeto lógico es com

puesto , pueden descomponerse en tantas proposicio
nes simples , como partes ó ideas distintas abraza el 
citado sujeto. Los ejemplos del párrafo anterior se 
descomponen asi: 

1. ° Pelayo reinó gloriosamente (y) 
Recaredo" reinó gloriosamente. 

2. ° Los animales son séres organizados (y) 
Las plantas son séres organizados. 

3. ° E l lujo es escollo de la honradéz (y) 
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La vanidad es escollo de la honradéz . 
41. Es de advertir, que aunque el sujeto sea com

puesto, no podrá admitir descomposición en otros 
simples, si el atributo no conviniere á cada uno de 
ellos en particular, si no colectivamente. Ejemplos: 

1. ° El ejército y la marina consumen la mitad de 
las rentas del Estado. 

2. ° Pedro, Juan y Diego se comieron un pavo. 
3. ° Tu perro y el mió cojieron dos liebres. 

Como los atributos de estas proposiciones no con
vienen á cada una de las partes componentes del 
sujeto, si no tomadas colectivamente , no serian ver
daderas las descomposiciones. 

I.0 E l ejército consume la mitad de las rentas del 
Estado. 

2.° La marina consume la mitad de las rentas del 
Estado. 

Porque el consumir la mitad de las rentas del 
Estado se atribuye al ejército y á la marina juntos, no 
separados; y esta es la r a z ó n , de que siendo verda
dera la proposición del primer ejemplo , resulte falsa 
su descomposición en las dos anteriores. Otro tanto 
pudiéramos decir de las otras proposiciones. 

42. SUJETO INCOMPLEJO es el que no lleva n i n g ú n 
determinativo, n i explicativo. 

43. Hemos indicado en el párrafo 24, que determi
nativo es la palabra ó palabras que l imitan la exten
sión de un té rmino , ó que cambian una idea espe
cífica en otra particular. 

44. Conviene distinguir dos clases de determina
tivos , á saber: de idea y de juicio. 

45. E l determinativo de idea suele expresarse: 
1.° Por un genitivo de posesión: 

El amor de madre es sorprendente. 
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2. ° Por un adjetivo posesivo: 
El amor paterno ha sido admirado. 

3. ° Por un ablativo regido de por ó rfe, indicando 
materia, procedencia, oposición. Ejemplos: 

1. ° La estálua de bronce tiene mucho valor. 
2. ° El agua de la fuente viene súcia. 
3. ° Los romanos fueron vencidos por los godos. 

4. ° Por un ablativo regido de otras preposiciones. 
Ejemplos: 

1. ° Un niño sin padre pide limosna. 
2. ° El tomate en salmuera gusta en casa. 
3. ° Los callejones sin salida son sospechosos. 
4. ° La capa con embozos está elegante. 
5. ° La m\t\sobre hojuelas se conserva bien. 

6. ° Por a lgún pronombre posesivo , demostrativo 
ó indefinido. Ejemplos: 

1. ° Mi casa es muy ventilada. 
2. ° JE'ÍOS juegos no le pertenecen. 
3. ° Un hombre ha venido. 

Un es determinativo , porque equivale á cierto un 
hombre entre los demás hombres. 

Decir el hombre es débil, es tomar la especie com
pleta de los hombres; pero decir un hombre ha venido, 
no es tomar toda la especie, sino un individuo de 
ella. Véase el motivo que tenemos para colocar á Un 
entre los determinativos. 

7. ° Por un adjetivo calificativo ó participio. Ejem
plos: 

1.0 El hombre negro es hijo de Dios como el hombre blanco-
2.° E l wmo aturdido adelanta poco. 

46. E l determinativo de juicio está expresado por 
alguna proposición. Ejemplos: 

1.° El jóven que hemos visto es un buen poeta. 
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Que hemos visto, determinativo de juicio . 

2.° La mujer que cuida de su casa es apreciada. 

Que cuida de su casa, determinativo de juicio . 
47. Entiéndese por explicativo, la palabra ó pa

labras que acompañan á los miembros de las propo
siciones, no limitando su extensión, como hace el 
determinativo, sino haciendo resaltar mas su idea 
con marcado intento. Ejemplos: 

1. ° E l terrible cólera diezma las naciones. 
Terrible es un explicativo de cólera que l imita su 

ex tens ión , pero puesto con marcado intento para 
hacer que resalte mas la idea. 

2. ° Los feroces y sangrientos tigres se ceban en 
sus victimas. 

Feroces j sangrientos, explicativos de tigres por 
las citadas razones. 

3. ° E l vino, cualquiera sea su procedencia, trastorna 
el ju ic io . 

Cualquiera sea su procedencia explicativo de vicio, 
que puede suprimirse, sin alterar el sentido de la 
proposición. 

48. Conviene dist inguir , como se hizo en el de
terminativo , dos clases de explicativos, á saber: de 
idea y de ju ic io . 

49. E l explicativo de idea, puede expresarse: 
1.° Por uno ó mas adjetivos; v, gr.: 
E l fogoso caballo y la humilde oveja están al ser

vicio del hombre. 
Fogoso y humilde, explicativos de idea de las pala

bras caballo y oveja; suprimiéndolos no altera el sen
tido de la proposición; v. gr.: 

E l caballo y la oveja están al servicio del hombre. 
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2.° Por un participio; v. gr.: 
E l tachonado firmamento, el ardiente sol y la pla

teada luna, nos dan testimonio del Criador. 
Tachonado, ardiente j plateada, tres explicativos 

de firmamento , sol j luna respectivamente. 
50. E l explicativo de idea puede expresarse: 
1. ° Por una oración de relativo; v. gr.: 
La Francia, cuyo poder militar avasalló la Europa 

á principios del siglo , fué vencida por Alemania. 
La proposición (tcuyo poder militar avasalló la Europa 

á principios del siglo,» es explicativa de ju ic io . 
2. ° Por una oración interpuesta cualquiera; v. gr. : 

Tu esposo, si aun merece tal nombre , te ha aban
donado. 

La oración interpuesta, ccsi aun merece tal nombre 
es explicativa de ju ic io . 

51. Por lo que llevamos dicho acerca del deter
minativo y del explicativo, fácilmente se concibe 
que existen entre ellos estas diferencias: 

1. a E l determinativo l imi ta la extensión de un 
miembro. 

E l explicativo no l imí ta la extensionde unmiembro. 
2. a E l determinativo no puede suprimirse sin 

cambiar el sentido de la proposición. 
E l explicativo puede suprimirse sin alterar el sen

tido de la proposición. 
52. Ejemplos sobre la primera diferencia: 
1.° San Antonio de Pádua nació en Praga. 
Las palabras de Pádua , San , son determinativas 

de Antonio. Si suprimimos de Pádua , queda la pro
posición. 

San Antonio nació en Praga, que no es lo mismo que 
la anterior, porque ya no sabemos si se trata de San 
Antonio de Pádua ó de San Antonio Abad. 
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Suprimamos ahora la palabra S a n , j quedará: 
Antouio de P á d u a n a c i ó en Praga. 
Esta proposición tampoco es igual á la anterior; 

ha variado la extensión del sujeto. 
En la primera se trataba de un Antonio santo, en la 

segunda de un Antonio de Pádua, que podrá ser santo ó 
pecador; pero que no se determina. 

Luego queda demostrado que las palabras San, de 
PÁDUA son determinativos de Antonio , porque l imi tan 
su extensión. 

53. Ejemplos sobre la segunda diferencia: 
l'.0 La festiva y hermosa ciudad de Valencia que

dó consternada á vista del ejército invasor. . 
Suprimiendo en esta proposición las palabras fes

tiva, hermosa, resulta la siguiente completamente 
igual á la propuesta. 

La ciudad de Valencia quedó consternada á vista del 
ejército invasor. 

Luego las palabras festiva, hermosa , son explica
tivas del sujeto ciudad de Valencia. 

Suprimamos las palabras de Valencia, j veremos 
cómo se altera el sentido de la proposición, porque 
no sabremos de qué ciudad se trata. 

2.° Las sociedades modernas, que tan alto proclaman 
los derechos del hombre, que tantos títulos poseen para la 
gratitud de la historia en el orden científico, no han 
podido conseguir la abolición de ese terrible azote 
llamado guerra. 

Si omitimos las palabras que van de letra cursiva, 
resul tará esta proposición enteramente igual á la 
anterior en el sentido: 

«Las sociedades modernas no han podido conse
guir la abolición de la güera .» 

Por eso las proposiciones, que tan alio proclaman 
los derechos del hombre; que tantos títulos poseen á la 
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gralilud de la historia en el orden científico, son explica
tivos de juicio; siéndolo de idea «ese terrible azote 
llamado » 

Si en el ejemplo que estamos examinando supri
miéramos la palabra modernas, al teraríamos el senti
do , porque ya no era la misma la extensión del sujeto» 
ya que antes se referia á las sociedades modernas; y 
diciendo ahora: % 

Las sociedades no han podido conseguir la abolición de 
la guerra; 

Nos referimos , no solo á las sociedades modernas, 
sino también á las antiguas. 

Luego modernas es determinativo de sociedades. 
54. SUJETO COMPLEJO es el que vá acompañado de 

a lgún determinativo ó explicativo. A pesar de que 
los ejemplos que acabamos de poner en los dos p á r 
rafos anteriores, pudieran servir como modelos para 
la inteligencia del sujeto complejo ó incomplejo, toda
vía nos permitiremos aducir otros, con el fin de que 
quede lo mas claro posible este punto de análisis . 

Ejemplos de sujetos incomplejos, simples y com
puestos: 

1. " La Gramática es el arte de hablar y escribir 
una lengua. 

2. ° La brújula sirve para navegar. 
3. ° Inglaterra es una nación de mercaderes. 
4. ° La pintura , música, arquitectura y poesía son 

conocidas con el nombre de Bellas Artes. 
5. ° E l Senado y el Congreso suspendieron las se

siones. 
6. ° E l derecho y el dehr se l imitan mutuamente. 

Los tres primeros ejemplos son de sujeto simple 
é incomplejo, y los tres úl t imos de sujeto incomplejo 
compuesto. 
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55. Ejemplos de sujetos complejos, simples y 
compuestos: 

1. ° La Gramática castellana es el arte de hablar y 
escribir bien la lengua castellana. 

2. ° E l descubrimiento de la pólvora cambió el arte 
de la gnerra. 

3. ° La Rnsia europea ocupa la mayor parte del 
continente. « 

4. ° E l buen eclesiást ico, el magistrado integro y el 
médico celoso contribuyen en gran manera á la con
servación del orden social. 

5. ° La Química orgánica y la Física experimental 
han adelantado mucho. 

6. ° E l bienestar m a í e n a ^ e M?? piíeblo, su progreso 
científico y su cultura moral deben armonizarse debi
damente. 

Los ejemplos 1.°, 2.° y 3.° son de sujeto simple 
complejo. 

Los ejemplos 4.°, 5.° y 6.° son de sujeto compuesto 
y complejo. 

Los sujetos de los tres primeros ejemplos llevan 
respectivamente los determinativos castellana, de la 
pólvora, europea. 

E l sujeto del 4.° ejemplo lleva los determinativos 
buen, integro, celoso. 

E l del 5.° orgánica, experimental. 
E l del 6.° material de un pueblo, su, científico, su, 

moral. 

CAPITULO I I I . 

r > e l atr*iTbu.to 

56. Atributo es aquello que afirmamos ó negamos 
del sujeto. 
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EJEMPLOS. 

I.0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 

9.° 
10. 
11. 

Mi hijo es aturdido. 
Elvira está cosiendo. 
Los perros ladraban. 
La mejor venganza es hacer bien. 
La fidelidad es celebrada. 
E l dinero, la hermosura, la fama, no son bienes 

absolutos. 
7. ° E l avaro no se corrige fácilmente. 
8. ° E l temor de Dios es el principio de la sabiduría. 

Leer es hablar. 
Estimar no es amar. 
Todo era desorden, llantos, gr i tos , cuchi

lladas , ayes y caldas. 
12. Saber escribir no es pintar letras, mas ó menos 

gallardamente. 
I.0 Aturdido es lo que afirmamos del sujeto M i hijo 

del primer ejemplo , luego aturdido es el atributo de la 
primera proposición. 

2. ° De Elvira afirmamos que está cosiendo; cosiendo 
es, pues , atributo de Elvira. 

3. ° ¿Qué atribuimos ó afirmamos de los perros, 
sujeto del tercer ejemplo? Que ladraban ó estaban 
ladrando; por consiguiente, ladraban es el atributo. 

4. ° ¿Qué afirmo de la mejor venganza"! Que es hacer 
bien. Estas palabras son atributos del sujeto mejor 
venganza. 

5. ° Celebrada es atributo de fidelidad', porque es lo 
que le atribuyo. 

6. ° Del dinero, hermosura y fama negamos que 
sean bienes absolutos; y como lo que negamos del 
sujeto es también atributo, bienes absolutos es el 
atributo en esta proposición. 

7. ° ¿Qué negamos al sujeto avaro del séptimo ejem-
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pío? La corrección, espresado por el verbo no se corrige, 
que constituye el atributo de avaro. 

8. ° EQ el octavo ejemplo, el principio de la sabiduría 
es el atributo de temor de Dios. 

9. ° Hablar, atvihuto de leer. 
10. Lo que negamos de eslimar es amar, por eso 

amar es su atributo, 
11. Todo (se supone iodo lo que habia en tasa, en 

la venta, en el sitio ¿i que nos referimos), tiene por a t r i 
buto á desorden, llanto, grito, etc. 

-12. Ultimamente, pintar letras mas ó menos ga
llardamente , que es lo que negamos ó excluimos de 
saber escribir, es el sujeto de esta proposición. 

57. E l atributo puede estar representado: 
1. ° Por un adjetivo calificativo. 

El león es valiente. 
El elefante es/brsiííío. 

yaliente y forzudo, adjetivos calificativos, que cons
t i tuyen los respectivos atributos de león y elefante. 

2. ° Por un participio. 
Jerusalen fué destruida. 
La defensa de Numancia será celebrada. 

Los participios destruida y celebrada son los a t r i 
butos de las proposiciones que se acaban de citar. 

3. ° Por un gerundio; v. gr. : 
El verdadero pueblo estaba sufriendo. 
El tren fué parando poco á poco. 

Los gerundios sufriendo y parando, atributos. 
4. ° Por un inf ini t ivo: 

Callar no es otorgar. 
Hablar no es obrar. 

Los infinitivos otorgar y obrar son atributos res
pectivos de callar y hablar. 
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5, ° Por un verbo en indicativo, subjuntivo, i m 
perativo ó unido al verbo ser; v. g i \ : 

El caballo corre, es ó está corriendo. 
Los holgazanes no trabajan, ó no estaban trabajando. 

En cuyos ejemplos vemos que en los verbos corre 
y Irabajadan están incluidos los gerundios corriendo j 
trabajando, atributos de caballo y holgazanes. 

6. ° Por un nombre: 
El desorden no es la libertad. 
El lierapo es oro. 
La ociosidad es madre de los vicios. 

Los nombres libertad, oro j madre de los vicios son 
atributos respectivamente de desorden, tiempo y odo-
sidad. 

CAPÍTULO IV . 

Oiases ele atrilbu-tos. 

58. E l atributo puede ser simple, compuesto, i n 
complejo y complejo. 

59. E l atributo simple es el que expresa una sola 
manera de ser ó estar del sujeto. Ejemplos: 

1. ° Los nigrománt icos eran embaucadores. 
2. ° Los centinelas estaban despiertos. 
Embaucadores, atributo simple de nigrománticos, 

porque expresa una sola manera de ser de los mismos; 
despiertos, atributo simple, porque expresa una sola 
manera de estar de los centinelas. 

60. Atributo compuesto es el que expresa varias 
maneras de ser ó estar del sujeto. Ejemplos: 

1.° Jesucristo es Dios y hombre. 
Dios y hombre, atributo compuesto de Jesucristo, 

por expresar dos maneras de ser del mismo. 
20 
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2. ° La naturaleza es maravillosa, fecunda, sorprendente, 
sabia en todas sus cosas. 

Maravillosa, fecunda, sorprendente, sabia, atributo 
compuesto, por expresar cuatro cualidades ó modos 
de ser de la uaturaleza. 

3. ° David estuvo cantando y bailando delante del Arca 
Santa. 

Cantando j bailando, atributo compuesto, por ex
presar dos estados de David. 

61. Las proposicioues , cuyo atributo lógico es 
compuesto, pueden descomponerse en tantas propo
siciones simples como cualidades ó estados , esto es, 
maneras de ser ó estar exprese el citado atributo. 
Ejemplos: 

1. ° La Lógica es ciencia y arte, 
2. ° La casa que habitas es cómoda, económica y sana. 
3. ° Tu amigo estaba enfermo, triste y abatido. 
4. ° Los locos estuvieron largo rato hablando, desatinando, 

amenazando. 

Los ejemplos anteriores pueden descomponerse asi: 
1. ° La Lógica es ciencia. 

La Lógica es arle. 
2. ° La casa que habitas es cómoda. 

La casa que habitas es económica. 
La casa que habitas es sana. 

3. ° Tu amigo estaba enfermo. 
Tu amigo estaba triste. 
Tu amigo estaba abatido. 

4. ° Los locos estuvieron largo rato hablando. 
Î os locos estuvieron largo rato desatinando. 
Los locos estuvieron largo ralo amenazando. 

62. Atributo incomplejo es el que no lleva deter
minativo, n i explicativo alguno. Ejemplos: 

1. ° Esos versos son delicadísimos. 
2. ° Los jóvenes calaveras son desgraciados. 



LOGICO. 307 

3. ° Los buenos hijos serán dichosos. 
4. ° Mis pinturas estarán visibles mañana. 
Los atributos delicadísimos, desgraciados, dichosos, 

visibles son incomplejos , porque no llevan determina
tivo n i explicativo alguno. 

63. Atributo complejo es el que lleva a l g ú n de
terminativo ó explicativo. (Pár. 43 y 47.) Ejemplos: 

1. ° La tierra es morada del Jiombre. 
Morada del hombre, atributo complejo, por llevar el 

determinativo del hombre. 
2. ° Juana de Arco esunaheroina francesa. 

Heroína francesa atributo complejo por llevar el 
determinativo una, francesa. 

3. ° Los bueyes son animales furiosos. 
Furiosos, determinativo del atributo animales. 

4. ° Cisneros estaba desnudo de ambición. 
Desnudo de ambición, atributo complejo , por llevar 

el determinativo de ambición. 
5. ° Los verdaderos sábios son antorchas que iluminan á 

los hombres. 
Antorchas que iluminan d los hombres, atributo com

plejo, porque lleva el determinativo «que iluminan á 
los hombres.» 

G.0 El fin de todas las ambiciones es la descarnada muerte. 
Descarnada muerte, atributo complejo, por llevar el 

explicativo descarnada. 

CAPÍTULO V. 

Del verlbo ó cópixla. 

64. E l verbo es el miembro que relaciona el a t r i 
buto con el sujeto.—Llámasele también nexo ó có
pula. 
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65. E l verbo puede presentarse de dos modos: 
1. ° Separado del atributo. 
2. ° Combinado con el atributo. 
66. Cuando el verbo es distinto del atributo se 

expresa por el verbo ser ó estar. Ejemplos: 
1. ° Felipe Y/W animoso. 
2. ° El prado está cubierto de flores. 
3. ° Los músicos estuvieron acertados. 

Fué , está, estuvieron, verbos separados de los atri
butos animoso, cubierto de flores , acertados. 

67. Si el verbo está combinado con el atributo, 
formando con él una sola palabra, se expresa por 
cualquier verbo. 

68. Todos los verbos, menos ser, estar j haber, 
equivalente á existir, se llaman atributivos, porque 
realmente envuelven el atributo. Ejemplos: 

1. ° Alila peleaba ferozmente. 
Atila estaba peleando ferozmente. 

Peleaba, equivalente á estaba f ele ando, verbo y 
atributo. 

2. ° Leiva defendióse valerosamente. 
Leiva estuvo defendiéndose valerosamente. 

Estuvo defendiéndose, verbo j atributo envuelto en 
el verbo defendióse, que por eso se llama atributivo. 

3. ° El cuadro de Pradilla, D.3 Juana la Loca, sobresale en
tre los otros. 

El cuadro de Pradilla, etc., está sobresaliendo. 
Está sobresaliendo, verbo y atributo, envuelto en el 

verbo sobresale. 
4. ° Catilina conspiraba, ó estaba conspirando, ó era cons

pirador. 
5. ° El cónsul Cicerón velaba por la paz, ó estaba velando, 

ó era vigilante de la paz. 
6. ° Emilio dormia, ó estaba dormido ó durmiendo. 
7. ° El notario escribirá ó estará escribiendo. 



LOGICO. 309 

Según los ejemplos citados, todo verbo puede 
descomponerse en el verbo ser y un adjetivo, ó en el 
verbo estar y un gerundio; y ya sabemos que el atri
buto suele presentarse bajo las formas de adjetivo, 
participio ó gerundio. 

69. Aunque la mayor parte de nuestros lectores 
sabrán descomponer cualquier verbo atributivo en 
los verbos ser ó estar y un adjetivo , gerundio ó par
ticipio, no creemos que l levarán á mal nos detenga
mos en este interesante punto para algunos menos 
versados en Gramática. 

70. Para descomponer cualquier verbo atributivo 
en el verbo ser ó estar, y un adjetivo , participio ó 
gerundio, se conjugan dichos verbos con aquellos 
atributos. 

MOX)SX,0 —VBHBO GORRBR. 

M O D O I N D I C A T I V O -

YERBO Y ATRIBUTO COMBINADOS. VERBO Y ATBIBUTO SEPARADOS. 

Presen te . 
Yo estoy corriendo. 
Tú eslás corriendo. 
El caballo está corriendo. 
Nosotros estamos corriendo. 

Yo corro. 
Tú corres. 
El caballo corre. 
Nosotros corremos 
Vosotros corréis. 
Ellos corren. 

Vosotros estáis corriendo. 
Ellos están corriendo. 

P r e t é r i t o imper fec to . 

Yo corría. 
Tú corrías. 
El perro corría. 
Nosotros corriamos. 
Vosotros corriais. 
Ellos corrían. 

Yo estaba corriendo. 
Tú estabas corriendo. 
El perro estaba corriendo. 
Nosotros estábamos corriendo 
Vosotros estabais coriendo. 
Ellos estaban enriendo. 
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P r e t é r i t o perfecto. 

Yo corrí, he corrido ó hube 
corrido. 

Tú corriste, has corrido ó 
hubiste corrido. 

El hombre corrió, ha corrido 
ó hubo corrido. 

Nosotros corrimos, hemos 
corrido ó habimos cor
rido. 

Yosotros corristeis, habéis 
corrido ó hubisteis cor
rido. 

Los hombres corrieron, han 
corrido, ó hubieron cor
rido. 

Corriendo. 

Yo estuve corriendo, he es-
lado ó hube estado cor
riendo. 

Tú estuviste corriendo, has 
estado corriendo ó hubiste 
estado corriendo. 

El hombre estuvo corriendo, 
ha estado corriendo ó hubo 
estado corriendo. 

Nosotros estuvimos corrien
do, hemos estado cor
riendo ó hubimos estado 
corriendo. 

Yosotros estuvisteis corrien
do, ó habéis estado cor
riendo ó hubisteis estado 
corriendo. 

Los hombres estuvieron cor
riendo, han estado cor
riendo ó hubieron estado 
corriendo. 

P l u s c u a m p e r f e c t o . 

Yo hahia corrido. 
Tú habías corrido. 
El había corrido. 
Nosotros habíamos corrido. 
Yosotros habíais corrido. 
Ellos habían corrido. 

Yo había estado corriendo. 
Tú habias estado corriendo. 
El habia estado corriendo. 
Nosotros habíamos estado 

corriendo. 
Yosotros habíais estado cor

riendo. 
Ellos habían estado cor

riendo. 



LÓGICO. 311 

F u t u r o imper fec to . 

Yo correré. 
Tu correrás. 
El correrá. 
Nosotros correremos. 
Vosotros correréis. 
Ellos correrán. 

Yo estaré corriendo. 
Tu estarás corriendo. 
El estará corriendo. 
Nosotros estaremos corriendo 
Vosotros estaréis corriendo. 
Ellos estarán corriendo. 

F u t u r o perfecto. 

Yo habré corrido. 
Tu habrás corrido. 
El habrá corrido. 
Nosotros habremos corrido. 
Vosotros habréis corrido. 
Ellos habrán corrido. 

Yo habré estado corriendo. 
Tu habrás estado corriendo. 
El habrá estado corriendo. 
Nosotros habremos estado 

corriendo. 
Vosotros habréis estado cor

riendo. 
Ellos habrán estado cor

riendo. 

M O D O S U B J U N T I V O . 

PRESENTE. 

Yo corra. 
Tú corras. 
El corra. 
Nosotros corramos. 
Vosotros corráis. 
Ellos corran. 

Yo esté corriendo. 
Tú estés corriendo. 
El esté corriendo. 
Nosotros estemos corriendo. 
Vosotros estéis corriendo. 
Ellos estén corriendo. 
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P r e t é r i t o imper fec to . 

Yo corriera, correría ó cor
riese. 

Tú corrieras, correrías ó cor
rieses. 

El corriera, correría ó cor-
ríese. 

Nosotros corriéramos , cor
reríamos ó corriésemos. 

Vosotros corrierais, correríais 
ó corrieseis. 

Ellos corrieran, correrían ó 
corriesen. 

Yo estuviera, estaría ó estu
viese. 

Tú estuvieras, estarías ó es 
tuvieses. 

El estuviera, estaría ó estu-| 
viese. 

Nosotros estuvíérauios, esta 
riamos ó estuviésemos. 

Vosotros esturierais, esta
ríais ó estuvieseis. 

Ellos estuvieran, estarían ó 
estuviesen. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo haya corrido. 
Tú hayas corrido. 
El haya corrido. 
Nosotros hayamos corrido. 
Vosotros hayáis corrido. 
Ellos hayan corrido. 

Yo haya estado. 
Tú hayas estado. 
El haya estado. 
Nosotros hayamos estado. 
Vosotros hayáis estado. 
Ellos hayan estado. 

P luscuamper fec to . 

Yo hubiera, habría ó hu
biese corrido. 

Tú hubieras, habrías ó hu
bieses corrido. 

Nosotros hubiéramos, ha
bríamos ó hubiésemos cor
rido. 

Vosotros hubierais, habríais 
ó hubieseis corrido. 

Ellos hubieran, habrían ó 
hubiesen corrido, 

Yo hubiera, habría ó hubiese 
estado. 

Tú hubieras, habrías ó hu
bieses estado. 

El hubiera, habría ó hubiese 
estado. 

Nosotros hubiéramos, ha
bríamos ó hubiésemos es
tado. 

Vosotros hubierais, habríais 
ó hubieseis estado. 

Ellos hubieran, habrían ó 
hubiesen estado. 
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F u t u r o imper fec to . 

Yo corriere. 
Tú corrieres. 
El corriere. 
Nosotros corriéremos. 
Vosotros corriereis. 
Ellos corrieren. 

Yo estuviere. 
Tú estuvieres. 
El estuviere. 
Nosotros estuviéremos. 
Vosotros estuviereis. 
Ellos estuvieren. 

F u t u r o perfecto. 

Yo hubiere corrido. 
Tú hubieres corrido. 
El hubiere corrido. 
Nosotros hubiéremos corrido. 
Vosotros hubiereis corrido. 
Ellos hubieren corrido. 

Yo hubiere estado. 
Tú hubieres estado. 
El hubiere estado. 
Nosotros hubiéremos estado. 
Vosotros hubiereis estado. 
Ellos hubieren estado. 

Corre lú. 
Gorra él. 
Corramos nosotros 
Corred vosotros. 
Corran ellos. 

I m p e r a t i v o . 

Sé lú corriendo. 
Sea el corriendo. 
Seamos nosotros corriendo. 
Sed vosotros corriendo. 
Sean ellos corriendo. 

I n f í n i t i v o . 

Correr la posta. 
Haber corrido. 
Corriendo. 

Estar corriendo la posta. 
Haber estado corriendo. 
Estando corriendo. 

71. Obsérvese, que todos los modos admiten el 
verbo estar, menos el imperativo, que prefiere en 
su descomposición el verbo ser. 
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MODELO NÚMERO 2 / - D O R M I R . 

M O D O I N D I C A T I V O . 

A T R I B U T O E X P R E S A D O P O R U N P A R T I C I P I O . 

YERBO Y ATRIBUTO COMBINADOS. VERBO Y ATRIBUTO SEPARADOS, 

Presente . 

Yo duermo. 
Tú duermes. 
El duerme, ele. 

Yo dormía. 
Tú dormías. 

Yo estoy dormido. 
Tú estás dormido. 
El está dormido, etc. 

P r e t é r i t o imper fec to . 

Yo estaba dormido. 
Tú estabas dormido. 

P r e t é r i t o perfecto. 

Yo dormí, etc. | Yo estuve durmiendo, etc. 

P luscuamper fec to . 

Yo había dormido, etc. Yo había estado dormido, et
cétera. 
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F a t u r o imper fec to . 

Yo dormiré, etc. I Yo estaré dormido, etc. 

F a t u r o perfecto. 

Yo habré dormido, etc. Yo habré estado dormido, etc. 

La descomposición de los tiempos del subjuntivo 
no ofrece dificultad alguna. 

En cuanto al imperativo, hacemos aná loga ob
servación que en el verbo correr, esto es, que pre
fiere en su descomposición el verbo estar al verbo ser, 
como á continuación puede verse: 

I m p e r a t i v o . 

Duerme tú. 
Duerma él. 
Durmamos nosotros. 
Dormid vosotros. 
Duerman ellos. 

Estáte tú dormido. 
Esté él dormido. 
Estemos nosotros dormidos, 
Estad vosotros dormidos. 
Estén ellos dormidos. 

72. Muchos verbos admiten descomposición en el 
verbo ser y un adjetivo calificativo derivado de ellos. 
Ejemplos: 

1. ° Yo conspiraba, tú conspirabas, él conspiraba, etc.; 
puede descomponerse: 

Yo era conspirador, tu eras conspirador, él era conspira
dor, etc. 

2. ° Yo educo, tu educas, él educa, etc. 
Yo soy educador, tú eres educador, él es educador, etc. 

3. * Yo oigo, tú oyes, él oye, etc. 
Yo soy oyente, tú eres oyente, él es oyente, etc. 
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73. Advierten los autores de Lógica , que todas 
las proposiciones, cualesquiera sea el verbo atr ibu
tivo que éntre en ellas, pueden resolverse con el 
verbo ser j un atributo expresado por gerundios, 
participios, adjetivos ú otra palabra. Ejemplos: 

1. ° Craso tenia muchas riquezas. 
Equivalente: 
Craso era muy rico. 

2. ° César venció á Pompeyo. 
Equivalente: 
César fué el vencedor de Pompeyo. 

3. ° Alejandro conquistó la Pérsia. 
Equivalente: 
Alejandro fué el conquistador de la Pérsia. 

74. Sin embargo, es preciso confesar, que no 
todos los verbos se prestan á tales equivalencias, 
como puede notarse en los siguientes ejemplos: 

1. ° Juan vino mucho tiempo á casa. 
Equivalente que no tiene uso: 
Juan fué viniente ó venidor. 

2, ° Tu conversación ilustra. 
Equivalente no usado: 
Tu conversación es ilustradora ó ilustrante. 

Ahora bien; si en vez de los participios ó adjeti
vos empleados hacemos la descomposición por la v ía 
regular del verbo estar y gerundio, tendremos las 
expresiones corrientes: 

. Juan estuvo viniendo mucho tiempo á casa. 
Tu conversación está ilustrando. 

75. De todo esto deducimos: 
1. ° Que hay verbos atributivos. 
2. ° Que tales verbos pueden descomponerse en 

el verbo ser ó estar, seguido de participio ó gerundio. 
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3. ° Que el verbo estar se presta mas que el verbo 
ser á tales descomposiciones. 

4. ° Que la lengua castellana repugna ciertas des
composiciones. 

5. ° Que en toda proposición, por sencilla que sea, 
ha de haber tres términos ó miembros, el sujeto, el 
verbo y el atributo. Ejemplos: 

1.° Dios es, parece que no haya mas que sujeto y verbo; 
pero bien examinada dá otra, en la que se vé claro el atribulo. 

Dios es existiendo. 
Ó mas breve: 

Dios es el Ser. 
2.° La íiesla es aquí. 

A primera vista, cualquiera diria que esta propo
sición carece de atributo. Nada menos. Decir la fiesta 
es aqu í , es como si dijera: 

La fiesta es en esta iglesia, en este pueblo, en 
esta calle donde me hallo. Y esto vale tanto como 
decir: 

La fiesta de que te hablo es la fiesta que se cele
bra rá en esta iglesia, en este pueblo , en esta calle. 
Vemos, pues, claramente, que el atributo es la fiesta 
que se celebrarci en este pueblo, etc. 

3.° El ruido era en la escalera. 
Tampoco se vé el atributo en esta proposición. 

Analicemos. E l ruido de que tratamos era el ruido 
que se oia en la escalera; luego el ruido que se oia en 
la escalera, es el atributo que se calla, porque tiene 
cierta identidad con el sujeto. 

No tardaremos en volver á este punto oscuro de 
Análisis. 
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CAPITULO V I . 

Oomplementos ele la proposición. 

76. No puede haber proposición sin los miembros 
esenciales, sujeto , verbo y atributo; pero puede ha
berla , y no es infrecuente hallarla, sin los miembros 
complementos accesorios. 

77. Llámanse complemenlos, todos aquellos miem
bros accidentales que indican, ó el término inmediato 
de la acción del verbo, ó el término mediato , ó el fin 
de la acc ión , ó una circunstancia cualquiera de 
lugar, tiempo, modo, etc. 

Cuatro clases de miembros complementos admiten 
la generalidad de los analistas , á saber: complemento 
directo, complemento indirecto, complemento de fm y 
complemento circunstancial. 

E l complemento de fin lo incluiremos en el ind i 
recto. Tanto el complemento directo como el indi
recto modifican al verbo, y hacen papel análogo á 
los complementos gramaticales del propio nombre, 
de que nos ocupamos en la página 115 de la Sintá-
x i s , con las diferencias que allí establecimos. 

CAPITULO VIL 

Oel coixkplemex».to d.ir*ecto. 

78. Complemento directo es el término inmediato 
de la acción del verbo. Ejemplos: 

1.° El juez pronunció la sentencia. 
La sentencia es el complemento directo en el que 

recae la acción de pronunciar, porque quien pronun-
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cia, algo pronuncia, y ese algo es el término inme
diato del verbo atributivo pronunciar. 

2.° El abogado defendió al reo. 

Al reo es complemento directo en el que recae la 
acción de defender, porque quien defiende, algo defiende 
y ese algo, que aquí es al reo, es el término inmediato 
de defender. 

3 o El alcalde nos dijo que se habían fugado cuatro presos. 

La proposición que se habían fugado cuatro presos 
es el complemento directo, ya qne en él recae la 
acción de decir. 

En efecto; quien dijo , algo dijo , y ese algo, re
presentado por la proposición citada» es el término 
inmediato de decir, luego es el complemento directo. 

79. E l complemento directo puede ser simple, 
compuesto , incomplejo y complejo, como el sujeto 
y el atributo. 

80. E l complemento directo simple es el que ex
presa una idea individual ó gené r i ca , es decir, el 
que expresa un objeto ó varios objetos considerados 
en conjunto. (Números 12 al 15.) Ejemplos: 

1. ° El Tribunal Supremo emitió dictámen. 

Dictcmen, complemento directo simple, por expo
ner una idea genér ica . 

2. ° Suchet rindió á Yalencia. 

A Yalencia, complemento directo simple, por ex
presar un objeto individual. 

3. ° El gobierno de los Estados-Unidos tiene empeño en 
superar á ios de Europa. 

Empeño en superar á los de Europa, complemento 
directo simple, por expresar una sola idea. 

81. Complemento directo compuesto es el que 
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consta do varias ideas individuales, especificas ó 
genér icas . Ejemplos: 

1.° E! Parlamento discute las leyes políticas y económicas. 
Las leyes polüicas y económicas, complemento di

recto compuesto de las dos ideas. 
Las leyes políticas. 
Las leyes económicas. 

3.° El rey ama la paz, el bienestar y los adelantos desús 
súbditos. 

La paz, el bienestar y los adelantos de sus súbditos es 
e l complemento directo compuesto de las tres ideas: 

La paz de sus súbditos. 
El bienestar de sus súbditos. 
Los adelantos de sus súbditos. 

82. Las proposiciones cuyo complemento directo 
es compuesto , pueden descomponerse en tantas pro
posiciones simples, como partes ó ideas distintas 
abraza dicho sujeto. 

E l primer ejemplo del párrafo anterior, cuyo 
complemento directo tiene dos partes, puede des
componerse en las dos proposiciones signentes: 

1. ' El Parlamento discute las leyes políticas. 
2. a El Parlamento discute las leyes económicas. 

E l segundo ejemplo del precitado párrafo anterior 
admite descomposición en estas tres proposiciones: 

1. a El rey ama la paz de sus súbditos. 
2. * El rey ama el bienestar de sus súbditos. 
3. a El rey ama los adelantos de sus súbditos. 
83. Complemento directo incomplejo es el que no 

se acompaña de n i n g ú n determinativo ó explica
t ivo . Ejemplos: 

1.° Los buques surcan los mares. 
Los vapores tienen ruedas. 
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3. ° Los puertos de mar asegunin las embarcaciones. 
4. ° Los pilotos saben navegar. 

Los complementos directos los mares , ruedas, las 
embarcaciones y navegar son incomplejos , porqne nin
guno de ellos vá acompañado de determinatiyos n i 
explicativos. 

84. Complemento directo complejo es el que vá 
acompañado de a l g ú n determinativo ó explicativo. 
Ejemplos: 

1. ° La Astronomía enseña á predecir los eclipses de sol y 
de luna, á medir e! tiempo y á admirar la Omnipotencia. 

A predecir los eclipses de sol y de luna, complemento 
directo complejo, porque vá acompañado de los de
terminativos los eclipses de sol, de lima. 

2. ° La atmósfera constituye un inmenso laboratorio quí
mico. 

Un inmenso laboratorio químico es complemento di
recto complejo , por i r acompañado de los determi
nativos inmenso , químico. 

3.c He tocado tristes desengaños. 

Tristes desengaños, complemento directo complejo, 
por llevar el explicativo tristes. 

i.0 Yo vi un pajarillo que se quejaba. 

Un pajarillo que se qioejaha, complemento directo 
complejo, por llevar los determinativos un, que se 
quejaba. 

85. Lo simple es lo contrario de compuesto, y lo 
complejo de lo incomplejo. Así que un miembro 
simple y compuesto á la vez, siendo de la misma 
clase, es imposible hallarle, como tampoco que sea 
complejo ó incomplejo á un mismo tiempo; pero como 
lo simple ó lo compuesto no repele lo incomplejo ó 

21 
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lo complejo, hallamos muchas veces en el análisis 
combinadas las clases que no se repelen , esto es: 

1. ° Miembros simples é incomplejos. 
2. ° Miembros simples y complejos. 
3. ° Miembros compuestos é incomplejos. 
4. ° Miembros compuestos y complejos, 
5. ° Miembros compuestos en que unas partes son 

incomplejas y otras complejas. 
Muchos ejemplos podríamos aducir en compro

bación de esta doctrina; pero en gracia de la breve
dad, nos ceñiremos al complemento directo. Tén
gase entendido, no obstante , que del mismo modo 
podríamos ponerlos de sujeto , atributo ó de otros 
miembros, menos del verbo. Ejemplos: 

1. ° La primavera dá flores. 

Flores, complemento directo simple é incomplejo. 

2. ° El otoño produce frutos exquisitos. 
Frutos exquisitos, complemento directo, simple y 

complejo, por llevar el explicativo exquisitos. 
3. ° El verano dá trigo y arroz. 

Trigo y arroz, complemento directo incomplejo, 
compuesto. Las partes componentes son trigo y arroz. 

4. ° El ceñudo invierno alimenta con las lluvias las crista
linas fuentes, los pintorescos arroyuelos, los impetuosos tor
rentes, los fertilizadores rios. 

Las cristalinas fuentes, los pintorescos arroyuelos , los 
impetuosos tosentes, los fertilizadores rios, complemento 
directo, compuesto y complejo. 

Compuesto, por constar de cuatro ideas; las fuentes, 
los torrentes, los arroyuelos y los rios; y complejo, por 
los explicativos cristalinas, pintorescos, impetuosos y 
fertilizadores, que acompañan respectivamente á fuen
tes, arroyuelos, torrentes y rios. 
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5.° Los campesinos disfrutan buena salud , constante ale
gría , paz y tranquilidad de conciencia. 

Buena salud , constante alegría, paz y tranquilidad 
de conciencia, complemento directo compuesto de 
cuatro partes; salud, alegría, paz j tranquilidad, dé l a s 
cuales son complejas la primera, segunda y cuarta, 
por llevar respectiyamente los determinativos buena, 
constante j de conciencia. 

86. E l complemento directo, admitido hoy por la 
Academia en las primeras de activa y de infinitivo, 
es el acusativo que antes figuraba en tales oraciones, 
y cuyos conocimientos ya dimos en los números 24 y 
25 de la Sintaxis. Sin embargo , ya que brinda la 
ocasión, pondremos algunos ejemplos para eviden
ciar á nuestros lectores que, á semejanza del sujeto y 
del atributo, puede estar representado: 

1. ° Por unnombre. 
2. ° Por un pronombre. 
3. ° Por el presente de infinitivo del verbo. 
4. ° Por cualquier parte de la oración que haga veces de 

nombre. 
5. ° Por una ó mas proposiciones. 

EJEMPLOS: 

1.° La prensa tiene ventajas é inconvenientes. 
f .0 Mi madre te quiere mucho. 
3. ° Deseo comer. 
4. ° Ya te diré el cómo del negocio. 
5. ° El buen periodista ilustra la opinión, que es la reina de 

las naciones. 
En estos ejemplos tenemos por complemento direc

to: en el primero, los nombres ventajas é inconvenien-
les\ en el segundo, el pronombre te-, en el tercero, el 
infinitivo comer; en el cuarto, el adverbio de modo 
cómo convertido en nombre, y en el quinto, la propo
sición la opinión, que es la reina de las naciones. 
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¿Y por qué las palabras que vau de cursiva sou com
plementos directos?—Porque la acción del verbo recae 

mediatamente sobre ellas. 
¿Y qué regla tenemos para conocerlo?—La citada 

en el núm. 25 de la Sintaxis, á saber: formar una 
oración interrogativa, poniendo qué cosa delante del 
verbo y el sujeto después de éste, y la respuesta nos 
dará el complemento directo. Apliquemos esta regla 
á los ejemplos: 
, 1.0 ¿Qué cosa tiene la prensa?—Ventajas é inconvenientes 
(complemento directo). 

¿Qué cosa quiere mi madre?—A tí ó le (complemento 
directo). 

3.° ¿Qué deseo yo?—Comer (complemento directo). 
4 o ¿Qué cosa le diré yo?—El cómo del negocio (comple

mento directo). 
S-0 ¿Qué cosa ilustra el buen periodista?—La opinión, que 

es la reina de las naciones (complemento directo). 
Vemos, pues , cuán fácilmente pueden hallarse 

los complementos directos en las proposiciones que 
los tienen. 

CAPITULO V I I I . 

Del Goxnplemexxto ind.ir'eGto. 

87. Complemento indirecto es el que expresa el 
objeto en quien recae la acción del verbo no inme
diata, sino mediatamente. Aclarémoslo con ejemplos: 

1.0 Tomás daba limosna á los pobres. 
¿Qué cosa daba Tomás?—Limosna, complemento 

directo, porque en él recae inmediatamente la acción 
de dar. 

¿A quién daba limosna Tomás?—A los pobres, com
plemento indirecto, porque no es el término inme-
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poco menos que diato del verbo, sino el mediato , 
inmediato, 

2.° El capitán enseña la ordenanza á su compañía. 
¿Qué cosa enseña el capitán?—La ordenanza, com

plemento directo, por recaer en esta palabra inme
diatamente la acción del verbo, 

¿A quién enseña la ordenanza el capitán?—A su 
compañía, complemento indirecto. 

E l complemento indirecto lógico no se distingue 
muchas veces del gramatical del que nos ocupamos 
en la Sintaxis (Véase n ú m . 26 y siguientes), sino en 
que vá acompañado de determinativos ó explicativos. 
Ejemplos: 

1. ° Juan ha nacido para empleado. 
Para empleado, complemento indirecto, gramatical 

j lógico. 
2. ° Juan ha nacido para empleado de hacienda. 

Para empleado de hacienda, complemento indirecto 
lógico , porque lleva el determinativo de hacienda. 

Para empleado, complemento gramatical, porque 
no es necesario el determinativo para constituirlo. 

88. E l complemento indirecto puede ser simple, 
compuesto, incomplejo y complejo. 

89. Complemento indirecto simple es el que ex
presa una idea individual , especifica ó genér ica 
(números 12 al 15). Ejemplos: 

1. ° El confilero regalaba dulces á Pedro. 
2. ° El Alcalde ofreció premios á los niños aplicados. 
3. ° Los pastores buscaban pastos para el ganado. 

Pedro, niños aplicados y ganado son los comple
mentos indirectos. El primero expresa una idea indi
vidual ; el segundo especifica ; el tercero genér ica . 

90. E l complemento indirecto compuesto es el 
que consta de varios simples. Ejemplos: 

1.° María hace caricias á sus padres, hermano» y tios. 
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2.° El Gobernador dió órdenes reservadas á los Alcaldes , á 

la Guardia civil y á la policía. 
Padres, hermanos j lios, complemento indirecto 

compuesto del primer ejemplo. 
Alcaldes, Guardia civil y policía, complemento indi

recto compuesto. 
91. Del mismo modo que en el sujeto , atributo y 

complemento directo compuesto, puede descompo
nerse el complemento indirecto compuesto en tantas 
proposiciones simples como ideas diferentes abrace. 

Los dos ejemplos propuestos admiten esta des
composición: 

1. ° María hace caricias á sus padres. 
María hace caricias á sus hermanos. 
María hace caricias á sus tíos. 

2. ° El Gobernador dió órdenes reservadas á los Alcaldes. 
El Gobernador dió órdenes reservadas á la Guardia civil. 
El Gobernador dió órdenes reservadas al cuerpo de 

policía. 
92. E l complemento indirecto incomplejo no lleva 

n ingún determinativo n i explicativo. Ejemplos: 
1.0 Yo te doy el parabién. 

Te ó á tí, complemento indirecto incomplejo, por 
no llevar determinativo ó explicativo. 

2.° El catedrático explicaba matemáticas á los alumnos. 
A los alumnos, complemento indirecto simple, por 

no llevar determinativo n i explicativo. 
93. Complemento indirecto complejo es el que 

lleva determinativos ó explicativos. Ejemplos: 
1.° Jesucristo convida continuamente á los hombres al 

sagrado banquete. 
Sagrado banquete, complemento indirecto complejo, 

por llevar el determinativo sagrado. 

A mis enemigos mas obstinados, complemento indi -
Perdono las ofensas á mis enemigos mas obstinados. 
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recto complejo, por i r acompañado de los determina
tivos ?7ii5 y mas obstinados. 

94. Las palabras que pueden expresar el com
plemento directo, son: el nombre, pronombre ó una 
proposición. Ejemplos: 

1. ° El sacerdote lleva el Viático á los enfermos. 
A los enfermos, nombre representando el comple

mento indirecto. 
2. ° El Rector me concedió licencia. 

Me ó á mi, complemento indirecto expresado por 
un pronombre. 

3. ° El Obispo dió vestidos á los niTios que habían quedado 
huérfanos. 

A los niños que hablan quedado huérfanos, comple
mento indirecto expresado por una proposición. 

CAPITULO I X . 

Del complemento de fin. 

95. E l complemento de fin, como indica su nom
bre , expresa el motivo que tiene el sujeto para obrar 
de esta ó de la otra manera. En rigor es el mismo 
complemento indirecto. 

96. Puede ser simple, compuesto, incomplejo y 
complejo. 

97. Simple se llama el complemento de fin, cuando 
expresa un solo motivo para obrar de cierta manera. 
Ejemplos: 

1.0 Yo trabajo para comer. 
Para comer es el complemento de fin simple, por

que expresa el motivo de mi trabajo, 
2.° Solón legisló para hacer felices á los atenienses. 

Para hacer felices á los atenienses, complemento de 
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fin, porque expresa el motivo que tuvo Solón al 
legislar. 

98. Complemento de fin compuesto es el que ex
presa los varios motivos que tuvo el sujeto para obrar 
de cierta manera. Ejemplos: 

1. ° Dios ha criado al hombre para que le conozca, para que 
le ame y para que le sirva en esta vida. 

Para que le conozca, para que le ame j para que le 
sirva, complemento de fin compuesto de tres de los 
motivos que Dios tuvo para criarle. 

2. ° Me levanto para protestar, rechazar y condenar tal 
desvergüenza. 

Para p?*oíestar, rechazar y condenar tal desvergüenza, 
complemento indirecto de fin, porque expresa los 
motivos que tengo para levantarme. 

99. La proposición , cuyo complemento de fin es 
compuesto , admite descomposición en otras simples. 
Los dos ejemplos del núm. 98, pueden descomponerse: 

1. ° Dios ha criado al hombre para que le conozca. 
Dios ha criado al hombre para que le sirva. 
Dios ha criado al hombre para que le ame. 

2. ° Me levanto para protestar contra tal desvergüenza. 
Me levanto para rechazar tal desvergüenza. 
Me levanto para condenar tal desvergüenza. 

100. Complemento de fin incomplejo es el que 
no vá acompañado de determinativo ni explicativo; 
v. gr.: 

I,0 Estudio para saber. 
2.° Esperaba la noche para fugarse. 
101. Complemento de fin complejo es el que vá 

acompañado de a lgún determinativo ó explicativo 
Ejemplos: 

1.° Marta lloraba para inspirar compasión. 
Para inspirar compasión, complemento de fin com

plejo , por llevar el determinativo compasión. 
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2.° El hombre no vive para comer de todo. 
De todo, determinativo de para comer, j por eso 

este complemento de fin es complejo. 
También son complejos los complementos de fin 

del núm. 98. 
102. E l complemento de fin suele expresarse por 

un infinitivo precedido de la preposición para, como 
puede observarse en todos los ejemplos de los números 
anteriores. 

CAPITULO X . 

Dol c o m pío JXÍ o TÍ t o circTxxistanoial, 

103. Entiéndese por complemento circustancial,, 
todo complemento que, no siendo directo, indirector 
n i de fin, complete el sentido ó amplíe la proposi
ción , expresando alguna idea de modo, tiempo, lugar, 
causa, instrumento, compañía , etc. 

104. Como todos los complementos, puede ser 
simple, complejo, incomplejo j complejo; s egún 
exprese una ó varias ideas, y conforme no lleve ó 
vaya acompañado de determinativos ó explicativos. 
Ejemplos: 

„ . . ( Ha llovido en Madrid. 
Complemenlo circimslan- TT , , . . / . , { Hablo bien. «al simple j -T , , . , ( No podre i r noy. 

Complemento c ireuns lan-
c ia l compuesto 

Complemento circunstan-
eial i n c o m p l e j o , . . , 

Vino tarde y mal. 
Voy á Barcelona y á Paris. 
Entró de noche y callandito. 

Estuve en Caspe. 
Nos molieron á palos. 

'"*./ Te visitará de balde. 
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Permanecí en el Alio Aragón. 
Complemento circunstan- , 
•, , . { L eeué cerca de las tres de la larde. 

' Oímos lus gnlos desde la Cruz Cubierta. 
En Madrid, bien y lioy, complementos circunstan

ciales simples. 
Tarde j mal, á Barcelona j á Par í s , de noche j 

callandito, complementos circunstanciales compuestos, 
pues que admiten las siguientes descomposiciones: 

Vino tarde. 
Vino mal. 
Voy á Barcelona. 
Voy á Paris. 
Entró de noche. 
Entró callandito. 

105. Los complementos circunstanciales se ex
presan: 

1. ° Por adverbios de lugar; v. gr.: 
E l Autor del Quijote estuvo preso aquí. 
Aquí, complemento circunstancial de lugar. 
O bien: 
El Autor del Quijote estuvo preso en Argamasilla, 
En Argamasilla, complemento circunstancial de 

lugar. 
2. ° Por adverbios de tiempo: 

El correo vino atrasado ayer. 
Ayer, complemento circunstancial de tiempo. 
En 1805 se dió la batalla de Trafalgar. 
En 180o, complemento circunstancial de tiempo. 

3. ° Por adverbios de modo: . 
E l caballero saludó cortesmente. 
Cortesmente, complemento circunstancial de modo. 

106. E l complemento circunstancial puede ser 
además: 

1.° De instrumento; v. gr.: 
Le cortó la cabeza con su mismo alfange. 
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Con su mismo alfange, complemento circunstancial 
de instrumento. 

2. ° De compañía: 
Los sabinos fueron á las fiestas de Roma con sus 

mujeres é hijas. 
Con sus mu jeres é hijas, complemento circunstancial 

de compañía. 
3. ° De causa: 

Calló de miedo. 
J)e miedo, complemento circunstancial de causa. 

4. ° De medio: 
Aníbal se valió de su astucia para triunfar. 
De su astucia, complemento circunstancial de medio. 

5. ° Origen ó procedencia: 
E l agua mana de la fuente. 
De la fuente, el origen de donde mana el agua, 

complemento circunstancial de origen ó procedencia. 
6. ° De materia de que es hecha alguna cosa: 

Las paredes del templo eran de oro. 
De oro, complemento circunstancial de materia, 

porque expresa de qué estaban hechas las paredes. 
7. ° De cantidad ó precio: 

La sortija estaba valuada en tres m i l duros. 
En tres mil duros, complemento circunstancial de 

cantidad ó precio, porque indica cuánto valia la 
sortija. 

107. Los adverbios s i , cierto, no, nada, quizá 
y parecidos, no forman complementos circunstancia
les, sino que imprimen carácter á la misma proposi
ción y la hacen afirmativa , negativa y dubitativa. 

Quizás venga tu padre, es una proposición en que 
ni se afirma, ni se niega nada , sino que se mani
fiesta la probabilidad de que tal suceda. 

I.LÉ0"' nmo» 
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CAPITULO X I . 

Térrnlxxos c|u.© puede texiea? una propo
sición. 

108. Tocia proposición ha de tener sujeto , verbo 
y atributo indefectiblemente. 

También pueden hallarse en ella un complemento 
directo, un indirecto , otro de fin y varios circuns
tanciales. Ejemplos: 

1. ° El sol es el astro del dia. 
Proposición que consta de sujeto, verbo j atributo. 

2. ° La Historia consigna los buenos como los malos aconte
cimientos. 

Proposición que consta de sujeto {la historia), del 
verbo (está), del atributo [consignando), del comple
mento directo (los buenos como los malos aconte
cimientos). 

3. ° La Junta concedió vacación á los maestros. 
Proposición que consta del sujeto (Junta), del 

verbo atributivo (concedió), del complemento directo 
(vacación) y del complemento indirecto (á los maes
tros) . 

4. ° Mi esposa dá limosna á los pobres para alcanzar la 
gloria. 

Esta proposición consta del sujeto (mi esposa), del 
verbo (está), del atributo [dando], del complemento 
directo (limosna), del complemento indirecto (á los 
pobres), y del complemento de fin (para alcanzar la 
gloria). 

5. ° El cura de mi parroquia explicaba todos los sábados 



LÓGICO. 333 

gustosamente ia doctrina á los niños que yo dirigía, para que 
aprendiesen los deberes religiosos y sociales. 

Esta proposición consta de los términos siguientes: 
Sujeto.—El cura de mi parroquia. 
Verbo.—Estada. 
Atributo.—Explicando. 
Complemento directo.—La doctrina. 
Complemento indirecto.—A los niños que yo dirigía. 
Complemento de fin.—Para que aprendiesen los de

beres religiosos y morales 
Complemento circunstancial de tiempo.—¿Cuándo? 

—Todos los sábados. 
Complemento circunstancial de modo.—¿De qué 

modo explicaba?—Gustosamente. 
109. Varias son las dificultades que pueden ofre

cerse en el análisis de las proposiciones, á saber: 
1. a Por supresión de a lgún término. 
2. a Por sust i tución de a lgún término. 
3. a Por inversión de los términos. 
4. a Por haber a lgún modismo. 
5. a Por entrar en la proposición palabras pleo-

nást icas. 

CAPITULO X I I . 

Supresión, do tórixilnos. 

110. Puede estar suprimido el sujeto. Ejemplos: 
1. ° Leí tu carta. 

Está suprimido el sujeto yo. 
2. ° Suframos con paciencia las flaquezas de nuestros pró

jimos. 
Está suprimido el sujeto nosotros. 
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3.° Cristo padeció, murió y resucitó al tercer dia. 
Está suprimido dos veces CRISTO , en murió y pa

deció. 
111. Por regla general, se suprime el sujeto en 

las primeras y segundas personas de singular y 
p lura l , y también en la tercera, cuando el verbo es 
compuesto; pero en este últ imo caso lo lleva expreso 
la primera parte. 

112. Puede suprimirse el verbo sea ó no atribu
tivo. Ejemplos: 

1. ° La poesía es bella, la música arrebatadora. 

Se suprime el verbo es en la proposición la música 
es arrebatadora. 

2. ° Mi hermano estudia, y tú también. 
Se suprime el verbo atributivo estudias de la pro-

sicion: y tú estudias también. 
113. Puede estar suprimido el sujeto , verbo y 

atributo; v. gr.: 
¿Qué quieres? 

Esta proposición solo tiene manifiesto el comple
mento directo, porque la proposición completa seria: 

Deseo saber lo que quieres tú. 
Cuyo sujeto es yo) verbo atributivo, estoy deseando; 

complemento directo , lo que quieres tú. 
Análoga interpretación tienen las proposiciones 

interrogativas. 
114. Como las proposiciones admirativas son hijas 

de múltiples y opuestos afectos, de aquí que sean 
variables los miembros esenciales de ellas. Ejemplos: 

1.° ¡Qué bello es el sol! 
Equivalente: 
Yo admiro lo bello que es el sol. 
Yo admiro ó estoy admirando, sujeto, verbo y a t r i -
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buto callado por elipsis; lo bello que es el sol, comple
mento directo. 

2.° ¡Qué linda jóven! 
Equivalente: 
Yo admiro cuan linda es esa joven. 
Sujeto yo; verbo atributivo, admiro; cuan linda es 

esa joven, complemento directo, porque es la persona 
admirada. 

3.° ¡Qué dolor! por un descuido, 
Micifuz y Zapirón 
Se comieron un capón, 
En un asador metido. 

Samaniego. 

¡Qué dolor! como si dijese: Yo veo con dolor que M i 
cifuz y Zapiron se comieron por un descuido un capón me
tido en un asador. 

E l análisis de esta proposición es el siguiente: 
Sujeto, yo; verbo, estoy; atributo, viendo; iQué 

cosa veot complemento directo; que Micifuz y Zapiron 
se comieron un capón metido en un asador. ¿Por qué se lo 
comieron^ complemento circunstancial de causa; por 
un descuido. 

115. Conforme hemos visto en las anteriores pro
posiciones , toda la dificultad de su análisis , consiste 
en suplir el sujeto, verbo y atributo con las expre
siones citadas ú otras aná logas , que pongan de ma
nifiesto el sentimiento ó afecto del que habla. 

Verdad es que los afectos de nuestro ánimo son 
tan numerosos como vanados , pero casi siempre los 
podremos reducir á estos pocos. 

I.0—De admiración. ¡Qué pasmo! ¡Qué prodigio! 

Equivalente: 
Yeo ú oigo, pasmado, asombrado. 
Admiro ese gran prodigio. 
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2. °—De dolor. Estos, Fabio, ¡ay dolor! que ves ahora 
Campos de soledad, múslio collado, 

Yeo con dolor, con senlimienlo, con tristeza, que estos 
campos de soledad y de tristeza que tú, 

Fabio, ves ahora, fueron un tiempo Itálica famosa. 
3. °—De sorpresa. ¡Pérfido Casio, qué haces? Como si dijese: 

Tú, pérfido Casio, haces una cosa que me 
(sorprende. 

i.0—De ira. iMuere, traidor infame! 
Yo quiero que tú, traidor infame, mueras. 

S.0—De alegría. ¡Oh, qué dicha ver tu rostro! 
Equivalente: Yo me alegro, celebro, ver tu rostro. 

6. °—De tristeza. Como sudo, ¡ay infeliz! 
Y al cabo por gran esceso 
Me arrojorán algún hueso 
Que sobre de esa perdiz. 

Marte. 

Equivalente: Yo veo tristemente como sudo, y me arro
jarán al cabo por grande esceso algún 
hueso que sobre de esa perdiz. 

7. °—De repugnancia. ¡Puf! ¡qué pestífero! 
Yo percibo un olor pestífero, repugnante. 

8. °—De temor. ¡A-h! ¡qué inquietud! 
Yo siento gran temor, gran inquietud. 

9. °—De duda. ¡Los hombres eminentes han de ser los mas 
calumniados! 

Yo dudo, me parece imposible que los hombres eminentes 
sean de ser los mas calumniados. 

CAPITULO X I I I . 

Su.stltixciort ele térrmiixos. 

116. La segunda dificultad que ofrece á los prin
cipiantes el análisis de las proposiciones , es la susti-
t ucion de a lgún miembro. 
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Por la Gramática sabemos, que los pronombres 
son palabras que se ponen en vez del nombre, ó que 
le sustituyen. Luego para que las proposiciones se 
presenten al que analiza claramente, conviene que 
se pong-an de manifiesto los términos sustituidos. 

Aunque yo y tú, nosotros , vosotros, representan las 
personas que intervienen en la conversación, no ofre
cen dificultad séria en el Anál is is , porque siempre 
expresan el sujeto concertado con el verbo de un 
modo tan evidente, que no dan lugar á dudas: no 
podemos decir otro tanto de él, ellos j demás pro
nombres , s egún tendremos ocasión de ver muy 
presto. 

Ejemplos de susti tución de pronombres personales: 
1. ° El niño estudiaba y yo le aplaudía. 

Aquí tenemos al pronombre le sustituyendo á niño; 
haciendo la sust i tución, diríamos: 

El niño estudiaba y yo aplaudía al niTw. 
2. ° Quiero pedirte un favor, y espero que no me lo negarás. 

En esta cláusula tenemos tres sustituciones, te, 
me, lo. Poniendo en lugar de estos pronombres lo 
que ellos representan,, tendremos: 

Yo quiero pedir á ti (á la persona con quien hablamos) un 
favor, y yo espero que no negarás á mí (persona que habla) el 
favor. 

Ó mas claro: 
Yo espero pedir un favor á tí (y) 
Espero que tu no negarás el favor á mí. 

3. ° Vinieron á verme tus primos José y Vicente; este, 
alegre; aquel, triste. 

Supliendo los términos callados por elipsis, y sus
tituyendo los pronombres é s t e , aquel, resulta: 

Tus primos José y Vicente vinieron á ver á mí, Vicente 
vino alegre; José vino triste. 

22 
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4. ° Cualquiera que no haya perdido la vergüenza callaría 
eso. 

Supliendo y sustituyendo, dirá: 
La persona que no haya perdido la vergüenza, callaria lo 

que tu dices, refieres ó cuentas. 
5. ° ¿De quién es este libro?—Mió: dice uno. 

Supliendo y sustituyendo t é rminos , dirá: 
Yo pregunto cuyo es este libro. 
Uno de los presentes, dice: 
JEse libro es mió. 

6. ° Julián y Teresa están ocupados; él, dibujando; ella, 
cosiendo. 

Supliendo y sustituyendo términos: 
Julián y Teresa están ocupados; Julián está dibujando; 

Teresa está cosiendo. 

CAPITULO X I V . 

InversiorL do térvmixxos. 

117. La tercera dificultad que ofrece el análisis 
de las proposiciones es la inversión de los té rminos . 

Para ello debemos saber, que la proposición puede 
ser directa ó inversa. 

Llámase directa, la proposición que tiene sus tér
minos en este orden: 

Sujeto, verbo, atributo, complemento directo, com
plemento indirecto, complemento de fin, complemento cir
cunstancial con sus respectivos determinativos y explica
tivos. 

Llámase inversa la proposición, cuyos términos 
no están en el orden expuesto. Ejemplos: 

1.° £a misericordia no está reñida con la justicia. 
La misericordia, sujeto; no está, verbo; reñida, atri-



LOGICO. 339 

buto; con la justicia, complemento circunstancial de 
compañía. 

2. ° El pape! de Alcoy tiene cualidades recomendables para 
escribir con cualquier clase de tinta. 

E l papel de Alcoy, sujeto; tiene, verbo atributivo; 
cualidades recomendables, complemento directo; para 
escribir, complemento de fin; con cualquier clase de 
Unía, complemento circunstancial de instrumento. 

Ejemplos de proposiciones inversas: 
1. ° A mis soledades voy, 

De mis soledades vengo; 
Porque para ser dichoso 
Me bastan mis pensamientos. 

Lope. 

Deshaciendo la invers ión , resulta: 
«Yo voy á mis soledades, yo vengo de mis soledades, 

porque mis pensamientos bastan á mí para ser dichoso.» 
2. ° Con razón, mohíno. 

Dice el asno: veo 
Que el que mas trabaja 
Engulle aquí menos. 

Príncipe. 

Poniendo esta redondilla en orden directo, dirá: 
El asno mohíno dice: veo con razón que el animal que tra

baja mas es el animal que engulle menos. 
3. ° Asombro causa ver en poder de los bárbaros la ciudad, 

cuyo nombre es la admiración del mundo. 
Cavanilles. 

E l orden directo de esta proposición, es: 
Ver la ciudad cuyo nombre era la admiración del mundo 

en poder de los bárbaros, causa asombro. 
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CAPITULO X V . 

XJso de modismos. 

118. La cuarta dificultad que ofrece el análisis de 
las proposiciones, consiste en el uso de a lgún mo
dismo ó idiotismo. (Número 57 de la Sintáxis). 
Ejemplos: 

1. ° A saber yo eso, no hubiese ido. 
A saber yo eso, modismo equivalente á: 
Si yo hubiera sabido eso, no hubiese ido. 

2. ° Ibamos echando los bofes. 
Equivalente: 
Echábamos los bofes; ó mejor: corríamos muchísimo. 

3. ° El buen maestro ha de ser cariñoso sin bajeza. 
Equivalente: 
El buen maestro debe ser cariñoso sin bajeza. 

119. Los verbos de obligación ó con de , se forman 
con el verbo haber seguido de la preposición de de
lante del presente de inf ini t ivo, según se dijo en las 
páginas 55 y 219. 

Estos tiempos , y todos los á ellos parecidos, 
tienen por equivalentes, el futuro imperfecto de i n d i 
cativo , el pretérito perfecto de subjuntivo y el verbo 
deber; v. gr.: 

I.0 Los músicos han de cantar en la fiesta. 
Equivalente: 
Los músicos cantarán en la fiesta. 

2. ° Los niños han de saber la lección. 
Los niños deben saber la lección. 

3. ° Aunque hubieran de llegar mañana, no los esperarla. 
Aunque llegaran mañana, no los esperarla. 
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120. Los tiempos con de y haber, equivalen al 
verbo deber y el pretérito de infinitivo ó á un futuro 
compuesto. Ejemplos: 

1. ° Esos polacos han de haber perdido la cabeza. 
Equivalente: 
Esos polacos deben haber perdido la cabeza. 
Ó bien: 

Esos polacos habrán perdido la cabeza. 
2. ° Ese hecho hubo de haber ocurrido en la época goda. 

Equivalente: 
Ese hecho debió haber ocurrido en la época goda. 
Ó bien: 
Ese hecho habrá ocurrido en la época goda. 

CAPITULO X V I . 

Uso dLe palalbras pleonástioas. 

121. La quinta de las dificultades apuntadas en 
el núm. 110, consiste en hallarse palabras innecesa
rias , pleonásticas ó repetidas en las proposiciones. 
Ejemplos: . . 

I.0 Oye, oye, hijo, mis consejos. 
Sobra una vez oye para nuestro análisis. 

2.° Vente conmigo. 
Con decir «Ven conmigo» habia bastante, siendo 

redundante el te. . 
3.° A mil empleados 

Les pasa lo mesmo; 
Cuanto mas trabajan 
Cobran menos sueldo. 

Principe. 
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El Les del segundo verso es pleonástico, por refe
rirse á mil empleados, y enteramente igual diria la 
proposición con el les, que sin el les; v. gr.: 

A mil empleados pasa lo mesmo. 
Lo que quedaria defectuoso suprimiendo les fuera 

el verso , que perdería una silaba. 

CAPITULO X V I I . 

Diferentes clases de proposlclon.es. 

122. Hasta aqui hemos estudiado la proposición 
aislada, es decir, con independencia de las demás 
proposiciones que suele haber en la cláusula; ahora 
vamos á estudiarla relacionada con las otras, para 
conocer su carácter é importancia. 

123. Np andan muy acordes los analistas en la 
clasificación de las proposiciones; pero todos ellos 
convienen en admitir estas clases: 

1. a Proposiciones principales. 
2. a Proposiciones secundarias. 
124. Proposiciones principales son aquellas que 

tienen sentido completo y pueden formar c láusulas 
por si solas. Ejemplos: 

1.° En jardín ameno 
Verde se ostentaba 
De racimos llena 
Opulenta parra. 

Principe. 
2. ° Murió Trajano de muerte natural. 

Cavanilles. 
3. ° Los moros de Fez y de Marruecos pasaron el Estrecho, 

se derramaron por Andalucía y sitiaron á Antequera. 
JSl mismo. 
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Aquí se hallan tr^s proposiciones principales: 
1. a Los moros de Fez y de Mam1 ecos pasaron el 

Estrecho. 
2. a Los moros de Fez y de Marruecos se derrama

ron por Andalucía . 
3. a Los moros de Fez y de Marruecos sitiaron á 

Antequera. 
125. Proposiciones secundarias son aquellas que 

no tienen sentido , sino acompañando á otras ó for
mando sus miembros. 

126. Estas proposiciones se distinguen en: 
1. a Proposiciones subordinadas. 
2. a Proposiciones incidentales. 
127. Toman el nombre de subordinadas las propo

siciones que no tienen sentido sin i r enlazadas á otras 
por medio de conjunciones ó cotijuntivos. Ejemplos: 

1, ° Habría menos delitos, si hubiese mas seguridad en el 
castigo. 

Las dos proposiciones que constituyen este ejemplo 
son subordinadas, porque ninguna de ellas tiene 
sentido sin la que le acompaña. 

2. ° Aunque la educación es de toda la vida, sin embargo 
tiene mas influencia en los jóvenes que en los viejos. 

También deja suspenso el sentido cada una de las 
anteriores proposiciones , pues no formaríamos con
cepto de lo que se qaisiera decir, tomándolas aislada
mente; v. gr.: 

Aunque la educación es de toda la vida...., no expresa 
el pensamiento hasta completarlo diciendo: sin em
bargo , tiene mas influencia en los jóvenes que en los viejos. 

128. Llamamos proposiciones incidentales á aque
llas que forman un miembro ó parte de un miembro. 
Ejemplos: 

1.° Sillo Itálico, que floreció en tiempo de Augusto, dice que 
los fenicios conservaban inestinguible el fuego sagrado. 
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«Que floreció en tiempo de Augusto,» 
es una proposición incidental qne forma parte del 
sujeto. 

2.° Hemos comido la fruta que cogimos del huerto. 
«Que cogimos del huerto,» 

es una proposición incidental que forma parte del 
complemento directo la fruta. 

129. Las proposiciones incidentales pueden ser 
explicativas ó determinativas, y también son cono
cidas con el nombre de determinativos y explicativos, 
según dijimos en los números 24, 43 y siguientes. 

La proposición incidental del primer ejemplo del 
párrafo anterior es explicativa.—La del segundo es 
determinativa. 

130. Cuando las ppoposiciones incidentales cons
tituyen un complemento circunstancial, suelen l l a 
marse también auxiliares. Ejemplos: 

1. ° En la época á que nos referimos, ceñian espada los 
hombres. 

Los hombres ceñian espada, es la proposición p r i n 
cipal , la cual tiene por auxiliar á la incidental, que 
forma el complemento circunstancial de tiempo: 

En la época á que nos referimos. 
2. ° Hay mucha variedad de plantas en el jardín donde nos 

hallamos. 
Hay mucha variedad de plantas es la proposición 

principal que tiene por auxiliar á la incidental, que 
forma un complemento circunstancial de lugar: 

Donde nos hallamos. 
3. ° Apenas habia el rubicundo Apolo tendido por la ancha 

y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, 
y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpadas 
lenguas habian saludado con dulce y meliflua armonía la ve
nida de la rosada aurora, que dejando la blanda cama del 
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celoso marido, por las puertas y balcones del raanchego hori
zonte á los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero 
D. Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió 
sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó á caminar por 
el antiguo y conocido campo de Montiel. 

Cei vaníes. 

Todas las proposiciones de este período dejan 
suspenso el sentido, si se toman aisladas, y por tanto 
son secundarias. 

Las que van regidas de conjunciones ó conjun
tivos se llaman subordinadas, y las que entran en la 
composición de los miembros, incidentales. 

IProposiciorses subordinadas. 

1. a Apenas habia el rubicundo Apolo estendido 
por la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de 
sus hermosos cabellos, y 

2. a Apenas los pequeños y pintados pajarillos con 
sus arpadas lenguas hablan saludado con dulce y 
meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que 
dejando la cama del celoso marido, por las puertas y 
ventanas del manchego horizonte á los mortales se 
mostraba; 

3. a Cuando D. Quijote de la Mancha, dejando las 
ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Ro
cinante , y 

4. a Comenzó á caminar por el antiguo y conocido 
campo de Montiel. 

Todas las proposiciones que pueden presentarse 
en el Análisis, pertenecen á las tres clases de 

PRINCIPALES. 
Subordinadas ó au- ( Subordinadas, propiamente dichas. 

xiliares ( Subordinadas relativas. 
( Incidentales-miembros. 
* Incidentales, parte de miembros. Completivas. 
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Las ¡Droposiciones llamadas relativas por los auto
res , ó son subordinadas enlazadas á otras por medio 
de conjunciones ó conjuntivos, ó subordinadas que 
forman sentido con otras subordinadas. 

En resumen: si la proposición tiene sentido com
pleto , será principal. 

Si alguno de sus miembros ó parte de los mismos 
forma proposición, á esta daremos nombre de inci
dental. 

Si una proposición no tuviese sentido sin unirse á 
otra, se denominará subordinada. 

CAPITULO X V I I I . 

Roglas para coxxooer las pr-oposlciones. 

131. 1.a—Las proposiciones principales tienen sen
tido perfecto. 

2. a E l verbo de las proposiciones principales está 
en el modo indicativo, y si alguna vez no lo estu
viere, se podría reducir fácilmente á este modo. 

3. a La conjunción ?/, y su equivalente la e, son 
las únicas que pueden preceder á las proposiciones 
principales, sin quitarles el carácter de tales. 

4. a Las demás conjunciones indican proposicio
nes subordinadas. 

5. a Toda proposición subordinada puede tener sen
tido , unida á otra subordinada. 

6. a E l verbo en subjuntivo expresa siempre pro
posición subordinada. 

7. a Los modos imperativo é infinitivo suelen in
dicar proposiciones incidentales. 

8. a La oración principal está suplida siempre en 
las formas interrogativa y admirativa. 
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9. a Una palabra sola; v. gr.: s i , cierto, no, quizás, 
puede representar la proposición principal. 

10. De los participios, infinitivos y gerundios, 
pueden sacarse proposiciones subordinadas ó i n c i 
dentales. 

11. Las subordinadas no forman miembros, n i 
parte de miembro. 

12. Las subordinadas que dependen de-una prin
cipal , se llaman subordinadas, propiamente dichas. 

13. Las subordinadas que hacen relación á otras 
subordinadas , se llaman subordinadas relativas por los 
autores. 

14. Las proposiciones son simples , si lo son todos 
sus miembros. 

15. Las proposiciones son compuestas, si lo -es 
alguno de sus miembros. 

16. Las proposiciones son incomplejas, cuando lo 
son sus miembros. 

17. Las proposiciones son complejas , cuando al
guno de sus miembros es complejo. 

132. Aclaremos con ejemplos las reglas que aca
bamos de establecer. 

EEGLA 1.a Las proposiciones principales tienen 
sentido perfecto. Ejemplos: 

1. ° Jesucristo enseñó su doctrina de viva voz, sin escribir 
cosa alguna, 

2. ° Dios es Todopoderoso. 
3. ° En el Occéano hay mareas. 
4. ° Los faros guian á los navegantes en tenebrosa noche. 

En los cuatro ejemplos citados tienen las proposi
ciones sentido perfecto, y por eso se llaman princi
pales. 

REGLA 2.a E l verbo de las proposiciones princi
pales está en el modo indicativo. Ejemplos: 

1.° Los antiguos dividieron todas las oraciones en dos gé
neros, llamados demostrativo, deliberativo y judicial. 
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2. ° Algunos hombres tienen el don de hablar con facilidad. 
3, ° La desconfianza y los cuidados viven siempre en los 

pechos oprimidos. 
Jovellanos. 

Los tres verbos dividieron, tienen y viven, están 
en indicativo conforme á la regla. 

REGLA 3.a La conjunción ^ y su equivalente la e, 
son las únicas que preceden á las proposiciones 
principales. Ejemplos: 

1. ° La batalla de Bailen fué gloriosa para los españoles, y 
abrió camino para espulsar de España á las invictas águilas 
francesas. 

2. ° Napoleón, subyugó la España é hizo colocar en el trono 
á su hermano José. 

En ambos ejemplos hallamos dos proposiciones 
principales, enlazadas por medio de la Y en el pr i 
mero , y mediante la e en el segundo. Poniendo se
paradas las dos oraciones del primer ejemplo, ten
dremos: 

1. a La batalla de Bailén fué gloriosa para los es
pañoles. 

2. a La batalla de Bailén abrió el camino á los es
pañoles para espulsar á los franceses. 

En las cuales hay sentido completo, condición 
necesaria para que tomen nombre de principales. 

Otro tanto pudiéramos decir del segundo ejemplo. 
EEGLA 4,a Todas las conjunciones, menos y , e, 

indican proposiciones subordinadas. Ejemplos: 
1. ° Es necesario que el orador no accione con viveza, 

porque cuanto mas lenta y suave es la acción, es tanto mas 
agraciada. 

2. ° O la Religión cristiana estcá apoyada con milagros, ó no 
tiene en su favor milagros. 

3. ° Ni la ley es inexorable, ni el castigo seguro, ni el 
premio cierto, ni la responsabilidad inmediata. 
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En el primer ejemplo hallamos una proposición* 
principal j dos subordinadas. 

Proposición principal: Necesario es que el orador 
no accione con viveza. 

Proposición subordinada: Porque cuanto mas lenta 
j suave es la acción. 

Proposición subordinada: La acción es tanto mas 
agraciada. 

La cláusula del segnndo ejemplo la componen 
dos subordinadas: 

1. a O la Religión cristiana está apoyada con m i 
lagros. 

2. a O la Religión cristiana tiene en su favor m i 
lagros. 

Ambas proposiciones, tomadas separadamente, 
dejan suspenso el sentido. 

En el tercer ejemplo encontramos cuatro oracio
nes subordinadas. 

1. a Ni la ley es inexorable. 
2. " N i el castigo es seguro. 
3. a N i el premio es cierto. 
4. a Ni la responsabilidad inmediata. 

Porque cada una de ellas requiere el concurso de 
las otras para tener sentido perfecto. 

Fíjense bien nuestros lectores en la esencial d i 
ferencia que existe entre las proposiciones principa
les j las subordinadas , confundidas harto frecuente
mente. 

La proposición principal tiene perfecto sentido 
en j fuera de la cláusula: no asi la subordinada, cual 
puede comprobarse en los ejemplos anteriores y en 
el siguiente, formado de principal y subordinada: 

4.° Dios es Todopoderoso, porque ha criado el mundo de 
la nada. 

Principal.—Dios es Todopoderoso. 
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Subordinada.—'Povque Dios ha criado el mundo 
de la nada. 

El mismo sentido tiene la primera tomada aisla
damente, que unido á la que le acompaña; lo cual 
no sucede con la segunda, pues diciendo porque Dios 
ha criado el mundo de la nada, esperamos algo que 
complete el sentido. 

REGLA 5.a Toda proposición subordinada puede 
tener sentido, unida á otra subordinada. Ejemplo: 

No habría tan poco respeto á la propiedad rústica, si fuesen 
castigados inexorablemente los culpables. 

Descompuesta la cláusula nos dá dos subordi
nadas: 

1. a No habria tan poco respeto á la propiedad 
rúst ica. 

2. a Si fuesen castigados inexorablemente los de
lincuentes. 

Tómese separadamente cada una de ellas j se 
verá como no tiene sentido perfecto; pero ambas uni 
das, dejan completo el pensamiento. 

EEGLA 6.a E l verbo en subjuntivo expresa siempre 
proposición subordinada. 

Porque ya sabemos por la Gramática, que el modo 
subjuntivo indica acción dependiente de otra acción, 
lo cual constituye la proposición subordinada. 

EEGLA 7.a El modo imperativo ó infinitivo también 
expresan proposiciones subordinadas. Ejemplos: 

1.° Yenid á María 
Que es Madre amorosa; 
Traedle la rosa 
De vuestro candor. 

En estos cuatro versos hay dos proposiciones su
bordinadas. 

1. a Venid á María, que es Madre amorosa. 
2. a Traedle la rosa de vuestro candor. 
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La proposición principal suplida en las de im
perativo, suele ser una de estas: Yo os ruego, suplico, 
exhorto, mando, quiero, ordeno; v . : gr.: 

Yo os suplico que vengáis á María. 
Yo quiero que traigáis la rosa de vuestro candor. 

REGLA 8.a La oración principal está suplida siempre 
en las formas admirativa é interrogativa. Ejemplos: 

1. ° ¿Quién llama á la puerta? 
2. ° ¡Qué pequeña tiene el alma, quien no perdona la 

ofensa! 
Súplase en el primer ejemplo: Yo pregunto: ?,j en 

el segundo? 3Ie pasmo , me admiro, me asombro al con
siderar j etc. 

EEGLA 9.a Una palabra sola; v. gr.: s i , cierto, 
quizás, no, puede representar una proposición pr in
cipal. Ejemplos: 

1. ° ¿El hombre es débil?—Si. 
2. ° ¿La luna tiene luz propia?—No. 
3. ° ¿Habrá venido el Gobernador?—Quizás, tal vez, puede 

ser (dudando). 
—Dicen que ha nevado en Aragón. 

4. ° Indudablemente, cierto. 
En las contestaciones á estas respuestas se hallan 

las proposiciones principales siguientes: 
1. a El hombre es débil. 
2. a La luna no tiene luz propia. 
3. a Es posible que haya venido el Gobernador. 
4. a Ha nevado en Aragón. 
EEGLA. 10. De los participios, infinitivos j gerun

dios, pueden sacarse proposiciones subordinadas ó 
incidentales. Ejemplos: 

1.° El importuno no deja vivir á nadie. 
Transformada.—El importuno no deja que nadie 

viva. 
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Que nadie viva, proposición incidental formada 
del infinitivo vivir. 

2. ° Concluida la larea, nos entregaremos al descanso. 

Transformada.—Tan luego concluyamos la tarea , nos 
entregaremos al descanso. 

Tan luego concluyamos la tarea, proposición subor
dinada , que se forma del participio concluida. 

3. ° Trabajando el hombre asiduamente, conseguirá hol
gada subsistencia. 

Transformada.—Si el hombre trabaja asiduamente, 
conseguirá holgada subsistencia. 

Si el hombre trabaja asiduamente, proposición su
bordinada nacida de trabajando, etc. 

REGLA 11. Las subordinadas no forman miembro 
ni parte de miembro, porque en tal caso se llamarian 
incidentales. 

REGLA 12. Las subordinadas que dependen de una 
principal, se llaman subordinadas, propiamente d i 
chas. Ejemplo: 

Tenemos obligación de ser económicos; pero no hemos de 
convertir en ayaricia la economía. 

Pero no hemos de convertir en avaricia la economíaJ 
proposición subordinada , propiamente dicha. 

REGLA 13. Las subordinadas que hacen relación 
á otras subordinadas, son subordinadas relativas. 
Ejemplo: 

Yo dudarla de tu honradéz, si no tuviese muchas pruebas 
en contrario. 

Las dos proposiciones subordinadas de esta cláu
sula son relativas, porque cada una hace relación 
á la otra. 

1. a Yo dudarla de tu honradéz. 
2. * Si no tuviese muchas pruebas en contrario. 

.. ' V .. 
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REGLA 14. Las proposiciones son simples, si lo 
son todos sus miembros; v. gr.: 

Los alumnos dóciles harán grandes progresos en sus es
tudios. 

Sujeto.—Los alumnos dóciles. 
Verbo atr ibutivo.—Harán. 
Complemento directo.—Grandes progresos. 
Complemento circunstancial.—En sus esludios. 
Todos los miembros son simples en la proposición 

precedente, luego la proposición es simple. 
REGLA 15. La proposición es compuesta, s i l o es 

alguno de sus miembros; v. gr.: 
La sementera y la siega; el verano y el invierno; el dia y 

la noche, se suceden sin interrupción. 
Esta proposición es compuesta, porque lo es el 

sujeto. 
La sementera y la siega; el verano y el iiwierno; el 

dia y la noche. 
REGLA 16. Las proposiciones son incomplejas, 

cuando sus miembros son incomplejos. Ejemplos: 
1. ° El aire es cuerpo. 
2. ° La luz, el calor y la humedad, convienen á las plantas. 

En los dos ejemplos propuestos hallamos todos 
los miembros incomplejos, j por eso son incomplejas 
ambas proposiciones. 

REGLA 17. Las proposiciones son complejas, cuan
do alguno de sus miembros es incomplejo. Ejemplos: 

1. ° El oxígeno é hidrógeno combinados, forman las aguas 
marinas y continentales. 

2. ° La ley civil obliga su conciencia. 
En el primer ejemplo encontramos: el sujeto el 

oxigeno é hidrógeno COMBINADOS; y el complemento di
recto: las aguas continentales j marinas, los cuales son 
complejos . y por tanto es compleja la proposición. 
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En el segundo ejemplo es complejo el sujeto, 
porque lleva el determinativo civil, lo cual dá el ca
rácter de compleja á la proposición indicada. 



EJERCICIOS PRÁCTICOS 

ANÁLISIS. 

1. 

Dios es bueno. 

Esta proposición es principal y afirmativa. 
Se llama proposición principal , porque tiene sen

tido completo. 
Se denomina proposición afirmativa, porque el 

predicado bueno conviene al sujeto Dios. 
Consta de los tres elementos ó miembros esenciales: 
Dios—{sujeto)—ES—(verbo)—BUENO—(atributo). 
Tanto el sujeto , el verbo , como el atributo de esta 

proposición son simples, porque expresan una sola 
idea. 

Además , como el sujeto Dros y el atributo ó predi
cado BUENO no llevan n i n g ú n determinativo n i expli
cativo , toman el nombre de incomplejos. 
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E l hombre no es perfecto. 

Esta proposición es principal y negativa. 
Se llama proposición principal, porque no depende 

de otra. 
Se denomina proposición negativa, porque el 

predicado ó atributo perfecto no conviene á HOMBRE. 
Consta de los tres elementos esenciales: 
E l Ao77i¿re—(sujeto)—no e^—(verbo con negación) 

—perfecto—(atributo). 
Los tres miembros de esta proposición son simples, 

porque cada uno de ellos expresa una sola idea. 
El sujeto el hombre j el atributo perfecto son incom

plejos , porque no llevan determinativo ni explicativo 
alguno. 

3. 

Juan estudiada. 

Esta proposición es principal y afirmativa. 
Principal, porque tiene sentido completo; afir

mativa, porque el predicado conviene al sujeto. 
Son los miembros de esta proposición: 
Juan—(sujeto)—estudia—(verbo atributivo). 
Es decir, que en el verbo estudia vá incluido el 

atributo, de modo que debe sobreentenderse la pro
posición: 

Juan es ó está estudiando, donde claramente se 
vé el sujeto Juan, el verbo está y el atributo estudiando. 
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El sujeto y el atributo sou incomplejos, porque 
no van acompañados de n i n g ú n determinativo ni 
explicativo. 

Los animales no discurren. 

Esta proposición es principal y negativa. 
Principal, porque tiene sentido completo; nega

tiva , porque el atributo no conviene al sujeto. 
La proposición que estamos examinando, consta 

solo de los miembros esenciales: 
Los animales—(sujeto)—no discurren—(verbo atr i 

butivo con negación) . 
Siempre que en la proposición haya verbo atribu

tivo , y esto ocurre muchís imas veces, debemos des
componerla mental ó efectivamente en la equivalente 
que tenga manifiesto su atributo, de este modo: 

Los animales—(sujeto)—no son—(verbo negativo)— 
discurriendo—(atributo). 

Los tres miembros de esta proposición son simples, 
porque expresan una idea cada una. El sujeto y el 
atributo son incomplejos, porque no llevan n i n g ú n 
determinativo ni explicativo. 

Sígase el mismo razonamiento en los siguientes 
ejemplos: 

No sopla el viento. 
No vendrá el Rey. 
La bolsa no sube. 
El Evangelio no miente. 
Sebastian no volvió. 
No alumbraba el sol. 
El avaro no medra. 

I 
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5. 

Vendrá el Rey. 

Esta proposición es principal y afirmativa, por 
tener sentido completo y por convenir el atributo al 
sujeto. 

Atendiendo al orden de colocación de sus miem
bros , es inversa, porque el sujeto, que en las directas 
precede al verbo, aquí vá detrás de él. 

Son sus miembros esenciales únicos de que consta: 
E l Rey—sujeto—vendrá—verbo atributivo. 
Puestos de manifiesto el verbo y el atributo, dirá: 
E l Rey—será—viniendo. 

' Los tres miembros son simples , porque cada uno 
expresa'una idea. 

E l sujeto y el atributo son incomplejos, porque 
no llevan determinativo ni explicativo alguno. 

También están en orden inverso y pueden anali
zarse como la anterior , las proposiciones siguientes: 

Arreciaba el viento. 
Alumbraba el sol. 
Palidecia la luna. 
Brillaban las estrellas. 
Bramarán ios mares. 
Betumba el trueno. 
Buge la tempestad. 

6. -

No volvió Sebastian. 

Proposición principal negativa, puesta en orden 
inverso. Principal, por tener sentido completo; nega
t iva , por no convenir el atributo al sujeto; inversa, 
porque el sujeto sigue al verbo. 
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Son los tres miembros esenciales de la proposición: 
iVb volvió—(verbo atributivo)—Sebastian—(sujeto). 
Puesta la proposición en orden directo, y sacado 

el atributo que está incluido en el verbo, dirá: 
Sebastian—sujeto—no fué—verbo negativo—ÜO¿-

viendo—atributo. 
E l sujeto y el atributo son simples é incomplejos, 

por expresar una idea cada uno y por no llevar deter
minativo n i explicativo alguno. 

E l verbo es simple negativo, porque expresa una 
sola negación. 

Como la anterior, pueden analizarse las siguientes 
proposiciones: 

No ha muerto Elias. 
No salió el Gefe. 
No falta nadie. 
No subía Antonia. 
No han bajado los niños. 
No calienta el sol. 

7. 

L a fiesta será aqui. 

Proposición principal , afirmativa, directa y elíp
tica. 

Se llama proposición principal, porque tiene sen
tido completo; afirmativa, porque el atributo con
viene al sujeto; directa, porque sus miembros están 
puestos en orden directo; y el ípt ica, porque está ca
llado el atributo celebrada, esto es: 

La fiesta será celebrada aquí. 
En esta proposición entran cuatro términos , todos 

simples, porque además de los tres esenciales 
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La fiesta, sujeto; í e rá , wvho; celebrada , atributo, 
hay el complemento circunstancial de lugar aqui. 

El sujeto, verbo, atributo y complemento, son 
incomplejos, porque no llevan determinativo n i ex
plicativo alguno. 

No está Pedro en casa. 

Proposición principal, negativa, inversa y elíp
tica. 

Se llama proposición principal , por tener sentido 
completo. 

Proposición negativa, porque el atributo no con
viene al sujeto. 

Proposición inversa, porque el sujeto vá detrás 
del verbo. 

Proposición elíptica, porque falta el atributo fré
sente. 

Puesta en orden directo con el atributo manifiesto, 
dice: 

Pedro no eslá presente en casa. 
Donde claramente se vé que consta de cuatro 

té rminos , los tres esenciales y un complemento; de 
este modo: 

Pedro, sujeto; no está, verbo negativo; pmeníe , 
atributo; encasa, complemento circunstancial de lugar. 

Todos, los miembros son simples é incomplejos, 
menos el verbo que solo es simple. 

Las siguientes proposiciones admiten el mismo 
Análisis que las dos ú l t imas . 
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9. 

A qui fué Itál ica. 

Proposición pr incipal , afirmativa, inversa y e l íp 
tica. 

Le llamamos proposición principal, por tener sen
tido completo; afirmativa, porque el atributo con
viene al sujeto; inversa, porque el complemento c i r 
cunstancial vá delante del verbo, y el sujeto detrás 
del mismo; y elíptica , porque está callado el atributo 
edificada. 

Puesta en orden directo con el atributo de mani
fiesto , dice: 

Itálica fué edificada aquí. 
Donde se vé claramente que consta de cuatro 

miembros. 
I t á l i c a , sujeto simple é incomplejo; f u é , verbo 

simple afirmativo; edificada , atributo simple é incom
plejo; a q u í , complemento circunstancial de lugar, 
simple é incomplejo. 

Como la anterior proposición , pueden analizarse 
las siguientes: 

En Cádiz fué el alboroto. 
De Alcoy es el paño. 
De noche era la bulla. 
Conmigo estuvo el vigilante. 
En el Atlántico será la tempestad. 
En Manila hubo terremotos. 

Ya que la ocasión brinda, la aprovecharemos 
para recordar, que la proposición es la expresión 
de un ju i c io , y como el juicio es la comparación de 
dos ideas para afirmar ó negar si la una está ó no 
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incluida en la otra, sígnese que toda proposición ha 
de tener por fuerza tres términos por lo menos, su
jeto , predicado ó atributo y verbo, nexo, enlace ó 
cópula. Siempre, pues, que se ofrezca al Análisis una 
proposición que carezca de alguno de los miembros 
esenciales, es preciso buscarlo, y con un poco de 
práct ica no será difícil dar con él. En los ejemplos 
que acabamos de citar, falta el atributo que vamos á 
poner de manifiesto: 

En Cádiz fué movido el alboroto. 
De Alcoy es procedente el paño. 
De noche era producida la bulla. 
Conmigo estuvo atento, conversando, Ensebio. 
En el Atlántico será movida la tempestad. 
En Manila hubo ó hubieron habido terremotos. 

10. 

E¿ toro no se correrá mañana . 

Esta proposición es principal, negativa , directa 
y completa, por tener sentido completo , no convenir 
el atributo al sujeto, estar en orden lógico y no faltar 
n i n g ú n miembro. 

Poniendo de manifiesto el atributo , dá los miem
bros siguientes: 

E l t o r o , sujeto simple é incomplejo; no s e r á , verbo 
simple negativo; c o r r i d o , atributo simple é incom
plejo; m a ñ a n a , complemento circunstancial simple é 
incomplejo. 

Analícense, como la anterior , estas proposiciones: 
Se ensalza la virtud. 
Se vitupera el vicio. 
Se corrompe la sociedad. 
Se desprecia la educación. 
No se corrige la maldad. 
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Variando la forma para facilitar el Análisis: 
La virtud es ensalzada. 
Es vituperado el vicio. 
La sociedad está corrompida. 
Es despreciada la educación. 
No es corregida la maldad. 

11, 

Conocióssme al punto. 

Proposición equivalente á: 
Fui conocido al punto. . 

Principal, afirmativa, directa y elíptica, cuyos 
miembros son: 

Y o , sujeto simple é incomplejo, f u i , verbo simple 
afirmativo; conocido, atributo ^simple é incomplejo; 
a l pun to , complemento circunstancial de tiempo sim
ple é incomplejo. 

Proposiciones para analizar: 
Decretóse la guerra ayer. 
Háse abolido la esclavitud en Cuba. 
Privóseme del empleo. 
Oyéronse lamentos en la iglesia. 
Registróse la casa. 

Formas equivalentes mas sencillas: 
La guerra fué decretada ayer. 
La esclavitud ha sido abolida eh Cuba. 
Yo he sido privado del empleo. 
Lamentos fueron oidos en la iglesia. 
La casa fué registrada. 
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12. 

Basilio comia naranjas. 

Proposición principal, afirmativa, cuyos términos 
son: 

B a s i l i o , sujeto simple é incomplejo; comia ó estaba 
comiendo, verbo atributivo simple; n a r an j a s , comple
mento directo simple é incomplejo. 

Análisis parecido tienen: 
Anita compró un veslido. 
La fiera rompió la jaula. 
Los jardines producen flores. 
Las bujías alumbran la sala. 
El viento derribó los árboles. 

13. 

No p in t a r á ya la imágen Ambrosio. 

Proposición principal, negativa é inversa. 
Puesta en orden directo y sacando el 'atributo en

vuelto en el verbo, dirá: 
A m b r o s i o , sujeto simple é incomplejo; no s e r á , 

verbo negativo; p i n t a n d o , atributo simple é incom
plejo; y a , complemento complejo circunstancial de 
tiempo; l a i m á g e n , complemento directo simple é i n 
complejo. 

Tienen parecido Análisis: 
No envió el pañuelo Luisa. 
No esperaba carta mamá. 
No hicieron señal los soldados. 
No sigue ya los estudios Juanito. 

Proposiciones en que entran miembros compuestos. 
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14. 

E l niño y el perro meten ruido. 

Proposición principal , afirmativa y directa, cuyos 
términos son: 

E l n i ñ o y el f e r r o , sujeto incomplejo; pero com
puesto . porque consta de dos ideas n i ñ o y p e r r o ; 
meten, verbo atributivo, simple, afirmativo , porque 
equivale á decir: e s t á n metiendo; r u i d o , complemento 
directo simple é incomplejo. 

Esta proposición puede descomponerse en estos 
dos: 

El niño mete ruido. 
El perro mete ruido. 

15. 

La música es dulce, arrebatadora, celestial. 

Proposición principal , afirmativa y directa, cuyos 
miembros son: 

L a m ú s i c a , sujeto simple é incomplejo; es, verbo 
simple afirmativo; dulce , a r r eba t ado ra , ce les t i a l , atri
buto incomplejo; pero compuesto, porque consta de 
tres ideas. 

Descomponiéndola, resultan las tres proposiciones 
siguientes: 

La música es dulce. 
La música es arrebatadora. 
La música es celestial. 
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16. 

Los poetas admiran, entasiasman y seducen con 
odas , cantos , letrillas y fábulas. 

Proposición principal, afirmativa y directa, que 
consta de los miembros siguientes: 

Los poetas, sujeto simple é incomplejo; a d m i r a n , 
entusiasman, seducen, encantan, verbo y atributo, com
puesto de las cuatro partes, son a d m i r a n d o , son entu
s iasmando, son seduciendo, son encantando; con odas, 
cantos, l e t r i l l a s y f á b u l a s , complemento circunstancial 
de instrumento, incomplejo y compuesto de las cuatro 
partes con odas , con cantos, con l e t r i l l a s y con f á b u l a s . 

Como en esta proposición tiene cuatro ideas el 
verbo atributivo y cuatro el complemento circuns
tancial, se puede descomponer en cuatro por cuatro, 
ó sean diez y seis proposiciones de términos simples, 
á saber: 

1. Los poetas admiran coa odas. 
2. Los poetas admiran con cantos. 
3. Los poetas admiran con letrillas. 
4. Los poetas admiran con fábulas. 
5. Los poetas entusiasman con odas, 
6. Los poetas entusiasman con cantos. 
7. Los poetas entusiasman con letrillas. 
8. Los poetas entusiasman con fábulas. 
9. Los poetas seducen con odas. 
10. Los poetas seducen con cantos. 
11. Los poetas seducen con letrillas. 
12. Los poetas seducen con fábulas. 
13. Los poetas encantan con odas. 
14. Los poetas encantan con cantos. 
15. Los poetas encantan con letrillas. 
16. Los poetas encantan con fábulas. 
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P R O P O S I C I O N E S 
EN QUE ENTRA.N MIEMBROS COMPLEJOS , SIMPLES Ó COMPUESTOS. 

17. 

L a luz del sol favorece el crecimiento 
de las plantas. 

Proposición principal , simple, afirmativa y d i 
recta. 

Principal, porque tiene sentido completo; abso
luta , porque no hace referencia á otra; simple, por
que solo tiene una afirmación; directa, porque está 
en orden lógico. 

Cuatro miembros constituyen esta proposición, á 
saber: 

L a luz del sol , sujeto simple y complejo , por ex
presar una sola idea acompañada del determinativo 
del so l ; favorece ó es favoreciendo ó hace f a v o r , verbo y 
atributo simple; el crecimiento de las p l a n t a s , comple
mento directo simple y complejo , porque la idea que 
representa lleva el determinativo de las p lan tas . 

18. 

Las vistosas flores que hermosean los campos, 
las aves que anuncian con sus ¿/orgeos la llegada 
del nuevo di a y el hombre dotado de inteligencia, 
sentimiento y voluntad, son obras consumadas 
del Autor de la Naturaleza. 

En este pasaje hay una sola proposición p r inc i 
pal , pero acompañada de otras incidentales ó com
plementarias de sus miembros. 
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Las vistosas (lores que hermosean los campos, las aves 

que anuncian con sus gorgeos la l legada del nuevo d i a y e l 
hombre dotado de in te l igenc ia , sentimiento y vo lun tad , 

SUJETO COMPUESTO Y COMPLEJO. 
Es compuesto, porque consta de tres ideas: 

1. a Las vistosas flores que hermosean los campos. 
2. a Las aves que anuncian con sus gorgeos la 

llegada del nuevo dia. 
3. a El hombre dotado de inteligencia, sentimiento 

y voluntad. 
Sollama complejo, porque FLORES lleva el expl i 

cativo vistosas y el determinativo de ju ic io ó propo
sición incidental, que hermosean los campos. 

AVES vá acompañada del determinativo de juicio ó 
proposición incidenta l , que anuncian l a l legada del 
nuevo d i a con sus gorgeos. 

Hombre lleva el determinativo de i n t e l i genc i a , senti
miento y vo lun tad . 

SON, verbo simple. Atributo simple y complejo, 
obras consumadas del A u t o r de la Na tu ra l eza . 

Decimos que es simple este atr ibuto, porque no 
consta mas que de la idea obras consumadas; y le lla
mamos complejo , por ir acompañado del determina
tivo del Au to r de la Na tu ra l eza . 

Los determinativos de juicio 
Que hermosean los campos 
Que anuncian con sus gorgeos la llegada del nue

vo dia, forman proposiciones incidentales ó comple
tivas de dos partes del sujeto. 

Sacando sus miembros , tendremos: 
1. a Suje to , que (refiriéndose á flores); verbo a t r i 

butivo simple, hermosean; complemento directo, los 
campos. 

2. a Sujeto, que (refiriéndose á las aves); verbo a t r i 
butivo simple , anuncian; complemento directo, la l í e -
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gada de l nuevo d i a ; simple y complejo, porque lleva 
el determinativo d e l nuevo d i a ; complemento acceso
rio ó circunstancial, con sus gorgeos; simple y com
plejo , porque tiene el determinativo sus ó suyos. 

19. 

No me es posible renunciar á m i amada fa
mi l i a , á m i querida patria , d mis cariñosas 
amistades , á los hábitos y costumbres de toda m i 
vida, á los tiernos afectos que dulcifican m i exis
tencia', para correr tras la veleidosa fortuna, que 
trata sin piedad á los que la persiguen, y se 
burla de sus mas fieles adoradores. 

Una sola proposición principal hallamos en esta 
larga c láusula . 

' Renunc ia r á m i amada f a m i l i a , etc., no me es posible. 

E l sujeto es compuesto y complejo. 
Es compuesto, porque tiene cinco partes: 

1. a Renunciar á mi amada familia. 
2. a Eenunciar á mi querida pátr ia . 
3. a Renunciar á mis cariñosas amistades. 
4. a Renunciar á los hábitos y costumbres de toda 

m i vida. 
5. a Renunciar á los tiernos afectos que dulcifican 

mi existencia. 
Es complejo, porque tiene los determinativos m i , 

m i s , de toda m i v i d a , y los explicativos a?Mí/rt, ^we-
r i d a , c a r i ñ o s o s , t ie rnos . 

N o es, verbo negativo simple; me (ó á m i ) , com-
24 
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plemento indirecto; pos ib le , atributo simple é incom
plejo; p a r a c o r r e r , complemento de fin simple é in
complejo. Tras l a veleidosa fo r t una que t r a t a s in p iedad 
á los que la pers iguen , y se bu r l a de sus mas fieles adora
dores , complemento circunstancial de lugar simple, 
pero complejo , porque lleva el explicativo veleidosa 
j los determinativos de juicio ó proposiciones i n c i 
dentales: 

1. a Que trata sin piedad á los que la persiguen. 
2. a Que se burla de sus mas fieles adoradores. 

Son los miembros de estas proposiciones: 
1. a Que (refiriéndose á f o r t u n a ) , sujeto simple é 

incomplejo; t r a t a , verbo atributivo simple; s in p i e 
d a d , complemento indirecto simple ó incomplejo; á 
los hombres que la pe r s iguen , complemento directo, 
simple é incomplejo, porque lleva el determinativo 
de juicio ó proposición incidental que la pers iguen. 

2. a Que (refiriéndose á f o r t u n a ) , sujeto simple é 
incomplejo; se bur la ó es b u r l a d o r a , verbo y atributo 
simple é incomplejo; de sus mas fieles adoradores, com
plemento indirecto simple é incomplejo , porque tiene 
el determinativo sus mas fieles. 

En el complemento directo de la primera propo
sición incidental, hemos encontrado otra complet iva ó 
i n c i d e n t a l . 

Que la persiguen. 

La cual, sustituyendo té rminos , queda conver
tido en 

Los hombres persiguen l a f o r t u n a . 

Los hombres, sujeto simple é incomplejo; persiguenf 

verbo atributivo simple; l a f o r t u n a , complemento d i 
recto , simple é incomplejo. 
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20. 

H a b r í a marchado el ejército de Cortés algo 
mas de media legua , cuando volvieron los bat i 
dores con una centinela de Narvaez, que cayó en 
sus manos, y dieron noticia de que se les habia 
escapado entre la maleza otra; accidente que des
t ru ía el presupuesto de hallar descuidado al ene
migo. 

Solís. 

Pongamos esta cláusula en orden lógico. 
E l ejército de Cortés habr ía marchado algo ma» 

de media legua, cuando los batidores volvieron con 
una centinela de Narvaez, que cayó en sus manos, 
y dieron noticia de que se les habia escapado entre 
la maleza otra; accidente que destruía el presupuesto 
de hallar descuidado al enemigo. 

Cuatro proposiciones subordinadas hallamos en 
este pasaje, porque ninguna de ellas, separada de la 
otra, tiene sentido completo. 

1. a E l ejército de Cortés habria marchado algo 
mas de media legua. 

2. a Cuando los batidores volvieron con una cen
tinela de Narvaez, que cayó en sus manos; y 

3. a Cuando los batidores dieron noticia de que 
se les habia escapado entre la maleza otra centinela. 

4. a Accidente que destruía el presupuesto de ha
llar descuidado al enemigo. 

Anál i s i s de la primera proposición. 

E l e j é r c i t o de C o r t é s , sujeto simple y complejo,, 
porque tiene el determinativo de C o r t é s ; hab r i a m a r -
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chado, verbo • atributivo simple; algo mas de media 
legua, complemento eircunstancial de cantidad sim
ple y complejo, porque lleva el determinativo de 
media legua. 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

Los bat idores , sujeto simple é incomplejo; vo lv ie
r o n , verbo atributivo simple; con una centinela de N a r -
vaez, que cayó en sus manos, complemento accesorio 
de compañía simple, pero complejo , por i r acompa
ñado de los determinativos de Narvaez , j que cayó en 
sus manos. 

E l determinativo de juicio que cayó en sus manos, 
tiene por términos: 

E l centinela , sujeto simple é incomplejo; c a y ó , 
verbo atributivo simple; en ÍMÍ manos, complemento 
circunstancial de lugar. 

Anál i s i s de la proposición tercera. 

Los ba t idores , sujeto'simple é incomplejo; d i e r o n , 
verbo simple; n o t i c i a , complemento directo simple y 
complejo , porque lleva el determinativo de juicio 
de que se íes habla escapado entre l a maleza o t r a . 

Los miembros de la proposición incidental, son: 
O t r a cen t ine la , sujeto simple y complejo, porque 

lleva el determinativo de palabra o t r a ; se habia esca
pado , verbo atributivo simple; les á e l los , á los ba t i 
dores , complemento indirecto simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 

Accidente que ó cuyo accidente, sujeto simple, pero 
complejo , por llevar el determinativo que ó cuyo; des-
t r u i a , verbo atributivo simple; el presupuesto de h a l l a r 
descuidado a l enemigo, complemento directo simple, 
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pero complejo, porque está acompañado del determi
nativo de juicio de h a l l a r descuidado a l enemigo. 

Dando forma oracional á este infinitivo , resulta 
de que el enemigo fuese ha l lado descuidadamente, cuyos 
términos son: 

E l enemigo, sujeto simple é incomplejo; fuese h a 
l l a d o , verbo y atributo simple é incomplejo; descu ida 
damente ó descuidado , complemento circunstancial de 
modo. 

21. 

Riberas amenas 
Del fértil Segura^ 
Zagalas murenas, 
De garbo genti l ; 
Adiós, que m i dura 
Fortuna me lleva 
A ver tierra nueva 
Dó corre el Geníl. 

Flo ran . 

Orden lógico de las tres proposiciones que forman 
esta cláusula. 

1. a Adiós os digo á vosotras, riberas amenas del 
fértil Segura, zagalas morenas, de garbo genti l . 

2. a Porque mi dura fortuna me lleva á ver tierra 
nueva. 

3. a Dó corre el Genil. 
La proposición primera es principal, elíptica, por

que ha sido preciso buscar el sujeto, el verbo y el 
atributo yo d igo . 
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Miembros de la primera. 

Y o , sujeto simple é incomplejo; digo } verbo atr i
butivo simple; A d i ó s , complemento directo simple é 
incomplejo; á vosotras , r iberas del f é r t i l Segura , y á 
vosotras , zagalas de garbo g e n t i l , complemento indi
recto, compuesto de dos partes á vosotras, r iberas , etc., 
j á vosotras , zagalas , etc., y complejo , por llevar los 
determinativos del f é r t i l Segura y de garbo gen t i l . 

Miembros de la segunda. 

M i d u r a f o r t u n a , sujeto simple, pero complejo, 
porque va acompañado de los determinativos m i y 
d u r a ; l l e v a , verbo simple; -me, complemento directo 
simple ó incomplejo; á ver nueva t i e r r a , complemento 
circunstancial de lugar , en el cual hay oculta una 
proposición incidental-miembro, á que yo vea nueva 
t i e r r a . 

Sacando sus elementos, tendremos: 
Y o , sujeto; v e a , verbo atributivo; nueva t i e r r a . 

complemento directo. 

Miembros de la tercera. 

E l G e n i l , sujeto simple é incomplejo; c o r r e , verbo 
atributivo simple. 

Esta últ ima proposición pudiera considerarse tam
bién como completiva de lugar de la proposición 
segunda. 
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22. 

Ya en m i edad pocas veces gusto de alterar 
el orden que en m i manera de v iv i r tengo hace 
tiempo establecido', y fundo esta repugnancia, en 
que no he abandonado mis lares n i un solo dia 
para quebrantar m i sistema, sin que haya suce
dido el arrepentimiento mas sincero al desva~ 
necimiento de mis engañadas esperanzas. 

L a r r a . 

Una proposición principal, tres subordinadas y 
otras completivas, forman el anterior pasaje. 

PRINCIPAL. YO gasto ya pocas veces en mi edad 
de alterar el orden que yo tengo establecido hace 
tiempo en mi manera de v iv i r . 

PRIMERA SUBORDINADA. YO fundo esta repugnancia. 
SEGUNDA SUBORDINADA. En que no he abandonado 

mis lares un solo dia para quebrantar mi sistema. 
TERCERA SUBORDINADA. Sin que haya sucedido el ar

repentimiento mas sincero al desvanecimiento de mis 
engañadas esperanzas-. 

Anál i s i s de la proposición principal. 

Y o , sujeto simple é incomplejo; gus to , verbo a t r i 
butivo simple; de a l t e r a r el orden que tengo establecido 
hace t iempo en m i manera de v i v i r , complemento indi
recto; y a , complemento circunstancial de tiempo; 
pocas veces, complemento circunstancial de lugar; 
en m i e d a d , complemento circunstancial de tiempo. 

E l complemento indirecto en el que se halla el 
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infinitivo de alterar, se transforma en la proposición 
incidental siguiente: 

De que el orden que tengo establecido en m i manera 
de v i v i r se a l t e ra ó sea a l t e r ado , cuyos miembros son: 

E l orden que tengo establecido en m i manera de v i v i r , 
sujeto simple, pero complejo, porque lleva el deter
minativo de juicio que tengo establecido en m i manera 
de v i v i r ; sea, verbo simple; a l t e r a d o , atributo simple 
é incomplejo. 

La proposición incidental ó completiva, que tengo 
establecida en m i manera de v i v i r , tiene por elementos: 

Y o , sujeto complejo; tengo, verbo atributivo sim
ple; orden establecido, complemento directo simple, 
pero complejo, por llevar el determinativo establecido 
en m i manera de v i v i r . 

Adviértase, que el infinitivo v i v i r es un equiva
lente de v i d a , y que orden estaba reemplazado por el 
relativo que. 

Anál i s i s de la primera subordinada. 

Y o , sujeto simple é incomplejo; fundo , verbo atri
butivo simple; esta repugnancia , complemento directo 
simple, pero complejo, por l levar el determinativo 
esta. 

Anál i s i s de la segunda subordinada. 

Y o , sujeto elíptico, simple é incomplejo; no he 
abandonado, verbo atributivo simple; mis l a r e s , com
plemento directo simple, pero complejo , porque vá 
acompañado del determinativo m i s . 

U n solo d i a , complemento circunstancial de tiempo. 
P a r a quebrantar m i sistema , complemento i n d i 

recto de fin que ent raña una proposición completiva 
ó incidental-miembro, á saber: 
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P a r a que m i sistema fuese quebrantado , cuyos ele
mentos son: 

M i sistema, sujeto simple, pero complejo, por llevar 
el determinativo m i . 

Fuese , verbo simple. 
Quebran tado , atributo simple é incomplejo. 

A n á l i s i s de la tercera subordinada. 

E l a r repent imiento mas s ince ro , sujeto simple, pero 
complejo, por llevar el determinativo mas sincero. 

H a y a sucedido, verbo atributivo simple. 
A l desvanecimiento de mis e n g a ñ a d a s esperanzas, 

complemento indirecto simple, pero complejo, por el 
determinativo de mis e n g a ñ a d a s esperanzas. 

Observaciones. Aunque en la pág, 342 hemos dfcho 
qué entendíamos por proposiciones principales, y qué por 
subordinadas, vamos de nuevo á recordarlo por la oportunidad 
del caso. 

La primera subordinada del ejemplo anterior, se conside
rarla por muchos como principal, porque lleva el verbo en 
indicativo y vá enlazada á la anterior por medio de la copula
tiva y . ¿Por qué nosotros la clasificamos de subordinada? Por 
la sencilla razón de que no tiene completo sentido separada de 
las otras. 

E l que oye decir: Yo fundo esta repugnancia, está esperando 
que vengan otras proposiciones cá completar el pensamiento, y 
en efecto, hasta que no se leen las dos proposiciones siguientes: 
E n que no he abandonado mis lares m solo día, etc., sin que haya 
sucedido el arrepentimiento, etc., no está el sentido perfecto. 

Tómese la primera proposición: 
Ya en mi edad gusto pocas veces de alterar el orden que en m i 

manera de v i v i r hace tiempo tengo establecido, y se verá que 
unida ó separada de las que le acompañan, tiene completo 
sentido; hé aquí por qué le hemos dado nombre de pr inc ipa l , 
mientras que á sus compañeras las hemos denominado subor
dinadas. 
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Observemos también, que las expresiones en que, sin que, 

antepuestas á las subordnadas segunda y tercera, son verdaderos 
conjuntivos, expresiones de enlace, como repetidas veces tenemos 
manifestado en el decurso de esta obra. Y ya sabemos que su 
empleo en el Análisis Lógico es preceder generalmente á 
proposiciones subordinadas. 

En la segunda subordinada encontramos el complemento de 
fin para quebrantar m i sistema, que hemos transformado en: 
para que m i sistema fuese quebrantado, que es una completiva 
de fácil análisis. Extensamente tratamos de las transformadas 
en la pág 132 y siguientes de la Sintáxis, por lo que remitimos 
allá á nuestros lectores. 
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23. 

No todo dormía en Madr id en la noche que 
acompañé al sereno de m i barrio. 

Velaba el magnate en el dorado recinto de su 
gabinete, agotando todos los recursos de su talento 
para llegar á clavar la voluble rueda de la fo r 
tuna; velaba el avaro, creyendo ai mas lijero 
ruido ver descubierto su escondido tesoro; velaba 
el malvado f probando llaves y g a n z ú a s para sor
prender al infeliz dormido', velaba el jugador 
sobre el oscuro tapete , viendo desaparecer su oro 
á cada vuelta de la baraja; velaba el poeta , i n 
ventando situaciones dramáti t icas con que sor
prender al auditorio; velaba el centinela, m i 
rando cuidadosamente á todos lados para dar, 
en caso necesario, el alerta á sus compañeros 
dormidos', velaba la deidad en el baile, siendo 
objeto de m i l adoraciones y agasajos', velaba el 
infeliz pordiosero escarbando en la basura para 
buscar en ella a lgún resto miserable del festin. 

Mesonero. 

Nueve proposiciones principales contiene el ante
rior pasaje: 

1. a No todo dormía en Madrid en la noche que 
acompañé al sereno de mi barrio. 

2. a El magnate velaba en el dorado recinto de su 
gabinete, agotando todos los recursos de su talento, 
para llegar á clavar la voluble rueda de la fortuna. 
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3. a El avaro velaba, creyendo ver descubierto su 

escondido tesoro al mas lijero ruido. 
4. a El malvado velaba, probando llaves y g a n z ú a s , 

para sorprender al infeliz dormido. 
5. a El jugador velaba sobre el tapete, viendo des

aparecer su oro á cada vuelta de baraja. 
6. a Velaba el poeta , inventando situaciones dra

máticas con que sorprender al auditorio. 
7. a El centinela velaba, mirando cuidadosamente 

á todos lados para dar, en caso necesario, el alerta á 
sus compañeros dormidos. 

8. a La alta deidad velaba en el baile, siendo ob
jeto de mi l adoraciones y agasajos. 

9. a El infeliz pordiosero velaba, escarbando en la 
basura, para buscar en ella a l g ú n resto miserable 
del festin. 

Anál i s i s de la proposición primera. 

Todo, sujeto simple é incomplejo; no d o r m í a , verbo 
negativo simple; en M a d r i d , complemento circuns
tancial de lugar , simple é incomplejo; en la noche 
en que a c o m p a ñ é a l sereno de m i b a r r i o , complemento 
circunstancial de tiempo, simple y complejo, por 
llevar el determinativo en que a c o m p a ñ é a l sereno de 

m i b a r r i o . 
Este determinativo forma una proposición inci

dental, parte de miembro, cuyos términos son: 
Fo, sujeto simple é incomplejo, callado por elipsis; 

a c o m p a ñ é , verbo atributivo simple; a l sereno de m i 

b a r r i o , complemento directo simple, pero complejo, 
porque lleva el determinativo de idea de m i b a r r i o . 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

E l magna te , sujeto simple é incomplejo; velaba, 

verbo atributivo simple; en el dorado recinto de su g a -
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b í n e t e , complemento accesorio de lugar simple, pero 
complejo, porque vá acompañado del explicativo ÍZO-
r ado y del determinativo de su gabinete; agotando todos 
los recursos de su t a l en to , complemento circunstancial 
de modo simple, pero complejo, porque tiene los 
determinativos todos y de su ta lento . 

Este complemento encierra una proposición inci-
dental-miembro, que puede transformarse en y, ago
taba todos los recursos de su t a l en to , cuyos miembros 
son: 

E l magna te , sujeto simple é incomplejo, callado 
por elipsis; agotaba, verbo simple é incomplejo; todos 
los recursos de su ta lento , complemento directo simple, 
pero complejo , por los determinativos todos y de su 
ta lento; p a r a l legar á c lavar la voluble rueda de l a f o r t u n a , 
complemento directo de fin simple, pero complejo, 
porque lleva el determinativo c lavar la rueda de la f o r 
t una . 

De este complemento puede sacarse la proposi
ción siguiente: 

P a r a que llegase á ser clavada la voluble rueda de 
la f o r t u n a , cuyos miembros son: 

L a voluble rueda de la f o r t u n a , sujeto simple, pero 
complejo, por el explicativo voluble y el determina
tivo de la f o r t u n a ; llegase á ser clavado , verbo atr ibu
t ivo compuesto, porque puede descomponerse asi: 

La voluble rueda de la fortuna fuese llegando. 
La voluble rueda de la fortuna fuese clavada. 

A n á l i s i s de la proposición tercera. 

E l a v a r o , sujeto simple é incomplejo; velaba, verbo 
simple; creyendo ver descubierto su escondido tesoro a l 

mas l i j e r o r u i d o , complemento circunstancial de causa, 
del cual podemos sacar esta proposición: 

Porque el avaro cre ia ver descubierto su tesoro a l mas 



382 EJERCICIOS PRACTICOS 
l i j e r o r u i d o , que forma una proposición incidental ó 
completi va-miembro. 

Sacando sus té rminos , tendremos: 
E l a v a r o , sujeto simple é incomplejo; c r e i a , verbo 

atributivo simple; ver descubierto su tesoro , comple
mento directo simple, que puede transformarse en 
esta proposición; que veia descubierto su tesoro; el avaro , 
sujeto simple é incomplejo; v e i a , verbo atributivo 
simple; descubierto su t e so ro , complemento directo 
simple, pero complejo ,- porque lleva los determina
tivos descubierto j su. 

A n á l i s i s de l a p r o p o s i c i ó n cuar ta . 

E l m a l v a d o , sujeto simple é incomplejo; velaba, 
verbo atributivo simple; probando llaves y g a n z ú a s , 
complemento accesorio de modo, que puede trans
formarse en la proposición siguiente: 

E l malvado probaba llaves y g a n z ú a s . 
E l m a l v a d o , sujeto simple é incomplejo; proíia^a, 

verbo atributivo simple; l laves y g a n z ú a s , comple
mento directo incomplejo, pero compuesto de dos 
ideas llaves y g a n z ú a s ; p a r a sorprender a l in fe l i z do r 
mido , complemento indirecto de fin simple, pero 
complejo , por llevar el determinativo a l i n f e l i z hombre 
d o r m i d o . 

Este complemento en t raña una proposición, á 
saber: 

P a r a que el i n fe l i z hombre do rmido fuese sorprendido . 
E l i n f e l i z hombre do rmido , sujeto simple, pero com

plejo , porque lleva el explicativo in fe l i z y el determi
nativo d o r m i d o ; fuese s o r p r e n d i d o , verbo y atributo 
simple, y el últ imo incomplejo. 

A n á l i s i s de la p r o p o s i c i ó n q u i n t a . 
E l j u g a d o r , sujeto simple é incomplejo; velaba, 

verbo atributivo simple; sobre el tapete , complemento 
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accesorio de lugar; viendo desaparecer su o r o , comple
mento circunstancial de modo simple, pero complejo, 
por llevar el determinativo desaparecer su oro . 

E l anterior complemento puede transformarse en 
esta proposición: 

E l j u g a d o r veia desaparecer su o ro . 

E l j u g a d o r , sujeto simple é incomplejo; veia , verbo 
atributivo simple; desaparece su tesoro , complemento 
directo simple, pero complejo, porque vá acompañado 
del determinativo su tesoro; á cada vuel ta de la ba ra j a , 
complemento circunstancial de tiempo simple, pero 
complejo, por llevar los determinativos cada j de l a 
b a r a j a . 

A n á l i s i s de la proposic ión sexta. 

E l poeta , sujeto simple é incomplejo; velaba, verbo 
atributivo simple; inventando situaciones d r a m á t i c a s , 

complemento circunstancial de causa. 
¿Por qué velaba el poeta?—Por i nven ta r si tuaciones 

d r a m á t i c a s , etc. 

¿Con qué fin inventaba situaciones dramáticas? 
Con el fin de sorprender a l a u d i t o r i o , complemento 

circunstancial de fin. 
Ambos complementos pueden transformarse en 

proposiciones: 
1. a Porque el poeta quería inventar situaciones 

d ramá t i ca s . 
2. a Para que el auditorio fuese sorprendido. 

E l poeta , sujeto simple é incomplejo; q u e r í a , verbo 
atributivo simple; i nven ta r situaciones d r a m á t i c a s , com
plemento directo simple, pero complejo, por el de
terminativo situaciones d r a m á t i c a s . 

E l a u d i t o r i o , sujeto simple é incomplejo; fuese, 

verbo; s o r p r e n d i d o , atributo simple é incomplejo. 
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Anál i s i s de la proposición séptima. 

E l cent inela , sujeto simple é incomplejo; velaba, 
verbo atributivo simple; m i r a n d o á todos lados cu idado 
samente, complemento circunstancial de modo, que 
encierra una proposición incidental. 

E l centinela m i r a b a á todos lados cuidadosamente. 
E l cen t ine l a , sujeto simple é incomplejo; wiVaéa, 

verbo atributivo simple; á ÍOÍ/OÍ l ados , complemento 
de lugar; cuidadosamente, complemento de modo; p a r a 
d a r el a l e r t a , complemento de fin simple; á sus compa
ñ e r o s d o r m i d o s , complemento indirecto simple, pero 
complejo, porque lleva los determinativos sus j dor 
midos', en caso necesar io , complemento accesorio de 
tiempo simple, pero complejo „ porque lleva el deter
minativo necesario. 

Anál i s i s de la proposición octava. 

L a a l t a d e i d a d , sujeto simple, pero complejo, por 
llevar el explicativo a l t a ; ve laba , verbo atributivo 
simple; en el ba i l e , complemento de lugar simple é 
incomplejo; siendo objeto de m i l adoraciones y agasajos, 
proposición subordinada, que podemos expresar así: 

L a a l t a de idad era obje to , etc. 

L a a l ta d e i d a d , sujeto simple, pero complejo, por
que lleva el explicativo a l t a ; e r a , verbo simple; objeto 
de m i l adoraciones y agasajos, atributo simple, pero 
complejo, porque lleva el determinativo de m i l ado
raciones y agasajos. 

Anál i s i s de la proposición novena, 

E l i n fe l i z pordiosero , sujeto simple, pero complejo, 
porque lleva el explicativo^/"e/íz; ve laba , verbo a t r i 
butivo simple; escarbando en la basura, como si dijera: 
p a r a escarbar en la basura y p a r a buscar en e l la a l g ú n 
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reslo miserable del f e s t í n , complemento de fin, com
puesto de dos partes, á saber: 

1.a Para escarbar en la basura. 
*2,a Para buscar en ella a lgún resto miserable del 

festín. 
Este complemento es además complejo,'porque 

lleva el determinativo a lg im resto del miserable f e s t í n . 
E n l a basura, es complemento circunstancial de 

lugar. 

24. 

^ n t r e los grandes y tristes ejemplos con que 
acredita la historia de las naciones cultas> cuán 
mal pagadas han sido siempre las fatigas de los 
hombres célebres que consagraron su vida y su re
poso al bien de sus hermanos; ninguno se presenta 
tan señalado como el del incomparable <*D. Cr i s 
tóbal Colonj primer descubridor y conquistador 
de las i nd ia s Accidentales. 

Jovellanos. 

Una sola oración principal constituye la anterior 
cláusula . 

Colocando sus miembros en orden lógico , su
pliendo j sustituyendo, resulta: 

Ningún ejemplo tan señalado se presenta entre 
los grandes y tristes ejemplos con que acredita la 
historia de las naciones cultas, cuán mal pagadas 
han sido siempre las fatigas de los hombres célebres 
que consagraron su vida y reposo al bien de sus her
manos, como el ejemplo del incomparable D. Cris tó-

25 
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bal Colon, primer descubridor y conquistador de las 
Indias Occidentales se presenta. 

Anál i s i s de la primera subordinada. 

N i n g ú n ejemplo t a n s e ñ a l a d o , sujeto simple, pero 
complejo, porque l l éva los determinativos n i n g ú n , t an 
s e ñ a l a d o ; se presenta ó sea presentado, verbo y atributo 
simple; entre los grandes y tristes ejemplos con que acre
d i t a l a h i s to r i a de las naciones cu l t a s , cuan m a l pagadas 
han sido siempre las fa t igas de los hombres . c é l eb re s que 
consagraron su v ida y reposo a l bien de sus hermanos, 
complemento circunstancial de lugar simple, pero 
complejo, por llevar el determinativo de juicio ó 
proposición incidental determinada por otras, con que 
acredi ta l a h i s to r i a de las naciones cu l t a s , cuan m a l pa
gadas han sido siempre las f a t i g a s , etc. 

Los miembros de la proposición incidental , son: 
L a h i s t o r i a de las naciones cu l t a s , sujeto simple, 

pero complejo, porque vá acompañado del determi-
n a t i Y o de las naciones cultas; a c r e d i t a , verbo atributivo 
simple; cuan m a l pagadas han sido s iempre las fa t igas 
de los hombres c é l e b r e s que consagraron su v i d a y reposo 
a l bien de sus hermanos , complemento directo simple, 
pero complejo, porque lleva los determinativos cuan 
m a l pagadas han s i d o , de los hombres cé l eb re s que con
sagraron su v ida y reposo a l bien de sus hermanos. 

Este determinativo de juicio ó proposición inci
dental, tiene por miembros: 

L a s fa t igas de los hombres cé l eb re s que consagraron 
su v i d a y reposo a l bien de sus he rmanos , sujeto simple, 
pero complejo, porque lleva el determinativo de los 
hombres célebres^ que consagraron su v ida y su reposo a l 
bien de sus hermanos; h a n s i d o , verbo simple; m a l pa
gadas , atributo simple y complejo, porque lleva el 
determinativo m a l . 
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En el determinativo del sujeto de la anterior pro
posición, hay otra incidental, cuyos miembros son: 

Que refiriéndose á hombres c é l e b r e s , sujeto simple, 
pero complejo, porque lleva el determinativo c é l e b r e s ; 
consagra ron , verbo atributivo simple; su v ida y reposo. 
complemento directo, compuesto de las ideas v ida y 
reposo; y complejos ambos, porque llevan el determi
nativo s u , equivalente á s u y a , suyo; a l bien de sus 
semejantes, complemento de fin simple, pero com
plejo, porque lleva el determinativo de sus semejantes. 

Anál i s i s de la segunda subordinada. 

E l ejemplo del incomparable D . C r i s t ó b a l Colon, p r i 
mer descubridor y conquistador de las I n d i a s Occidentales , 
sujeto simple, pero complejo , porque lleva el expli
cativo incomparable y el determinativo D . C r i s t ó b a l 
C o l o n , p r i m e r descubridor y conquistador de las I n d i a s 
Occidentales; se presenta ó es presentado, verbo simple 
y atributo simple é incomplejo, ambos elípticos. 

.25. 

¿Madrid es para mí un libro inmenso, un tea

tro animado, en que cada dia encuentro nuevas 

páginas que leer, nuevas y curiosas escenas que 

observar. 
Mesonero. 

Una sola proposición principal constituye esta 
cláusula; compleja y compuesta, porque lo es su 
atributo. 
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Son los miembros que la componen: 
M a d r i d , sujeto simple é incomplejo; es , verbo 

simple; f a r a m i , complemento indirecto simple; un 
l i b r o inmenso, un teatro a n i m a d o , etc., atributo com
puesto y complejo. Es compuesto, porque consta de 
dos pautes: 

1. a Un libro inmenso. 
2. a Un teatro animado en que cada dia encuentro 

nuevas páginas que leer, nuevas y curiosas escenas 
que admirar. 

Le llamamos complejo á este atributo , porque su 
primera parte lleva el determinativo de inmenso; y su 
segunda parte, el determinativo de juicio animado en 
qiíe cada d i a encuentro, etc. 

E n que, ó en este t e a t ro , ó en el cual t e a t ro , com
plemento circunstancial de lugar simple, pero com
plejo, por el determinativo este ó el cual ; y o , sujeto 
elíptico simple; encuentro, verbo atributivo simple; 
cada d i a , complemento circunstancial de lugar; nuevas 
p á g i n a s que l ee r , nuevas y curiosas escenas que observar^ 
complemento directo compuesto y complejo. Es com
puesto , por constar de las dos partes: 

1. a Nuevas páginas que leer. 
2. a Nuevas y curiosas escenas que observar. 

Es complejo, porque lleva los determinativos 
nuevas, que leer , cur iosas , que observar. 

Los determinativos /eer, que observar , envuel
ven estas dos proposiciones: 

1. a Yo he de leer nuevas pág inas . 
2. a Yo he de observar nuevas y curiosas escenas. 

Y o , sujeto simple ó incomplejo en ambas;/ie de 
l ee r , verbo atributivo de la primera; he de observar, 
verbo atributivo de la segunda; nuevas p á g i n a s , com-
dlemento directo simple y complejo, por el determi-
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nativo nuevas de la primera; nuevas y curiosas escenas, 
complemento directo de la segunda proposición s im
ple, pero complejo, por llevar los determinativos 
nuevas j curiosas, 

26. 

¿Wuién afeó con tantas manchas el espejo de 

la inocencia? ^ l a ro está,, Señorj que no fueron 

tus pecados } sino los mios; no tus hurtos , sino 

los mios, los que asi te maltrataron, ^ l amor y 

la misericordia te cercaron y te hicieron tomar 

esa carga tan pesada. 

Fray L u i s de Granada. 

Cláusulas que se hallan en el anterior pasaje, 
puestas en disposición de ser analizadas: 

1. * Yo pregunto: ¿quién afeó con tantas manchas 
el espejo de la inocencia? Proposición principal. 

2. a Señor , eso está sabido claramente. Proposi
ción principal. 

3. a Mis pecados fueron los que afearon el espejo 
de la inocencia con tantas manchas. Proposición 
principal. 

4. a Tus pecados no fueron los que afearon el es
pejo de la inocencia con tantas manchas. Proposición 
principal. 

5. a Tus hurtos no fueron los que te maltrataron 
así . Proposición principal. 

6. a Mis hurtos fueron los que te maltrataron as í . 
Proposición principal. 
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7.a El amor y la misericordia te cercaron y te h i 

cieron tomar esa carga tan pesada. Proposición p r i n 
cipal. 

Anál i s i s de la proposición primera. 

Yo p r e g u n t o , sujeto y verbo atributivo, elípticos 
simples; qu i én a feó el espejo de la inoeencia con tantas 
manchas , proposición incidental que constituye el 
complemento directo. 

Son sus miembros: 
Q u i e n , sujeto simple é incomplejo; a f e ó , verbo 

atributivo simple; el espejo de la inocenc ia , comple
mento directo simple, pero complejo, por llevar el 
determinativo de l a inocencia; con tantas manchas, com
plemento circunstancial de instrumento. 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

E s o , sujeto elíptico simple; e s t á , verbo simple; 
sab ido , atributo elíptico simple; c/ííramewíe , comple
mento circunstancial de modo. 

Anál i s i s de la proposición tercera. 

M i s pecados, sujeto simple, pero complejo, porque 
lleva el determinativo mis ; f u e r o n , verbo simple; los 
pecados que afearon el espejo de l a inocencia con tantas 
manchas , atributo simple, pero complejo, porque 
lleva el determinativo que afearon con tantas manchas 
el espejo de la inocencia. 

A n á l i s i s de la proposición cuarta. 

Tus pecados, sujeto simple, pero complejo, porque 
lleva el determinativo tus; no f u e r o n , verbo atributivo 
simple; los pecados que afearon con tantas manchas el 
espejo de la inocencia , atributo simple y complejo, 
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porque lleva el determinativo que afearon el espejo de 
l a itiocencia con t a ñ í a s manchas. 

El anterior determinativo forma nna proposición 
incidental parte de miembro, cuyos términos son: 

Que (sustituyendo & pecados), sujeto simple é i n 
complejo; a f e a r o n , verbo atributivo simple; e/e^pe/o 
de l a inocencia , complemento directo simple y com
plejo , por llevar el determinativo de la inocencia; con 
tantas manchas , complemento circunstancial de ins
trumento. 

Anál i s i s de la proposición quinta. 

Tus hurtos , sujeto sipiple y complejo , porque 
lleva el determinativo tus; no fue ron , verbo negativo 
simple; los hurtos que te m a l t r a t a r o n a s i , atributo sim
ple y complejo, por llevar el determinativo que te 
m a l t r a t a r o n a s i . 

E l determinativo anterior forma una proposición 
incidental, cuyos miembros son: 

Que (sustituyendo ci hur tos) , sujeto simple é in
complejo; m a l t r a t a r o n , verbo atributivo simple; t e , 
complemento directo simple é incomplejo; as í , com
plemento circunstancial de modo. 

A n á l i s i s de la proposición sexta. 

3 í i s h u r t o s , sujeto simple é incomplejo, porque 
lleva el determinativo wm;/weron, verbo simple;/OÍ 
hur tos que te m a l t r a t a r o n a s i , atributo simple y com
plejo ; porque lleva el determinativo de juicio que te 
m a l t r a t a r o n a s i . 

Este determinativo constituye una proposición 
incidental, cuyos miembros son: 

Que (sustituyendo á h u r t o s ) , sujeto simple é i n 
complejo; t e , complemento directo, simple é incom
plejo; m a l t r a t a r o n , verbo atributivo simple; a s i , com-



392 EJERCICIOS PRACTICOS 
plemento circunstancial de lugar simple é incom
plejo. 

Anál i s i s de la proposición séptima. 

E l amor y l a m i s e r i c o r d i a , sujeto compuesto de las 
dos ideas el amor y l a m i s e r i c o r d i a ; t e , complemento 
directo simple é incomplejo; cercaron y te h i c i e ron , 
verbo atributivo compuesto de h ic ie ron j cercaron; 
tomar esa carga tan pesada, complemento directo, sim
ple y complejo, por llevar los determinativos esa y 
tan pesada. 

27. 

Cantar victorias mi ambición ser ta j 
'¡Pero sabed que el ^Dios de la armoníaj 

^Dispensador de gloriaj 
^Sl favor de jRoriuna en poco esiimaj 

solo el valor ínclito sublima 
^ o n inmortal memoria. 

Arriaza . 

Puesto en orden lógico el anterior pasaje, nos dá: 
Primera subordinada. Mi ambición seria cantar 

victorias. 
Segunda subordinada. Pero sabed que el Dios de 

la a rmonía . dispensador de gloria, estima en poco el 
favor de Fortuna. 

Tercera principal. E l Dios de a rmonía , dispensa
dor de glor ia , sublima solo el valor ínclito con in 
mortal memoria. 
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Anál s i s de la primera subordinada. 

M i a m b i c i ó n , sujeto simple y complejo, porque 
lleva el determinativo m i ; s e r i a , verbo simple; cantar 
v i c t o r i a s , atributo simple y complejo, por llevar el 
determinativo v i c t o r i a s . 

Anál i s i s de la segunda subordinada. 

Sabed , verbo atributivo simple; vosotros , sujeto 
simple é incomplejo; que el Dios de la a r m o n i a , d i s 
pensador de g l o r i a , etc., complemento directo simple 
y complejo , por llevar los determinativos de l a a r 
m o n i a , dispensador de g l o r i a . 

Este complemento directo es una proposición i n 
cidental, cuyos miembros son: 

E l D ios de la a rmon ia , dispensador de g l o r i a , sujeto 
simple y complejo; est ima , verbo atributivo simple; 
en poco, complemento circunstancial de cantidad, 
simple é incomplejo; en favor de F o r t u n a , comple
mento directo , simple y complejo , por llevar el de
terminativo de F o r t u n a . 

A n á l i s i s de la proposición tercera. 

Sabed, verbo atributivo simple elíptico, vosotros, 
sujeto simple é incomplejo; que el D ios de la a r m o n i a 
sublima solo el va lor í nc l i t o con i n m o r t a l memor ia , com
plemento directo simple y compuesto , por llevar los 
determinativos de la a r m o n í a , dispensador de g l o r i a 
y la proposición subl ima solo , etc. 

La proposición incidental de estos miembros: 
E l Dios 'de la a r m o n í a , dispensador de g l o r i a , sujeto 

simple y complejo, por llevar los determinativos ya 
dichos; s u b l i m a , verbo atributivo simple; solo , com
plemento circunstancial de modo simple é incom-
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piejo; el valor Ínc l i to , complemento directo simple y 
complejo, por llevar el determinativo Í n c l i t o ; con i n 

m o r t a l m e m o r i a , complemento circunstancial de ins
trumento , simple y complejo , porque lleva el deter
minativo i n m o r t a l . 

28. 

oflay á quien de la cuna alza el destino 
^ a r a llevarle siempre por camino 

^De dóciles laureles: 
%as dichas van volando ante sus pasoSj 

en manos de ellas pierden los acasos 
Sus espinas crueles. 

A r r i a z a . 

Tres proposiciones principales encontramos en los 
anteriores versos: 

1. a Algún hombre hay ó existe á quien el destino 
alza de la cuna para llevarle siempre por camino de 
dóciles laureles. 

2. a Las dichas van volando (vuelan) ante sus 
pasos. 

3. a Los acasos pierden sus espinas crueles en ma
nos de las dichas. 

Anál i s i s de la proposición primera. 

A l g ú n hombre, sujeto simple, elíptico y complejo, 
por llevar el determinativo a l g ú n ; hay 6 exis te , verbo 
atributivo simple; á quien el destino a lza de la cuna, et
c é t e r a , complemento indirecto simple y complejo, 
porque vá acompañado de la proposición incidental 
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el destino a lza de l a cuna; el des t ino , sujeto simple ó 
incomplejo; alza, verbo atributivo simple; de la cuna, 
complemento circunstancial de lugar , simple ó i n 
complejo; p a r a l l e v a r l e , complemento de fin simple 
é incomplejo. 

E l le que vá unido á l l eva r , es complemento indi
recto simple é incomplejo. 

S i e m p r e , complemento circunstancial de lugar 
simple ó incomplejo; po r camino de d ó c i l e s laureles, 
complemento circunstancial de lugar simple j com
plejo , porque lleva el determinativo de d ó c i l e s l a u 
reles. 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

Las d i c h a s , sujeto simple é incomplejo; v a n vo
lando ó vue lan , verbo atributivo simple; ante sus pasos, 
complemento circunstancial de lugar simple y com
plejo , por llevar el determinativo sus. 

A n á l i s i s de la proposición tercera. 

Los acasos, sujeto simple é incomplejo; p i e rden , 
verbo atributivo simple; sus crueles espinas , comple
mento directo simple y complejo, por llevar el de
terminativo sus crueles; en manos de las d i chas , com
plemento circunstancial simple y complejo, por 
llevar el determinativo de las dichas. 
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29. 

^ o n razón, ha llamado en todos tiempos la 
solicitud del Crohierno 3 de la Sociedades ^Eco-
nómicas., de las ífiicademias > etc.; la extinción de 
la langosta y demás insectos ó animales que per

judican á los sembrados} á las mieses ó á las 
frutas. 

2/os incendios y las inundacionesj dice el se
ñor ^Burgos en su &ustruecion, cd hablar de los 
socorros en las desgracias públicasj son por dicha 
menos frecuentes en nuestro pais que en otros mu
chos de {Europa; pero en cámbiOj la langosta de
voró alguna vez en ricas cosechas la esperanza de 
una provincia j y al temblor de la tierra > se hun
dieron en otras los edificios de pueblos enteros. 

Monlau. 

Dos cláusulas componen el anterior pasaje: 
La primera está formada por una proposición 

principal; j la segunda por una principal , dos su
bordinadas y varias incidentales. 

Puestas todas ellas en orden lógico , supliendo y 
sustituyendo términos , dirá: 

Primera proposición principal: 
La extinción de la langosta y demás insectos ó 

animales que perjudican á los sembrados, á las mie
ses ó á las frutas, ha llamado en todos tiempos con 
razón la solicitud del Gobierno, de las Sociedades 
Económicas , de las Academias, etc. 
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Segunda proposición principal: 
El Sr. Burgos, dice en su Ins t rucc ión , al hablar 

de los recursos en las desgracias públ icas , estas pa
labras. 

Tercera proposición principal: 
Los incendios j las inundaciones , son por dicha 

menos frecuentes en nuestro pais que en otros de 
Europa. 

Anál is i s de la proposición primera. 

L a estineion de la langosta y d e m á s insectos ó animales 
que pe r jud ican á los sembrados, á las mieses ó á las [ r u 
j a s , sujeto compuesto y complejo. Es compuesto, 
porque consta de las dos partes: 

1. a La estincion de la langosta. 
2. a Demás insectos ó animales que perjudican á 

los sembrados, a las mieses ó á las frutas. 
Es complejo, porque l a e x t i n c i ó n lleva el determi

nativo de la langosta, y ambas que pe r jud ican á los sem-
b r a d o s , etc. 

Este determinativo es una proposición incidental, 
cuyos miembros son: 

Que (sustituyendo á insectos), sujeto simple é in 
complejo; p e r j u d i c a n , verbo atiibutivo simple; á los 
sembrados , á las mieses y (i las frutas, complemento 
directo incomplejo y compuesto de tres ideas: sembra
dos , mieses y f ru tas . 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

E l S r . B u r g o s , sujeto simple é incomplejo; efe, 
verbo atributivo simple; estas pa l ab ra s , complemento 
directo elíptico simple y complejo, porque lleva el 
determinativo estas] en su I n s t r u c c i ó n , complemento 
circunstancial de lugar simple y complejo, porque 
lleva el determinativo su', a l hablar de los recursos en 
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las desgracias p ú b l i c a s , complemento circunstancial 
de tiempo, que puede convertirse en proposición i n -
cidental-miembro. 

Cuando habla de los recursos en las desgracias 
públ icas . 

E l S r . B u r g o s , sujeto elíptico simple y complejo, 
porque lleva el determinativo S e ñ o r ; h a b l a , verbo 
atributivo simple; de los recursos, complemento cir
cunstancial de materia; en las desgracias p ú b l i c a s , 
complemento circunstancial de lugar. 

A n á l i s i s de la proposición tercera. 

Los incendios y las inundaciones, sujeto simple y 
compuesto de las dos ideas incendios é inundaciones; 
son, verbo simple; por rfíc^a, complemento circuns
tancial de causa simple é incomplejo; menos frecuen
tes , atributivo simple j complejo, por llevar el de-
t e T m m & t i Y O menos; en nuestro p a i s , complemento cir
cunstancial de lugar simple y'complejo , por llevar 
el determinativo nuestra; que en otros paises de E u r o p a . 
complemento circunstancial de lugar simple y com
plejo, por llevar los determinativos otros j de E u r o p a , 

Este úl t imo complemento envuelve una proposi
ción incidental. 

Los incendios y las inundaciones son mas frecuentes 
en otros paises de E u r o p a , que tiene análisis parecido á 
la anterior. 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 

L a langos ta , sujeto simple ó incomplejo; d e v o r é , 
verbo atributivo simple; l a esperanza de una p r o v i n c i a , 
complemento directo simple y complejo, porque lleva 
el determinativo de una p r o v i n c i a ; en r icas cosechas, 
complemento circunstancial de cantidad simple y 
complejo, porque lleva el determinativo r i c a s ; en 
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cambio , complemento circunstancial de modo simple 
é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición quinta. 

Los edificios de pueblos enteros, sujeto simple y com
plejo, por llevar el determinativo de pueblos enteros. 

Se hundieron—verbo atributivo simple é incom
plejo. 

E n otras pomc¿a í—complemen to circunstancial 
de lugar simple y complejo, por llevar el determi
nativo otras; a l temblor de la t i e r r a , complemento 
circunstancial de tiempo simple y complejo, por llevar 
el determinativo de la t i e r r a . 

En este complemento de tiempo hay encerrada 
una proposición incidental; tal es: 

Cuando l a t i e r r a t e m b l ó . 

En la que hallamos: 
L a t i e r r a , sujeto simple é incomplejo; t e m b l ó , 

verbo atributivo simple. 
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30. 

.ZNunca -pusieran f in al triste llanto 
%os pastores > ni fueron acabadas 
%as canciones que solo el monte oiaj 
S i mirando las nubes coloridas,, 
oRl trasmontar del sol bordadas de oro} 

vieran que era ya pasado el día. 
%a sombra se veia 
cVenir corriendo apriesaj 
^ a por la falda espesa 
^Del altísimo monte i y recordando 
ÍR.mbos como de sueño y acabando 
^ l fugitivo sol de lus escaso; 
S u ganado llevando,, 
Se fueron recogiendo paso á paso. 

Garcilaso de la Vega. 

Hé aquí las proposiciones que hallamos en este 
bello pasaje de Garcilaso: 

1. a Los pastores nunca pusieran fin al triste llanto 
(proposición subordinada). 

2. a N i las canciones que el monte oia fueran aca
badas por los pastores (proposición subordinada). 

3. a Si no vieran que era ya pasado el dia mirando 
las nubes coloridas, bordadas de oro al trasmontar del 
sol (proposición subordinada). 

4. a La sombra se veia venir corriendo apriesa, ya 
por la falda espesa del altísimo monte (proposición 
principal). 
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5.a Y ambos pastores se fueron recogiendo paso á 
paso, llevando su ganado, recordando como de sueño 
y acabando el fugitivo sol escaso de luz (proposición 
principal). 

Anál i s i s de la proposición primera. 

Los pas tores , sujeto simple é incomplejo; nunca 
pus ie ran , verbo atributivo simple; fin a l t r i s te l l an to , 
complemento directo simple j complejo, por llevar el 
determinativo a l t r i s te l l a n t o . 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

Las canciones que solo el monte o i a , sujeto simple y 
complejo, por llevar por determinativo la oración 
incidental que solo el monte oia ; no f u e r a n , verbo a t r i 
butivo simple; « c a W a í , atributivo simple ó incom
plejo; po r los pastores, complemento circunstancial 
agente de acc ión , simple é incomplejo. 

Los miembros de la proposición incidental del 
sujeto, son: 

Que , complemento directo, por referirse á cancio
nes; el mon te , sujeto simple é incomplejo; so lo , com
plemento circunstancial de modo simple é incom
plejo; o i a , verbo atributivo simple. 

Esta incidental completa, diría: 
E l monte oia solo las canciones. 

A n á l i s i s de la proposición tercera. 

Los pas tores , sujeto simple é incomplejo; no v i e r a n , 
verbo atributivo y negativo simple; que era ya pasado 
el d i a , complemento directo simple, pero complejo, 
por constituir una proposición incidental, cuyos 
miembros son: 

E l d i a , sujeto simple é incomplejo; e r a , verbo 
26 
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simple; pasado, atributo simple é incomplejo; y a , 
complemento circunstancial de tiempo; mi rando las 
nubes color idas , bordadas de o r o , complemento cir
cunstancial de modo simple j complejo , por encer
rar una proposición principal. 

A l m i r a r ó cuando m i r a r o n las nubes coloridas , bor
dadas de oro. 

Los pas tores , sujeto simple é incomplejo elíptico; 
m i r a r o n , verbo atributivo s i m p l e ; las nubes color idas , 
doradas de o r o , complemento directo simple y com
plejo , porque lleva los determinativos c o l o r i d a s , d o 
radas de oro ; a l t r asmonta r del s o l , complemento c i r 
cunstancial dé tiempo, simple y complejo , porque 
encierra esta proposición: 

Cuando el sol t rasmontaba , cuyos miembros son: 
E l s o l , sujeto simple é incomplejo; t rasmontaba , 

verbo atributivo simple. 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 

L a s o m b r a , sujeto simple é incomplejo; se veia , 
verbo atributivo simple; venir corr iendo , comple
mento circunstancial de modo simple é incomplejo; 
ap r i e sa , complemento circunstancial de tiempo sim
ple é incomplejo; y a , complemento circunstancial 
de tiempo simple ó incomplejo; por la f a l t a del a l t í s i m o 
monte , complemento circunstancial de lugar simple 
y complejo, por llevar el determinativo de l a l t í s i m o 
monte. 

Anál i s i s de la proposición quinta. 

Ambos pastores, sujeto simple y complejo, por 
llevar el determinativo ambos; se fueron recogiendo ó 
se recogieron , verbo atributivo simple; paso á paso, l l e 
vando su ganado y recordando como de sueño , comple
mento circunstancial de modo compuesto de paso á 
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pasu; llevando y recordando , también es complejo, por
que l levando, vá acompañado de su ganado y recordando 
como de s u e ñ o ; acabando el fug i t ivo sol escaso de luz, 
complemento circunstancial de tiempo simple y com
plejo , por llevar el determinativo el f u g i t i v o sol escaso 
de luz . 

Ya hemos dicho en la Sintáxis y repetido varias 
veces en el trascurso de esta ohra, que los gerun
dios casi siempre envuelven una oración ó proposi
ción. Una vez mas lo comprueba la quinta de'las pro
posiciones del pasaje acabado de analizar; v. gr.: 

Llevando su g a n a d o , atendiendo al tiempo de se 
fueron recogiendo, debe transformarse en pretérito per
fecto; los pastores l levaron su ganado paso á paso , pro
posición fácil de analizar, y cuyos miembros simples 
é incomplejos son: 

Pas to res , sujeto; l l e v a r o n , verbo atributivo; paso á 
paso, complemento circunstancial de modo. 

Recordando como de sueño , e t c . , puede transfor
marse en 

Los pastores r eco rda ron estas cosas como se recuerdan 
cosas de s u e ñ o , cuando acababa el fug i t ivo sol escaso de 
l u z , cuyos miembros son: 

Los pastores, sujeto simple é incomplejo. 
Recordaron , verbo atributivo simple, 
Es ta s cosas, complemento directo el ípt ico, simple 

y complejo, por llevar el determinativo estas. 
E l como indica enlace de dos proposiciones, y así 

es en efecto. Son los miembros de la otra proposición: 
Cosas de s u e ñ o , sujeto simple y complejo , porque 

lleva el determinativo de s u e ñ o . 
Se encuent ran , verbo atributivo simple. 
Cuando el fug i t ivo so l , etc.* complemento circuns

tancial de tiempo simple, expresado por una propo
sición incidental-miembro. 
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E l sol fug i t ivo y escaso de l u z , sujeto simple y com
plejo , por llevar el explicativo f u g i i i v o y el determi
nativo escaso de luz. 

Acababa, verbo atributivo simple. 

31. 

¿Isabel (la c(3atólica) había llegado al real de 
Crranada con decidido propósito de no levantarlo 
hasta que} siendo ^Dtos servido, la encantadora 
ciudad del Catiro y del Q-enil estuviese en po
der de los cristianos ; y como el nombre de Crra
nada hacia vibrar siempre su corazón > le parecia 
mentira el vislumbrarla á dos leguas de distan
cia j y anhelaba vivamente poderla contemplar 
mas de cerca. 

Podemos descomponer este trozo en las siguientes 
proposiciones: 

1. a Isabel la Católica liabia llegado al real de 
Granada con decidido empeño de no levantarlo hasta 
que la encantadora ciudad del Dauro y del Genil 
estuviese en poder de los cristianos, siendo Dios 
servido. 

2. a El vislumbrar la ciudad de Granada á dos 
leguas de distancia, parecia mentira á Isabel la Ca
tólica. 

3. a CÓMO ó POR QUÉ el nombre de Granada hacia 
vibrar siempre á Isabel la Católica su corazón. 

4. a Isabel la Católica anhelaba vivamente poder 
contemplar á Granada mas de cerca. 
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Anál i s i s de la proposición primera 
que es principal. 

Isabel la C a t ó l i c a , sujeto simple y complejo, por
que lleva el determinativo l a C a t ó l i c a ; habia l legado, 
verbo atributivo simple; a l r e a l de G r a n a d a , com
plemento circunstancial de lugar simple y comple
jo , porque viene acompañado del determinativo de 
Granada', con decidido empeño de no l evan ta r lo , comple
mento circunstancial de modo simple y complejo, 
porque lleva los determinativos dec id ida de no levan
t a r lo ; hasta que la encantadora c iudad del D a u r o y del 
Geni l estuviese en poder de los c r i s t i a n o s , complemento 
circunstancial de tiempo, que forma una proposición 
completiva ó incidental-miembro, cuyos términos son: 

L a encantadora c iudad del Dauro y del G e n i l , sujeto 
simple y complejo, porque lleva el explicativo encan
tadora y los determinativos del Dauro y del Gen i l ; 
estuviese, verbo simple; pues ta , atributo simple é 
incomplejo, eliptico; en poder de los c r i s t i a n o s , com
plemento circunstancial de lugar simple y complejo, 
porque lleva el determinativo de los cr is t ianos; siendo 
Dios serv ido , complemento circunstancial de tiempo, 
que se transforma en esta proposición: 

Cuando Dios sea servido. 
D i o s , sujeto simple éincomplejo; sea , verbo sim

ple; se rv ido , atributo simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición segunda 
que es principal. 

E l v i s l umbra r l a c iudad de G r a n a d a , sujeto simple 
y complejo, porque lleva el determinativo la c iudad 
de G r a n a d a ; á dos leguas de d i s t a n c i a , complemento 
circunstancial de lugar simple y complejo , por llevar 
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los determinativos dos j de distancia-, p a r e c í a , verbo 
atributivo simple; m e n t i r a , complemento directo 
simple é incomplejo; á Isabel la C a t ó l i c a , comple
mento indirecto, simple y complejo, por llevar el 
determinativo la C a t ó l i c a . Este miembro aparece en 
el trozo reemplazado por l a . 

Anál is i s de la proposición tercera 
que es principal. 

E l nombre de Granada , sujeto simple y complejo, 
porque lleva el determinativo de Granada ; hacia , verbo 
atributivo simple; v i b r a r su c o r a z ó n , complemento 
directo, simple y complejo , por llevar el determina
tivo su c o r a z ó n ; siempre , complemento circunstancial 
de tiempo simple é incomplejo; á Isabel la C a t ó l i c a , 
complemento indirecto, simple y complejo, por llevar 
el determinativo l a C a t ó l i c a . 

Anál is is de la proposición cuarta 
que es principal. 

Isabel la C a t ó l i c a , sujeto simple y complejo, por
que lleva el determinativo la C a t ó l i c a ; a7ihelaba, verbo 
atributivo simple; v ivamente , complemento circuns
tancial de modo simple é incomplejo; poder contemplar 
á G r a n a d a , complemento directo, simple y complejo, 
porque lleva el determinativo á Granada; mas de cerca, 
complemento circunstancial de lugar , simple y com-" 
piejo , por llevar el determinativo jnas. 
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32. 

cEran mis gentes por demás sencillas 
^De la ciencia dudaron j y creyeron 
Wue por mares sin límites n i orillas 
¿Navegaban y al fin se resolvieron 
cl ornar la proa hácia las dos bast i l las: 
u u á s de una vez en su pavor quisieron 
^ero yo , en el timón puesta la mano. 
Segu í mi rumbo por el G'rande ÍDccéano. 

Rodrigiiez Ruhi. 

Cinco proposiciones principales y una subordinada 
constituyen estos versos. 

Las proposiciones puestas en orden lóg ico , su
pliendo y sustituyendo términos , son las siguientes: 

PRINCIPALES. 1.a—Mis gentes eran sencillas por 
demás. 

2. a Mis gentes dudaron de la ciencia. 
3. a Mis gentes creyeron que navegaban por mares 

sin límites n i orillas, 
4. a Mis gentes se resolvieron al fin. 
5. a Mis gentes quisieron mas de ^una vez en su 

pavor tornar la proa hácia las dos Castillas. 
SUBORDINADA. 6.a—Pero yo seguí mi rumbo por el 

grande Occéano , puesta la mano en el t imón. 

Anál i s i s de la proposición primera. 

M i s gentes, sujeto simple y complejo, porque lleva 
el determinativo mis; e r a n , verbo simple; sencil las , 
atributo simple é incomplejo; por d e m á s , comple
mento circunstancial de cantidad. 
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A n á l i s i s de la proposición segunda. 

M i s gentes , sujeto simple y complejo analizado; 
í/wí/aro^, verbo atributivo simple; de la c i e m i a , com
plemento circunstancial de materia simple é incom
plejo. 

Anál is i s de la proposición tercera. 

M i s gentes, sujeto simple y complejo; creyeron, 
verbo atributivo simple; que navegaban por mares s in 
l í m i t e s n i o r i l l a s , complemento directo formado por 
una proposición , cuyos miembros son: 

E l l o s , sujeto elíptico; navegaban, verbo atributivo 
simple; po r mares s i n l im i t e s n i o r i l l a s , complemento 
accesorio de lugar simple y complej o , porque lleva 
los determinativos s in l í m i t e s n i o r i l l a s . 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 

M i s gentes, sujeto analizado; se reso lv ie ron , verbo 
atributivo simple; a l f i n , complemento accesorio de 
tiempo simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición quinta. 

M i s gentes, sujeto analizado; q u i s i e r o n , verbo 
atributivo simple; mas de una vez , complemento cir
cunstancial de tiempo simple y complejo, por el 
determinativo mas] en su p a v o r , complemento circuns
tancial de lugar simple y complejo, porque lleva el 
determinativo su\ to rna r l a p r o a hacia las dos Cas t i l l as , 
complemento directo simple y complejo. La comple
xidad de este miembro consiste en constituir una 
proposición incidental ó completiva de este modo: 

Que la proa se tornase hacia las dos Cas t i l l as . 
L a p r o a , sujeto simple é incomplejo; se tornase, 

verbo atributivo simple; hacia las dos C a s t i l l a s , com-
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plemento circunstancial de tiempo simple y complejo, 
por llevar el determinativo dos. 

Anál i s i s de la proposición, sexta. 

Y o , sujeto simple é incomplejo; s e g u í , verbo 
atributivo simple; mi rumbo , complemento directo 
simple y complejo, por el determinativo mi; por el 
grande O c c é a n o , complemento circunstancial simple y 
complejo , porque lleva el determinativo grande-, 
puesta l a mano en el l i m ó n , complemento circunstan
cial de modo constituido por la proposición i n c i 
dental. 

Poniendo en el t imón la m u ñ o , ó bien: Fo puse la 
mano en el t i m ó n . 

Y o , sujeto analizado; puse, verbo atributivo sim
ple; en el t i m ó n , complemento circunstancial simple é 
incomplejo. 

33. 

^ e l alta popa con a fán velabaj 
Ía.l lejano horizonte hirióme el brillo 
^De una luz que á una estrella semejaba; 
jp.ijé en ella mis ojos... y ¡me humillo 
Ulnte JDÍ'OS/... era luz, luz que vagaba... 
^ y . . . ¡ t i e r ra ! gr i tó al punto la vozmia... 
^ y ^ . . ¡ t ier ra vieron al romper el dial 

Rodríguez Rubi . 

ORDEN LÓGICO.—PROPOSICIONES. 

1. a Principal.—Yo velaba con atan del ó desde 
alta popa. 

2. a Subordinada.—Cuando el brillo de una luz 
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que semejaba á una estrella hirióme al lejano hor i 
zonte. 

3. a Principal.—Yo fijé en la estrella mis ojos. 
4. a Erincipal.—(Yo me humillo ante Dios.) 
5. a Subordinada.—Porque aquella estrella era luz 

que vagaba. 
6. a Principal.—La voz mia gritó al punto tierra. 
7. * Principal.—Y mis gentes vieron tierra al 

romper el dia. 

Anál i s i s de la proposición primera. 

Y o , sujeto simple é incomplejo; velaba, verbo 
atributivo simple; con a f á n , complemento circuns
tancial de modo simple é incomplejo; de l a a l t a popa, 
complemento circunstancial de lugar simple ó i n 
complejo. 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

E l b r i l l o de una luz que semejaba d una estrel la , 
sujeto simple y complejo, porque lleva los determi
nativos de u n a luz y que semejaba d una estrel la; h i r i ó , 
verbo atributivo simple; m e , complemento directo, 
simple é incomplejo; a l lejano ho r i zon te , complemento 
circunstancial de lugar simple y complejo, porque 
lleva el determinativo le jano. 

El sujeto lleva la proposición incidental, que seme
j a d a u n a estrel la . 

Q u e , sustituyendo á l u z , sujeto simple é incom
plejo; semejaba, verbo atributivo simple ó incomple
jo; una e s t r e l l a , complemento directo simple é incom
plejo. 

Anál i s i s de la proposición tercera. 

T o , sujeto simple é incomplejo; fijé, verbo atribu
tivo simple; mis ojos , complemento directo , simple y 
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complejo, porque lleva el determinativo m i s ; en l a 
estrella , complemento circunstancial de lugar. 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 
Y o , sujeto analizado; m e , complemento directo,, 

simple é incomplejo; h u m i l l o ú h u m i l l é , verbo atr ibu
tivo simple; ante D i o s , complemento circunstancial 
de lugar. 

Anál i s i s de la proposición quinta. 
Aquel la e s t r e l l a , sujeto simple y complejo , porque 

tiene el determinativo aquel la; e r a , verbo simple; luz 
que vagaba, atributo simple j complejo , por tener el 
determinativo que vagaba. 

Este determinativo forma una proposición inci
dental , cuyos miembros son: 

Q u e , sustituyendo á l u z , sujeto simple é incom
plejo; vagaba, verbo atributivo simple. 

Anál i s i s de la proposición sexta. 
L a voz m i a , sujeto simple y complejo , por llevar 

el determinativo m i a ; g r i t ó , verbo atributivo simple; 
a l pun to , complemento circunstancial de tiempo; 
t i e r r a , complemento directo , simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición séptima. 
M i s gentes, sujeto simple y complejo, porque 

lleva el determinativo m i s ; v i e r o n , verbo atributivo 
simple; t i e r r a , complemento directo, simple é i n 
complejo; a l romper el d i a , complemento circunstan
cial de tiempo , simple y compiejo, porque lleva el 
determinativo el d i a ; a l romper el d i a es una proposi
ción incidental equivalente á 

Cuando e l d ia r o m p i a . 
E l d i a , sujeto simple é incomplejo; r o m p i a , verbo 

. atributivo simple. 





LIBRO SEXTO. 

AFÁLÍSÍS 

G R A M A T I C A L Y LÓGICO, 

JE» ̂  ^ r̂ r o c: i C3 r"^ JES s . 

1, En los cinco libros anteriores hemos examinado 
lo referente al ANÁLISIS GRAMATICAL y LÓGICO , desen -
tendiéndonos en cada libro de lo que pertenecía á 
los otros; ahora vamos á sintetizar los conocimientos 
adquiridos en los ejemplos que propondremos. 

2. Nada de nuevo hay que aprender; es simple
mente la exposición metódica del Análisis de la 
sentencia que puede caber en suerte al examinando, 
lo que debe ser asunto de nuestro trabajo, enseñán
dole al alumno ú opositor la marcha que ha de seguir 
para no divagar en repeticiones , para expresar con 
claridad las ideas y para satisfacer cumplidamente 
las prescripciones legales. 
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3. Veamos, pues , la 

MANERA DE HACER E L ANALISIS GRAMATICAL T LOGICO. 

ANALISIS GRAMATICAL. 

1. ° Si el párrafo dictado encerrase varias cláusu
las , hágase mentalmente la separación de ellas. 

2. ° Fíjese la atención en la primera cláusula , 
descomponiéndola en sus oraciones, y diciendo á qué 
clase pertenece cada una de ellas y por q u é , redu
ciendo las de participio, inf ini t ivo, gerundio ó de 
frases especiales á otras transformadas de fácil aná
lisis. 

3. ° Manifiéstese si la cláusula es de Sintáxis na
tural ó figurada, y caso de ser de esta úl t ima clase, 
cuáles son las oraciones que tienen términos inver t i 
dos , sustituidos , elípticos ó pleonásticos. 

4. ° Precédase después al Análisis oracional de 
las demás cláusulas , tomadas sucesivamente hasta 
concluir el párrafo ó pasaje dictado. 

5. ° Analizadas las oraciones, sáquense todas las 
concordancias de la sentencia ó párrafo, primero las 
de sustantivo y adjetivo , luego las de nombre y 
verbo , y l í l t imamente las de relativo y antecedente, 
indicando las anomalías que en ellas se cometan. 

6. °. Dése á conocer á seguida el régimen de nom
bre , de verbo, etc. 

7. ° En fin, póngase de manifiesto la construcción. 
En la exposición de la concordancia, régimen y 

construcción, pueden seguirse dos caminos; ó hacerla 
inmediatamente después de analizadas las oraciones 
de cada cláusula , ó bien al terminar el Análisis ora
cional del párrafo ó pasaje. 
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8.° Hecho el Análisis Sintáctico , que indudable
mente es la parte mas difícil del gramatical, se 
yntrará en el de Analog ía , después en el de Prosodia 
eo mas rápidamente posible , para terminar por el de 
Ortografía. 

ANÁLISIS LÓGICO. 

A l Análisis Gramatical debe seguir el Lógico, 
pero evitando un escollo en el que muchís imas veces 
hemos visto zozobrar á los examinandos: tal es el 
de confundir el Análisis oracional sintáctico con el 
Análisis de las proposiciones. Para evitarlo, no ha de 
perderse de vista, que si en ciertas ocasiones son 
unos mismos los sujetos y complementos oracionales 
y lógicos , difieren por lo común. 

Distínganse en primer lugar las proposiciones 
principales de las subordinadas ó secundarias, sa
qúense sus miembros , examínense las proposiciones 
incidentales ó completivas que les acompañen , y 
termínese por hacer las observaciones aclaratorias 
que se tenga por conveniente. 

Con estas leves indicaciones recapituladas de lo 
que dejamos dicho en diversas partes de esta obra, 
entraremos de lleno en la práct ica del Análisis Gra
matical y Lógico de algunos pasajes ó trozos. 
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EJERCICIOS PRÁCTICOS 

SOBRE E L ANALISIS GRAMATICAL Y LOGICO. 

i . 

t i r i t a de 2/úñtga ) en sus afínales de Sevillcij 
refiere : que al tomar posesión San Fernando de 
esta ciudad por capitulación con los moros 3 hizo 
ocupar la torre del í^ro por el in fante de ¿fiíolina. 

ANALISIS GRAMATICAL. 

SINTAXIS NATURAL. Ortiz de Zúñiga refiere en sus 
Anales de Sevilla, que San Fernando hizo ocupar la 
torre del Oro por el infante de Molina, al tomar po
sesión de esta ciudad. 

ORACIONES. 1.a—Ortiz de Zúñig-a refiere en sus 
Anales de Sevilla. 

2. a Que San Fernando hizo ocupar la torre del 
Oro por el infante de Molina. 

3. a A l tomar ó cuando tomó posesión de esta 
ciudad. 

La primera es una oración segunda de activa, 
porque consta del sujeto O r t i z de Z ú ñ i g a y del verbo 
refiere. 

La segunda es oración primera de infinitivo , por
que consta del sujeto San Fernando—del verbo deter
minante /¿izo—del verbo determinado ocupar—y del 
complemento directo ó acusativo la to r re del O r o . 
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La tercera es oración primera de activa transfor
mada de inf ini t ivo, cuyos términos son: 

5an Fernando—sujeto—tomó—verbo activo—pose
s i ó n — c o m p l e m e n t o directo ó acusativo. 

CONCORDANCIAS. SUS Ana le s—San Fernando—esta 
ciudad—los moros—la t o r r e — e l infante—concordancias 
de sustantivo y adjetivo. 

O r t i z ref iere—San Fernando h izo—San Fernando 
tomó—concordancias de nominativo y verbo. 

RÉGIMEN. 1.°—De nombre á nombre—Ortiz de Z ú ñ i -
g a — A n a l e s de S e v i l l a — p o s e s i ó n de esta c iudad—cap i tu 
l a c i ó n con los moros—tor re del O r o — i n f a n t e de M o l i n a . 

2. ° De nombre á verbo—las concordancias de esta 
clase precitadas. 

3. ° De verbo á verbo—A^o ocupar. 

4. ° De verbo á noinbre—régimen directo—ocupar 
l a t o r r e — t o m a r p o s e s i ó n . 

R é g i m e n indi rec to—ref iere en sus Anales . 

CoNsrRüccioN. Oración 1.a—De Z u ñ i d a — g e n i t i v o 
interpuesto entre el sujeto O r t i z y el verbo re f iere— 
en sus Anales de Sev i l l a — complemento indirecto, 
puesto después del verbo. 

Oración 2.a De l O/'o—genitivo de construcción de 
t o r r e — p o r el infante de Molina—complemento indirecto 
ó ablativo de medio. 

Oración 3.a Toda ella es de cons t rucc ión , porque 
expresa una circunstancia de tiempo. 

ANALOGKEA. 

Ortiz.—Nombre propio de va rón , y por consi
guiente, masculino en singular. 

De Z ú ñ i y a . — E x p r e s i ó n compuesta de la preposi
ción de y del nombre patronímico Z ú ñ i g a , que consti
tuye el apellido de Ortiz. 

27 
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La preposición de, significa en este caso unas 

veces relación de procedencia y otras de posesión. 
Procedencia: 

Pedro de Aragón—D. Juan de Austria. 
Poses ión .—Migue l de Cervantes, como si dijéra

mos: M i g u e l , hijo de Cervantes. 
En.—Preposición separable de ablativo—indica 

relación de lugar en sus Anales de Sev i l l a . 
S u s . — A p ó c o p e de suyos, adjetivo determinativo de 

Anales, masculino en singular. 
Anales.—Nombre genér ico , masculino en plural. 
De anales se deriva ana l i s ta . 
De.—Preposición de genitivo. (Véase mas arriba.) 
Sevilla.—Nombre propio de una ciudad, femenino-

singular. 
De Sevi l la sale sevi l lano. 
Refiere.—Verbo activo.—Tercera persona del sin

gular del presente de indicativo; irregular por admi
t i r una i antes de la e en los presentes de indicativo, 
subjuntivo é imperativo. 

Que.—Conjunción copulativa. (Véase pág . 28.) 
AL—Contracc ión de la preposición á con el ar

tículo determinado e l . 
Tomar.—Infinitivo del verbo activo y regular 

tomar . 
Posesión.—Nombre genérico , femenino en singu

lar , verbal en i o n , j por consiguiente abstracto. 
San.—Apócope del adjetivo calificativo, de dos 

terminaciones santo , san ta , masculino en singular. 
De santo se deriva san t i dad , santamente , s a n t í s i m o , 

s a n t u r r ó n . 
Fernando.—Nombre propio de varón , masculino. 
De.—Esta.—Adjetivo determinativo de c iudad , ter

minación femenina, número singular. 
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Ciudad.—Nombre genérico , pr imit ivo, femenino 
en singular. 

De c iudad viene ciudadano , c i u d a d a n í a . 
Por .—Preposición separable de ablativo , que ex

presa relación de medio. 
C a p i t u l a c i ó n . —Sustantivo genér ico , verbal deri

vado de c a p i t u l a r , singular, femenino. 
Con.—Preposición separable de ablativo , que ex

presa relación de compañía. 
Los .—Art ículo determinado , variante masculina 

en plural. 
Moros.—Nombre genérico , gentilicio , masculino, 

plural . 
Rizo.—Tercera persona del singular del pretérito 

perfecto de indicativo del verbo activo é irregular 
hacer. 

Ocupar.—Verbo activo é infinitivo. 
La .—Art ícu lo determinado , variante femenina en 

singular. 
Torre.—Sustantivo genér ico , femenino en s in 

gular. 
Del .—Contracción de la preposición de con el ar

tículo e l . 
Oro.—Nombre genér ico , masculino en singular.. 
Por .—El.—Artículo determinado, variante mas

culina en singular. 
Infante.—Nombre genérico , masculino en s in

gular. 
B e infan te se deriva i n f a n t a d o , i n f a n c i a , i n f a n t i l ^ 

i n f a n t i c i d i o . 
De .—Mol ina .—Nombre propio de ciudad, femenino 

en singular. 
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PROSODIA. 

O/ÍZ.—Vocablo bisí labo, porque consta de las 
dos sílabas O r - l i z ; inversa la primera y mixta la se
gunda, ambas simples. 

Por el acento es agudo, porque termina en conso
nante y no lleva acento. 

De.—Monosílabo agudo. 
Zúñ iya .—Pol i s í l abo esdrújulo. 
Refiere.—Polisílabo grave. 
En.—Monosílabo agudo. 
S u s . — I d . id. 
i/za/eí.—Polisílabo grave, etc., etc. 

NOTA. ES tan sencillo este Análisis , que no con
viene que entretengamos al Tribunal examinando 
toda la sentencia, pues que analizados algunos v o 
cablos, queda demostrado que lo poseemos. 

ORTOG-EArÍA. 

O r l i z lleva z por uso. 
Z ü ñ i g a , h i z o , porque así se escribe en las sílabas 

za , zo , zu. 
Ci t i de c iudad j cion de c a p i t u l a c i ó n quieren ce, 

porque así lo piden las combinaciones ce , c i . 
Sevi l l a , la sílaba rí se escribe con v de corazón, 

por uso. 
Refiere solo exige una r , aunque suena fuerte, 

porque es inicial de dicción. 
Jo/re se escribe como suena, porque la erre está 

en medio de palabra. 
O r l i z , Z ü ñ i g a F e r n a n d o , S e v i l l a , M o l i n a , se escri

ben con letra mayúscu la , porque son,nombres pro
pios de personas O r t i z , Z ü ñ i g a , Fernando, de ciudades 
Sev i l l a y M o l i n a . 
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Al ía le s lleva inicial mayúscu l a , no obstante ser 
nombre genér ico, por ser nombre importante en la 
cláusula. 

S. se escribe con mayúscula por uso. 
En hizo empleamos la h también por uso. 
E n sus Anales de Sevi l la está entrecomado , porque 

son palabras intercalares entre el sujeto O r l i z de Z ú -
ñ i g a j el verbo refiere. 

También podíamos fundar este uso , en que, entre 
el sujeto j el verbo, hay un complemento de lugar . 

Ponemos dos puntos después de ref iere , porque se 
citan palabras de otro. 

Detrás de moros hay coma, tanto por el sentido 
de la c láusu la , como por haber inversión de t é r 
minos. 

E l punto puesto detrás de M o l i n a , indica final de 
cláusula. 

ANÁLISIS LÓGICO. 

Una sola proposición principal tiene esta c láusula , 
cuyos miembros son: 

O r l i z de Z ú ñ i g a — s u j e t o simple y complejo, porque 
lleva el determinativo de Z ú ñ i g a . 

Befíere—verbo atributivo simple. 
E n sus Anales de Sevilla—complemento circuns

tancial de lugar simple y complejo, porque lleva el 
determinativo de Sev i l l a . 

Que San Fernando hizo ocupar la t o r r e del Oro por 
el infante de M o l i n a — c o m p l e m e n t o directo simple y 
complejo, que constituye una proposición incidental 
de miembro , cuyos elementos son: 

San Fernando—sujeto simple y complejo, porque 
lleva el determinativo San . 

/Tizo—verbo atributivo simple. 
Ocupar la to r re del Oro—complemento directo sim-
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pie y complejo, porque lleva el determinativo la t o r r e 
del Oro . 

P o r el infante de Molina—complemento circuns
tancial de medio simple y complejo , porque lieva el 
determinativo de M o l i n a . 

A l tomar poses ión de esta ciudad—complemento c i r 
cunstancial de tiempo simple y complejo, por llevar 
el determinativo p o s e s i ó n de la c iudad . 

Por c a p i t u l a c i ó n con los moros—complemento cir
cunstancial de medio simple y complejo , por llevar 
el determinativo de los moros. 

E l complemento circunstancial de tiempo cons
tituye una proposición incidental-miembro, cuyos 
términos son: 

San Fernando—sujeto simple y complejo, porque 
tiene el determinativo San . 

Ocupó—verbo atributivo simple. 
E s t a ciudad—complemento de tiempo simple y 

complejo , porque lleva el determinativo e s t á . 
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Cuatro dientes te quedaron . 
S i bien me acuerdo; mas dos j 
^ i l i a j de una tos volaron. 
%os otros dos, de otra ios. 
Seguramente toser 
cF>uedes ya todos los dias, 
^ues no tiene en tus encías 
%a tercera tos que hacer. 

ANÁLISIS GRAMATICAL. 

SINTAXIS. 

En estos versos se hallan las siguientes oraciones: 
1. a Cuatro dientes te quedaron. 
2. a Si yo me acuerdo bien. 
3. a Mas dos dientes volaron de una tos. 
4. a Los otros dos dientes volaron de otra tos. 
5. a Tú puedes toser todos los dias, 
6. a Pues la tercera tos no tiene que hacer en tus 

encías. 
La primera oración es segunda de verbo neutro. 
La segunda es de verbo reflexivo. 
Las oraciones tercera j cuarta son primeras de 

verbo neutro. 
La quinta oración es segunda de infinitivo. 
La sexta primera de activa, cuyo complemento 

elíptico es: cosa a lguna que hacer. 
En este complemento hay el infinitivo hacer , que 

se transforma en que haga. 
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Concordancia, rég imen y construcción. 

Concordancia de sustantivo y adjetivo: 
Cuatro dientes—dos dientes—los otros dos—otra, 

tos—todos los dias—tus encías—tercera tos. 
Concordancias de nominativo y verbo: 
Dientes quedaron—yo me acuerdo—dos dientes 

volaron—tu puedes—la tercera tos no tiene. 
RÉGIMEN.—Régimen de nombre á nombre ó á verbo: 
Cuatro dientes te quedaron—yo me acuerdo—dos 

dientes volaron—tu puedes—la tercera tos no tiene.. 
Rcgimen directo de verbo. 
No tiene cosa alguna que hacer—puedes toser. 
R é g i m e n ind i rec to : 
Volaron de una tos—volaron de otra tos—no tiene 

en tus encías. 
C o n s t r u c c i ó n . — E l í a , vocativo interpuesto entre el 

sujeto dientes y el verbo v o l a r o n — b i e n , adverbio que 
acompaña á me acuerdo—ya y lodos los dias , que mo
difican á toser; y por ú l t imo , el régimen indirecto 
citado. 

ANALOGÍA. 

Cuatro.—Adjetivo determinativo numeral cardinal, 
/he/z/w.— Sustantivo genérico, masculino en plural . 

De diente sale d e n t i c i ó n , den tadura , dent is ta . 

Te.—Pronombre personal de segunda persona , en 
dativo singular, sustituye á E l i a . 

Quedaron.—Tercera persona del plural del preté
rito perfecto de indicativo del verbo intransitivo 
quedar. 

Si.—Conjunción dubitativa , mas bien que con
dicional. 

Bien.—Adverbio de modo simple. 
Me.—Pronombre personal de primera persona. 
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Acuerdo.—Primera persona del presente de ind i 
cativo del verbo reciproco acordarse. 

Para abreviar, y por la escasa dificultad que 
ofrece, dejamos de analizar lo que sigue. 

PROSODIA. 

Cuatro.—Palabra bis í laba, por constar de las dos 
sílabas cua- t ro ; la primera directa compuesta, porque 
lleva el diptongo wa; y la segunda directa doble. 

Por el acento es grave esta palabra, porque ter
mina en vocal y no lo tiene pintado. 

Dientes.—Bisílabo grave. 
Te.—Monosílabo grave. 
Quedaron.—Polisílabo grave, no obstante termi

nar en la consonante n ; pero que es final de verbo en 
plura l , etc , etc. 

ORTOGKRAriA. 

Las palabras ¿JÍ , ZOÍ , jPweí/c.?, Pues , Seguramente , 
L a , se escriben con letra mayúscula , por ser iniciales 
de verso; E l í a , por ser nombre de persona; y cua t ro , 
porque principia la cláusula. 

B i e n se escribe con b , por uso; votaron con ve de 
c o r a z ó n , por igual motivo. 

La coma que sigue á queda ron , separa oraciones; 
el punto y coma que so ha puesto detrás de acuerdo, 
es porque sigue la conjunción maí; E l i a vá entreco
mado , por ser vocativo. 

También la coma de dias separa oraciones; y el 
punto puesto después de las palabras los y hacer , i n 
dica final de cláusula. 

ANÁLISIS LÓGICO. 

1.a Cuatro dientes te quedaron; Elía—proposicioií 
principal. 
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2. a Si yo me acuerdo bien—proposición subordi
nada. 

3. a Mas dos dientes volaron de una tos—proposi
ción subordinada. , 

4. a Y los otros dos dientes volaron de otra tos— 
proposición subordinada. 

5. a, T ú , E l i a , puedes toser seguramente todos los 
dias—proposición principal. 

6. a Pues la tercera tos no tiene que hacer en tus 
encías—proposición subordinada. 

Anál is is de la proposición, primera. 

Cuatro dientes—sujeto simple y complejo, porque 
lleva el determinativo cuatro. 

Quedaron—verbo atributivo simple. 
Te—complemento indirecto simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición segunda. 

Yo—sujeto simple é incomplejo elíptico. 
J/e—complemento directo simple é incomplejo. 
Acuerdo—verbo atributivo simple. 
Bien—complemento circunstancial de modo simple 

é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición tercera. 

Dos dientes—s-ajeto simple y complejo, porque 
lleva el determinativo dos. 

Volaron—verbo atributivo simple. 
t l ) e una tos—complemento circunstancial de causa 

simple é incomplejo. 

Anál i s i s de la proposición cuarta. 

Los otros dos dientes—sujeto simple y complejo, 
porque lleva el determinativo otros dos. 
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Volaron—verbo atributivo simple y elíptico. 
B e ot ra los—complemento circunstancial de causa 

simple y complejo, porque lleva el determinativo 
o t r a . 

Anál i s i s de la proposición quinta. 

7w—sujeto simple é incomplejo elíptico. 
Puedes—Verbo atributivo simple. 
ro^r—complemento directo simple é incomplejo. 
Ya—complemento circunstancial de tiempo simple 

é incomplejo. 
l 'odos los ¿¿¿a-s—complemento circunstancial de 

tiempo simple y complejo, porque lleva el determi
nativo lodos. 

Anál i s i s de la proposición sexta. 

L a tercera /OÍ—sujeto simple y complejo, porque 
lleva el determinativo tercera. 

N o tiene—verbo atributivo simple con negación. 
Que hacer cosa alguna—complemento directo simple 

y complejo, porque lleva el determinativo elíptico 
cosa alguna. 

¿¡JVo hasta que el ¿Maestro manifieste al dis
cípulo que la respuesta es equioocada ó absurda; 
debe hacerle ver también su equivocación 3 para 
que el niño fije la atención y rectifique. 

Homero. 

ANÁLISIS GRAMATICAL. 

S I N T A X I S . 

ORACIONES.—1.a No basta lo siguiente. 
2.a Que el Maestro manifieste al discípulo. 
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1! ^ 

3. a Que la respuesta es equivocada ó absurda. 
4. a El maestro debs hacer ver al discípulo su 

equivocación. 
5. a Para que el niño fije su atención. 
6. a Y para que el niño rectifique. 
Las oraciones primera, segunda y sexta, son se

gundas de activa; en la primera el sujeto está suplido 
por /o s iguiente , esto. La oración tercera es primera 
de sustantivo; la cuarta, primera de infinitivo; y la 
quinta, primera de activa. Fácilmente podrá encon
trar el lector los elementos de ellas. 

Goncordancia. 
De sustantivo y adjetivo.—Respuesta equivocada ó 

a b s u r d a — e q u i v o c a c i ó n y a t e n c i ó n suya .—De nombre y 
ve rbo .—Lo siguiente no basta—el Maestro manifieste— 
la respuesta es—el Maestro debe—el niño fije—el n iño 
rectifique. 

R é g i m e n . 

R é g i m e n de nombre á verbo.—Las concordancias c i 
tadas de nominativo y verbo. 

Régimen directo de verbo.—Debe hacer ver su 
equivocación—fije su atención. 

R é g i m e n indirec to de verbo.—Manifieste al discípulo 
—ver al discípulo. 

C o n s t r u c c i ó n . 

Á l d i s c í p u l o — l e — t a m b i é n . 

ANÁLISIS DE ANALOGÍA. 

No.—Adverbio de negación. 
Basta.—Tercera persona del singular del presente 

de indicativo del verbo intransitivo bastar. 
Este verbo se usa casi siempre en la forma imper

sonal. 
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Q«e.—Conjunción copulativa que enlaza oraciones.^ 
El .—Art icu lo determinante, variante masculina, 

número singular. 
M a e s l r o . — N o m b r e sustantivo g-enérico, del género 

masculino y número singular. 
Manifieste.—Tercera persona del singular del pre

sente de infinitivo del verbo irregular y activo m a n i -
fes tar . 

Al.—Contracción de á é l , preposición y articulo. 
Discípulo.—Sustantivo genér ico , masculino, sin

gular , etc., etc. 

ANÁLISIS DE PROSODIA. 

No.—Monosílabo agudo. 
Basta.—Palabra bisílaba, por constar de dos síla

bas bas- ta ; l?L primera mixta; la segunda directa. 
Por el acento es regular, porqué termina en vocal 

y no le lleva pintado. 
Que.—El.—Monosílabos agudos. 
ü / í^ / ro .—Palabra bisílaba , por constar de dos 

sílabas maes- t ro ; la primera mixta compuesta; la se
gunda directa doble. 

Por el acento es grave , por acabar en vocal y no 
tenerlo pintado, etc., etc. 

ANALISIS DE ORTOGRAFÍA. 

Bas ta se escribe con b , por uso. 
E q u í v o c a ) equ ivocac ión y ve r , llevan ve de c o r a z ó n , 

por uso. 
Absurda se escribe con b labial , porque forma sí

laba inversa; debe, por uso; t a m b i é n , por seguir á m . 
La erre de respuesta es sencilla, por principiar 

palabra. 
Hacer l e lleva hache, por uso. En hacerle hay dos 
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palabras hacer y l e , que se juntan formando una sola 
en la escritura. 

N o , lleva mayúscula , porque principia escrito; y 
M a e s t r o , por ser palabra importante en la oración. 

Detrás de la palabra absurda hallamos punto y 
coma, porque puede seguir ia adversativa sino que. 

La coma de equ ivocac ión ,-separa oraciones, 

ANÁLISIS LÓGICO. 

Dos proposiciones principales hallamos en esta 
cláusula: 

1. a Que el Maestro manifieste al discípulo que la 
respuesta es equivocada ó absurda , no basta. 

2. a El Maestro debe hacer ver al niño su equivo
cación , para que fije la atención y rectifique. 

Anál i s i s de la proposic ión primera. 
Que el maestro manifieste, etc.,—sujeto expresado 

por la proposición incidental 
E l maestro manifieste a l d i s c í p u l o que la respuesta es 

equivocada 6 absurda. 
N o basta—verbo atributivo con negac ión , equiva

lente: no es suficiente 6 bastante. 
Son los miembros de la proposición incidental. 
E l Maestro—sujeto simple é incomplejo. 
Manifieste—verbo atributivo simple. 

- A l ¿/ím'/?w/o—complemento indirecto simple é i n 
complejo. 

Que la respuesta es equivocada ó absurda—comple
mento directo simple y complejo, porque es una pro
posición incidental, cuyos elementos son: 

L a respuesta—sujeto simple é incomplejo. 
Es—verbo simple. 
Equivocada ó absurda—atributo simple é incom

plejo. 
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Anál i s i s de la proposición segunda. 

E l Maestro—sujeto simple é incomplejo. 
Debe hacer—verbo atributivo simple, equivalente 

á h a r á . 
Ver su equivocación—complemento directo , simple 

j complejo, por llevar el determinativo su equ ivocac ión . 

P a r a que (ije l a a t e n c i ó n y pa ra que rectifique—com
plemento indirecto de fin , compuesto de las dos 
partes: 

E l niño fije su atención. 
E l niño rectifique. 
Ambas proposiciones incidentales tienen el mismo 

sujeto n i ñ o , los respectivos verbos atributivos simples 
fije j rect i f ique, j en la primera el complemento 
directo su a t e n c i ó n . 

Í ! 

A D V E R T E N C I A . 

• Destinado el libro sexto, mas bien á la exposición ño.\ procedi
miento que ha de seguirse en el Anál is i s Gramatical-y Lógico, 
que á soltar dificultades resueltas en los an teriores libros, cree
mos suficientemente conseguido nuestro objeto cnn los ejemplos 
propuestos. Dar mas ex tens ión á esta parte, de la obra, hubiera 
sido salvar los l ími tes que nos trazamos al principio. Ser m i n u 
ciosos en los Anál is is Sintáct ico 3 'Lógico; examinar detenida
mente la parte puntuativa de la c l áusu la ó sentencia, v con l ige
reza lo perteneciente á la Ortograf ía de letras; presentar los A n á 
lisis de Analog ía y Prosodia de manera que analizando pocas 
palabras se demuestre su perfecto conocimiento; be í q u i el se 
creto de no hacer pesado este ejercicio, con provecho para e l 
examinando y sin molestia para los Tribunales. 





SECCION TERCERA. 

LIBRO SÉPTIMO. 

ÍNÓPSI 
LAS OPINIONES SUSTENTADAS POR LOS AUTORES 

DE LOS TRATADOS 

GRAMÁTICA GASTE-LLAFA, 

G R A M A T I C A 
DE LA 

L E H G Ü A G A S T E X X A H A , 
P O R L A R E A L A C A D E M I A E S P A Ñ O L A , 

MADRID 18 74. 

Declarada esta Gramática texto obligatorio y 
miico por el art ículo 88 de la Ley de 9 de Setiembre 
de 1857, ha dominado en la enseñanza oficial como 
señora , dejando apenas á los otros tratados sobre la 
materia a l g ú n escondido r incón donde poder elevar 
de vez en cuando sentidas protestas. También ha 
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extendido su influjo sobre nosotros, como demos
trado tenemos en el discurso de esta obra, no porque 
creamos que sus doctrinas sean las mejores, sino 
porque son las mas generalizadas; y al escribir un 
TRATADO DE ANÁLISIS GRAMATICAL, no pueden menos de 
llamar la atención del analista conocimientos del 
lenguaje, que han de ser aceptados , cual moneda de 
l ey , en todas partes, sopeña de contravenir á las 
disposiciones vigentes. 

Poco, muy poco nos hubiera costado seguir las 
ideas de éste ó el otro autor, y aun las nuestras en 
ciertos spuntos; pero esto que hubiese satisfecho 
nuestro amor propio , no habria sido tan út i l y pro
vechoso á nuestros comprofesores , para quienes 
principalmente se ha escrito este libro. 

A l redactar esta SINOPSIS de los tratados de Gra
mática castellana que mas han circulado y circulan 
entre los Maestros, tuvimos el intento de familiari
zarlos en las diversas clasificaciones, en la nomen
clatura , en los distintos puntos de vista , adoptados 
por los autores, tomando como término de compara-' 
cion las ideas expuestas por la Academia de la Lengua. 

En cuatro partes divide el estudio de la Gramática 
la Academia de la Lengua: Analogía , Sintaxis, Pro
sodia y Ortografía. 

ANALOGIA. 

Clasifica todas las palabras en diez grupos .que 
llama partes de la oración , á saber: a r t i cu lo , nombre, 
adjet ivo , pronombre , verbo , adverbio , p r e p o s i c i ó n , c o n 

j u n c i ó n é i n t e r j e c c i ó n . 

NOMDRE.—Dos clases de nombre reconoce: p rop io y 
apelativo ó g e n é r i c o , conforme exprese ó convenga á 
un solo individuo ó á muchos. 



DE LA LENGUA CASTELLANA. 435 

Distingue el nombre por su origen en primitivo y 
derivado, incluyendo en este último los nacionaleŝ  
patronímicos, aumentativos j diminutivos. 

Por su estructura , lo divide en simple j compuesto. 
ARTÍCULO.—En los artículos admite la Academia 

dos clases: determinados é indefinidos. 
ADJETIVO.—En las ediciones anteriores no se había 

decidido la Academia á elevar á la categoría de parte 
la oración el adjetivo , al cual consideraba como una 
clase de nombre. A l presente reconoce dos suertes de 
adjetivos, calificativos ó que expresan cualidades, y 
determinativos ó que determinan la extensión de las 
cosas. 

E l origen y estructura del adjetivo dá lugar á que 
se admitan las mismas divisiones que en el nombre. 
También distingue grados de comparación en el 
adjetivo. 

PRONOMBRE.—Cinco clases de pronombres admite la 
Academia, sin contar los compuestos , á saber: perso
nales, demostrativos, posesivos, relativos é indefinidos. 

VERBO.—Esta parte de la oración, centro de todas 
las otras, es considerada por la Academia, como la 
palabra que expresa la existencia y acción de las 
cosas con idea de tiempo y ele persona casi siempre. 

Distingue el verbo en sustantivo, activo ó transitivo, 
pasivo , neutro ó intransitivo , reflexivo é impersonal. 

Otras clases de verbos cuenta, atendiendo á la 
significación y estructura, como los frecuentativos, 
regulares é irregulares, simples y compuestos. 

En la conjugación de los verbos, presenta la Aca
demia cuatro modos: Indicativo, subjuntivo, imperativo 
é infinitivo. Asigna seis tiempos á cada uno de los dos 
primeros modos, tales son: Presente, pretérito imper
fecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, 
futuro imperfecto y futuro perfecto. 
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En el infinitivo incluye el nombre del verbo , el 

gerundio y el participio. 
PARTICIPIO.—Activos y pasivos son las clases de 

participios que admite la Academia. Distingüelos 
también en regulares é irregulares, y les reconoce 
cuatro oficios: el de nombre , adjetivo, verbo y ora
cional. 

ADVERBIOS.—Los adverbios los clasifica por su es
tructura en simples y compuestos; por su significa
ción en adverbios de lugar, tiempo, modo, duda, 
comparación, cantidad, afirmación, orden y negación. 

PREPOSICIÓN.—En separables ó inseparables agrupa 
la Academia las preposiciones. Las primeras son las 
verdaderamente tales; las segundas, no tienen repre
sentación fuera de otras palabras á que se juntan para 
modificar su significado. 

CONJUNCIÓN.—Distingue varias clases: copulat ivas , 
d i syun t ivas , adversat ivas, condicionales , causales, con t i 
nua t ivas , finales y conclusivas ó i l a t i v a s . 

INTERJECCIÓN.—Palabras que, expresan afectos , y 
que no van relacionadas con las demás de la oración; 
la Academia las considera como parte, no como todo. 

SINTAXIS. 

La Sintaxis se divide en n a t u r a l y f i g u r a d a , según 
la Academia. Llama n a t u r a l á aquella que no tiene 
falta ni sobra de palabras, ocupando cada una el 
lugar correspondiente por su representación ó cate
goría; á la que no sigue este orden, le dá el nombre 
de f igurada. 

En la Sintaxis regular examina en tres capítulos 
separados la concordancia, el régimen y la construc
ción; pasa después á exponer la oración gramatical y 
las formas de su manifestación, reservando para la 
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Sintáxis figurada el exámen de la elipsis, hipérbaton, 
pleonasmo, silepsis y traslación que llama figuras ó 
adornos de la oración. 

CONCORDANCIA.—Admite tres concordancias, de 
nombre y a d j e t i v o , de nombre y verbo, de re la t ivo y 
aritecedenle. 

EÉGIMEN,—Para esta parte distingue palabras re 
gentes y regidas.—Excluye de poder regir el ad je t ivo , 
a r t i c u l o y pronombre . 

CONSTRUCCIÓN.—En este capítulo examina las pala
bras que pueden interponerse entre el nombre y el 
yerbo, y después de éste. 

PEOSODIA. 

En la Prosodia se ocupa la Academia de la pronun
ciación de las letras, de la agrupación de éstas en 
sílabas y palabras , de la cantidad de las primeras y 
el acento de las segundas. 

OETOGKRAriA. 

En la Ortografía trata la corporación citada del 
empleo de las letras y de los signos de puntuac ión . 

Habla en la Ortografía de letras de las reglas 
pertenecientes á las que tienen doble ó equívoco 
sonido, y también del uso de las mayúsculas . 

En la Ortografía de signos se ocupa del acento, 
guión $ comillas , diéresis, coma, punto y coma , dos 
puntos, punto admirativo, interrogativo y paréntesis . 

Una lista de nombres y verbos de régimen vário y 
de palabras de dudosa Ortografía, completan el estu
dio de la Lengua, conforme á las ideas de la Real 
Academia, 
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E L E M E N T O S 
DE 

G R A M Á T I C A C A S T E L L A N A , 
POE 

D. JOAaUIN AVENDAÑO. 

7.a EDICIÓN.—MADRID. 

D. Joaquín Avendaño, uno de los publicistas.mas 
distinguidos en el ramo de Instrucción pública por la 
cantidad y cualidad de sus producciones, debe con
tarse también en el número de los autores mas o r ig i 
nales en Gramática, j que mas se ha separado de las 
doctrinas de la Academia de la Lengua. 

Sus notables servicios en la primera enseñanza , y 
los elevados cargos oficiales que desempeñó largos 
años , lian contribuido á que sea conocido ventajosa
mente su nombre del Magisterio de la infancia, y 
que su Gramática forme parte de la modesta biblfo-
teca del Maestro. 

Digna es por cierto de ser consultada obra tan. 
recomendable, de la cual vamos á ocuparnos muy 
sucintamente conforme lo pide el pensamiento que 
estamos desenvolviendo. 

Dos partes tienen estos elementos: 

A n á l i s i s y S í n t e s i s . 

E l Análisis está dividido en 
1. ° Descomposición del discurso en el lenguaje 

hablado. 
2. ° Descomposición del discurso en el lenguaje 

escrito. 
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E l primer punto está distribuido en cuatro t í tulos, 

á saber: 
TÍTULO I.—Análisis de las palabras consideradas 

como signos de las ideas.—Analogía. 
TÍTULO II.—Análisis de las palabras consideradas 

como sonidos.—Prosodia. 
TÍTULO III.—Análisis de la proposición.. 
TÍTULO IV.—Análisis de las frases. . . 
E l segundo punto comprende dos tí tulos: 
TÍTULO I.—Análisis de las palabras escritas 
TÍTULO II.—Análisis de la fraee escrita.. 

| A n á l i s i s 
j L ó g i c o . 

O r t o g r a 
f í a . 

ANALOGIA. 

Eeduce el autor todas las palabras á tres clases: 
Sustantivas, en la que incluye el nombre y el pronom
bre; modificat ivas, en las que comprende los adjetivos, 
modificativos j adverbios; j conexivas , que abrazan los 
verbos, preposiciones j conjunciones .—L& i n t e r j e c c i ó n es 
considerada como todo y no como parte. 

Luego las partes de la oración admitidas por este 
autor son ocho , á saber: N o m b r e , p ronombre , adje t ivo, 
determinat ivo , .adverbio , verbo , p r e p o s i c i ó n y c o n j u n c i ó n ) 
pero no todos los que convienen con la clasificación 
de la Academia tienen el mismo valor gramatical. 
Veámoslo: 

NOMBRE.—No hay discrepancia en cuanto al valor 
gramatical de la palabra nombre en ambos autores. 

PRONOMBUE.—El Sr. Avendaño solo admite como 
verdaderos pronombres los personales de primera y 
segunda persona, y por una especie de concesión, 
los de tercera y algunos indefinidos como a lguien, 
nad ie , uno, cualquiera . A todas las demás clases de 
pronombres les llama de terminat ivos . 

ADJETIVO.—Tampoco están de acuerdo la Academia 
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y este autor en lo que debe entenderse por adje t ivo, 
pues mientras la primera dá el nombre de tal á toda 
palabra que exprese cualidades del sustantivo ó sirva 
para determinarlos, el segundo incluye en esta clase 
los participios y excluye los determinativos. 

DETERMINATIVO.—Esta parte de la oración compren
de, según el autor, las palabras que fijan la exten
sión de los nombres, tales son: el articulo , tanto 
determinado como indefinido, y los pronombres de
mostrativos, posesivos é indefinidos. 

ADVERBIO.—El concepto del adverbio es el mismo 
en ambas Gramáticas. 

VERBO.—Definición de la Academia.—Parte de l a 
o r a c i ó n que designa acc ión ó estado, casi siempre con 
e x p r e s i ó n de n ú m e r o y persona. 

Definición del Sr. Avendaño.—Los verbos son p a l a 
bras destinadas á expresar el estado de los seres 6 sus
tanc ias . 

De manera que ambos convienen en que el verbo 
expresa estado; pero la Academia añade además a cc ión 
con e x p r e s i ó n de n ú m e r o y persona, que no figura en la 
definición del Sr. Avendaño , aunque realmente 
admite estas modificaciones. 

El Sr. Avendaño principia por llamar adjetivos á 
todos los verbos, menos á ser y estar, que nombra 
sustantivos. 

Distingue los verbos adjetivos, como la Academia, 
en act ivos, pasivos, t r ans i t i vos , in t r ans i t ivos , neutros; 
mas asi como esta corporación respetable no hace 
distinción entre activos y t r an s i t i vos , neutros é i n t r a n s i 
t ivos , el Autor de que nos ocupamos establece dife
rencia entre ellos. 

En la conjugación del verbo es bastante original. 
Prescinde por completo de la nomenclatura de la 

Academia en los modos y en los tiempos. 
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Admite dos clases de modos, personales é imper
sonales. 

Los modos personales , son tres: P o s i t i v o , subord i 
nado y condicional . 

Los modos impersonales, son dos: N o m i n a l y a d j e 
t ivo ; el nominal es el presente de infinitivo de la Aca
demia; v. gr.: amar; el modo adjetivo comprende al 
gerundio y al participio; v. gr.: amando, amado. 

Los modos personales se refieren con distinción á 
tiempos simples ó á tiempos compuestos. 

En cuanto á los tiempos simples los llama s imultá
neos de presente, de pasado , de futuro, y á los de 
pasado los subdivide en continuativos y definidos. 

En lo que dice relación á los tiempos compuestos, 
los distingue en anteriores y posteriores de presente, 
de pasado y de futuro. 

PREPOSICIÓN.—La única novedad que ofrece este 
capítulo en la Gramática del Sr. Avendaño , es la 
admisión de frases prepositivas ó preposiciones com
puestas, tales como: 

En cuanto á.—Tocante á .—Cercado , etc. 
CONJUNCIÓN.—Poco difieren la Academia y el Autor 

en la designación de las palabras que merecen nom
bre de conjunciones; sin embargo, introduce una 
novedad importante: la de colocar los relativos que, 
quien y cuyo en la clase de las conjunciones , fundado 
en que su oficio es enlazar, no proposiciones, sino 
alg-an miembro de éstas. 

I 

PROSODIA. 

No merece esta parte de la Gramática que nos 
detengamos para examinar las diferencias que exis
ten entre la manera de exponerlo el autor y la Aca
demia , pues que ambos se ocupan de las mismas 
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letras , reconocen idénticas silabas , estudian casi lo 
mismo la cantidad y el acento. 

ANÁLISIS LÓGICO. 

Esta parte no la estudia la Academia; pero si el 
Sr. Avendaño, que hace de ella dos capítulos. 

A N Á L I S I S D E U P H O P O S l C i a — A N Á L I S I S D E L A F R A S E . 
El Sr. Avendaño admite miembros esenciales y 

complementos en la proposición.—Al sujeto , verbo y 
atributo , llama miembros esenciales, á los demás 
miembros les denomina complementos. 

La frase es lo que nosotros hemos llamado c l á u 
sula, período y sentencia.—Distingue las proposi
ciones en principales , subordinadas é incidentales. 

ORTOGKRAFÍA. 

En la Gramática de la Academia nada se dice de 
Análisis Lógico, por lo que ninguna regla de pun
tuación se funda en ese importante punto; pero el 
Sr. Avendaño apoya en él muchas reglas de puntua
ción , haciéndolas bastante claras é inteligibles. 

SÍNTESIS. 

Abraza dos títulos esta parte de la Gramática; la 
síntesis de cada una de las partes de la oración , y la 
síntesis del discurso. 

En la primera vá el autor examinando la cons
trucción que corresponde á cada palabra. 

En la segunda investiga la colocación de las pro
posiciones. 

Diferenciándose mucho en la forma y en el fondo 
de las ideas de la Academia de la Lengua. 
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GRAMÁTICA ELEMENTAL 

L E N G U A . C A S T E L L A N A , 
P O R 

D. JOSÉ OIRÓ Y ROMA. 

BAR CELQNA.—1857. 

Difícilmente se hallará exposición de Gramática 
castellana mas sencilla, mas clara, mas metódica 
que la del Sr. Giró. Leida una sola vez su obra, 
queda cualquiera tan penetrado de ella, como pudiera 
desearlo. La riqueza j variedad de ejemplos que pro
pone para demostrar las reglas establecidas, el Aná
lisis con que finaliza cada una de las partes de la Gra
mática , la habilidad de presentar las cosas de la ma
nera mas adecuada y el tratado sobre composición que 
corona publicación tan escelente, hacen de la Gra
mática del autor un libro merecedor de elogios y de 
ser conocido por todos los amantes del a r é e del bien 
dec i r . 

1. En dos partes encierra este autor el estudio de 
la Gramát ica , á saber: 

PRIMERA PARTE. 

Gramática del idealismo de las palabras, ó sea 
estudio de las palabras como signos de las ideas. 

SEGUNDA PARTE. 

Gramática del materialismo de las palabras , ó sea 
estudio de la pronunciación y estructura material de 
las palabras. 
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2. La primera parte, comprende: Análisis Lógicor 

Analogía y Sintáxis; la segunda, Prosodia y Orto
grafía. 

ANÁLISIS LÓGICO. 

3. Entiende por tal el estudio de la oración y de 
sus miembros. 

4. Dá el nombre de oración á una ó mas palabras 
que expresan un pensamiento, y la examina en sí 
misma y en la frase. 

5. E n ' e l estudio de la oración en sí misma, dis
t ingue, como el Sr. Avendaño , los miembros en 
esenciales y accidentales, y no difiere de aquel autor 
notablemente en la definición del sujeto, verbo, atr i
buto y complementos, así como en la clasificación 
de estos miembros, que divide en simples, compues
tos , incomplejos y complejos. 

6. En el estudio de la oración en la frase , admite 
oraciones principales, absolutas y relativas, subor
dinadas de igual clase, é incidentales-miembro y 
parte de miembro. 

ANALOGÍA. 

El Sr. Giró clasifica en ocho especies todas las 
palabras, tres pr inc ipa les y cinco accidentales. En el 
número de las principales pone el nombre sustantivo, 
el nombre adjetivo y el verbo; y en el de las acciden
tales, el p ronombre , a r t i c u l o , adverb io , p r e p o s i c i ó n j 
c o n j u n c i ó n . 

Define el nombre sustantivo: parte de la oración 
que sirve para expresar la idea que tenemos de los 
séres materiales y abstractos, y por eso lo divide en 
m a t e r i a l y abstracto. 

E l sustantivo material lo subdivide en animado é 
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i n a n i m a d o , admitiendo además las denominaciones de 
p r o p i o , c o m ú n , a u m e n í a l i v o , d i m i n u l i v o , etc., como la 
Academia. 

En la clase de los pronombres solo coloca los 
personales y los relativos. Está conforme con la Aca
demia en cuanto á los personales, pero de los relat i 
vos excluye el pronombre cuyo. 

En los artículos admite tres especies: Especif ica
t i v o s , cuanti tat ivos y demostrat ivos. 

Los especificativos hacen que se refiera á toda la 
especie el nombre que acompañan, y cuenta en ellos 
las palabras e l , l a , l o s , l a s , todos , t odas , cada , cual 
qu ie r , cualquiera . 

Los cuant i ta t ivos hacen que el nombre se refiera á 
parte de la especie, y se distinguen en determinados é 
inde te rminados . 

Los determinados son los numerales de la Acade
mia; los indeterminados son: u n , unos , a l g ú n , n i n g ú n . 

Los demostrat ivos son los que cuenta la Academia 
en los pronombres de esta especie. 

ADJETIVO. En la clase de los adjetivos incluye toda 
palabra que expresa alguna c u a l i d a d , estado ó c i rcuns
tancia del sustantivo, y por consiguiente, admite 
adjelivos ca l i f ica t ivos , ó que indican cualidades, p o r -
i i c i p i o s , ó que expresan estados, y re la t ivos ó que ex
presan circunstancias de posesión ó de orden. Con
viene con la Academia en cuanto á los adjetivos ca
lificativos , pero difiere en que aquella Corporación 
reconoce el participio como parte de la oración, 
mientras que este autor hace del participio una clase 
de adjetivos. Los adjetivos relativos del Sr. Giró, son 
colocados por la Academia en los pronombres pose
sivos y adjetivos numerales de orden. 

VERBO. M o v i m i e n t o , a c c i ó n y estado, son los tres 
oficios que atribuye al verbo el autor, conviniendo 
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con la definición que dá la Academia, puesto que el 
movimiento puede referirse á la acción. 

Clasifica el verbo en t r ans i t ivo é i n t r a n s i t i v o , s egún 
pase ó no á otra persona ó cosa su acción ó estado. 
En la clase de los sustantivos coloca los verbos ser 
j e s ta r , y en los recíprocos los que van precedidos 
del pronombre, los cuales dice que nunca pueden e x 
presar l a f o r m a pasiva. 

Acerca de la conjugación acepta los mismos modos 
de la Academia , pero se aparta algo en cuanto á los 
tiempos. 

Hé aquí los que admite: 
EN EL INDICATIVO. Presente, pretérito s imultáneo 

(pretérito imperfecto de la Academia), pretéri to per
fecto simple, pretérito compuesto con el auxiliar he, 
pretérito compuesto con el auxiliar hube, pretéri to 
pluscuamperfecto, futuro simple y futuro compuesto. 

EN EL SUBJUNTIVO. Presente, pretérito simple en r e , 
pretérito simple en se, pretérito simple en r i a , pre
térito compuesto, pluscuamperfecto con el auxiliar 
hubiese, i á e m c o n e l hub i e r a , idem con el Aa&na, fu
turo simple y futuro compuesto. 

En el infinitivo admite la voz radical a m a r , la 
voz radical compuesta, haber de a m a r , el participio 
amado , el gerundio amando , el gerundio compuesto 
de presente, habiendo de amar y el compuesto de pa
sado, habiendo amado. 

Los adverbios, preposiciones y conjunciones, son 
considerados por el autor como los considera la Aca
demia. 

La interjección no la cuenta como parte, sino 
mas bien como todo, por expresar afectos del án imo. 

HI^HHI^IHI 
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SINTAXIS. 

Relac iona r , c o m b i n a r , o r d e n a r , cons t ru i r rectamente 
las oraciones gramat icales : hé aquí otros tantos resú-» 
menes de la Sintáxis , según la Academia. 

E x p r e s a r relaciones entre las palabras y economizar 
las: hé aquí los dos aspectos , bajo los cuales consi
dera el Sr. Giró la Sintáxis . 

Este autor llama relaciones de identidad á las 
concordancias de sustantivo y adjetivo, de nombre y 
verbo, de relativo y antecedente;, y relaciones de 
dependencia, á lo que la Academia titula régimen 
gramatical. En cuanto á la const rucción, dice «que 
es el medio de que nos valemos para expresar entre 
qué palabras existen las relaciones de identidad ó de 
dependencia; y no se contenta con determinar las 
palabras que pueden interponerse entre el nomina
tivo y el verbo, entre éste y el complemento directo, 
ó después de este complemento directo; si no el que 
ha de mediar entre las oraciones pertenecientes á la 
misma frase, cláusula ó periodo. 

En la Sintáxis figurada, que, como dejamos apun
tado , es para este gramático la economía de las pa
labras , no solo trata de la figura e l i p s i s , cual parece 
indicar la palabra ECONOMÍA ; trata también de los 
demás adornos de la oración, h i p é r b a t o n , silepsis y 
pleonasmo, á imitación de la Academia, si bien valién
dose de la nomenclatura adoptada en el Análisis l ó 
gico. 

La segunda parte, que se ocupa del MATERIALISMO 
DE LAS PALABRAS, comprende la P rosod ia y la O r t o -
g r a f í a . 

Nada ofrece la Prosodia de este autor que no lo 
exponga la Academia; y respecto de la Ortografía, 
la diferencia existe, en que el Sr. Giró funda las 
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reglas de puntuación en el conocimiento de su A n á 
lisis Lógico, lo cual no hace la Corporación citada. 

Los resúmenes j análisis que van al fin de cada 
Tratado , completan la obra de este distingaido gra
mático. 

GRAMÁTICA 
DE LA 

L E F G U A C A S T E L L A N A , 
SEGUN AHORA SE HABLA, 

ORDENADA 

P O R 

D. V I C E N T E S A L V A . 

9.a EDICION.—VALENCIA.: 1852. 

No menos digno de mención que los gramát icos 
anteriores es D. Vicente Salvá , laborioso escritor y 
muy erudito en los clásicos españoles y latinos, como 
lo demuestran sus publicaciones. 

Su Gramática de la lengua castellana, objeto de 
estos breves apuntes, ha influido, como tal, notable
mente en España y América , donde figuró muchas 
veces en las listas oficiales de diferentes Estados, en
contrándose apenas biblioteca de sujeto mediana
mente instruido en que no figure esta obra de indis
putable mérito. 

Comienza el autor por definir la Gramática: E l 
conjunto de reglas ó modos de hablar de las personas doctas 
que hablan el castellano 6 español; admite cuatro partes, 
como la Academia, á saber: Analogía , Sintáxis , Or
tografía y Prosodia, aunque en la úl t ima incluye 
la Métrica. 
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Antes de dar principio á la Ana log í a , presenta 

nnas ligeras nociones de Prosodia, en las que se 
ocupa de la pronunciación de letras, de los dipton
gos y de algunas reglas sobre acentos , nociones que 
constituyen los principios de lectura del castellano. 
Si se tiene en cuenta que el autor residía en Londres 
á la publicación de su Gramática, y que luego tras
ladó su domicilio á P a r í s , no es t rañaránnues t ros lec
tores que diese estas preliminares ideas, út i l ís imas 
para los estranjeros y para los nacionales que h u 
bieran de iniciar á aquellos en nuestra lengua. 

Todas las partes de la oración las reduce á tres: 
N o m b r e , verbo j p a r t í c u l a s . En el nombre comprende 
el ar/ícw/o que le determina, el adjet ivo que le cali
fica, el p ronombre personal que le sustituye, y el parti
cipio empleado como adjetivo muchas veces. 

Las par t ículas son de cuatro clases: adverbio, p r e 
p o s i c i ó n , con junc ión é i n t e r j e c c i ó n . 

En cuanto á los a r t í c u l o s y nombres, no discrepa 
el Sr. Salvá de la Academia española; y respecto de 
los p ronombres , solo cuenta como tales los personales, 
relegando los demás á la categoría de adjetivos de
terminativos. 

Cuatro cualidades le atribuye al verbo: la acción 
ó movimiento de los séres , la impresión que causan 
en nosotros, el estado de los mismos y la relación 
abstracta entre dos ideas. Además del tiempo, n ú 
mero , persona, modo y radicales, cuenta la voz á 
semejanza de los latinos y griegos. 

Fundado en varias consideraciones, modifica la 
nomenclatura de la Academia, llamando p r e t é r i t o 
coexistente a l imperfecto de ind ica t ivo , p r e t é r i t o absoluto 
a l perfecto , f u t u r o absoluto a l imperfecto y fu tu ro cond i 
c ional á la terminación RÍA del p r e t é r i t o imperfecto de 
sub jun t ivo . 
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En el modo subjuntivo también cámbia el nombre 

de los tiempos, denominando fu tu ro a l f r é s e n l e , fu tu ro 
condicional a l fu turo imper fec to , indefinido absoluto á l a 
t e r m i n a c i ó n ARA , indef inido condicional á l a t e r m i n a c i ó n 

ASE. • 
A l impera t ivo le llama f u tu ro . No menciona los 

tiempos compuestos en los modelos de las conjug-a-
ciones que expone, reservando para la Sintaxis ocu
parse de ellos. 

Si esceptuamos el admitir este autor las frases 
conjuncionales, concuerda en lo referente á las par t í cu
las con la Academia. 

SINTAXIS . 

La Sintáxis explica, según el autor, el uso, co
locación y variaciones que tienen en el discurso sus 
diversas partes. Estas partes guardan todas cierta 
dependencia mutua; es decir, que unas rigen á otras, 
y que las declinables se corresponden ó concuerdan 
en sus varias terminaciones. 

En un solo capitulo se hace cargo del rég imen y 
de la concordancia , ó sea de la dependencia de las 
palabras y de la armonía de las varias terminaciones, 
pasando después á examinar las partes del discurso 
separadamente en otros tantos capí tulos , que t i tu la : 
«Sintáxis del nombre , Sintáxis del art ículo , Sintá
xis del pronombre, etc.,» en donde se detiene algo 
mas que la Academia en la determinación del r é g i 
men y cons t rucc ión , siendo harto original en este 
punto. 

A imitación de la tantas veces repetida Academia, 
pone en la Sintáxis de la preposición una estensa 
lista del régimen vário de diferentes verbos, adje
tivos y participios. 
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ORTOGBAFIA. 

Desearía el Sr. Salva que no hubiese otra regla 
que la pronunciación para la escritura de las pala
bras; y aunque reconoce á nuestra lengua imperfec
ción en esto, sostiene no ser ninguna de las vivas 
mas regular que la nuestra. 

En la ortografía de letras y de signos de puntua
ción, no difiere gran cosa de la Academia, excep
tuadas dos cosas, en una de las cuales ha venido 
aquella Corporación á admitir la opinión del autor. 

1. a En no separar del fin de renglón las dos erres 
sencillas que forman la doble. 

2. a En el uso de la i latina para final y conjun
ción. 

Hasta su úl t ima edición, decía la Academia, que 
cuando la erre doble no cabía en fin de r e n g l ó n , podía 
separarse formando sílaba cada una de las simples 
con distinta vocal , lo cual era considerado ilógico 
por el Sr, Sa lvá , que con razón exclamaba no haber 
consecuencia en prohibir la desunión de los signos 
de la ch y de la 11 j admitir esto mismo en la erre 
doble. Hoy la Academia ha adoptado el modo de ver 
del Sr. Salvá. 

En reservar la y griega para consonante exclu
sivamente, como dice el Sr. Sa lvá , no ha consen
tido aun la Academia, ni es fácil que ta l uso se 
generalice por ahora. 

PHOSODIA. 

Ya dijimos al principio , que el autor trata, ade
más de la recta pronunciación y acentuación de 
las palabras, de la mét r i ca , es decir, que expone 
la medida de los verbos, asunto reservado general-
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mente á la Retórica, por lo que no entraremos en su 
exámen. 

En las demás reg-las prosódicas , armonizan bas
tante el autor y la Academia. 

TRATADO FILOSOFICO 
D E 

GRAMÁTICA CASTELLANA, 
P O R 

D. S E B A S T I A N P E U E Z Y AG-UADO. 

pRANAD A 1 8 7 2 . 

Si bien no tan conocido como los anteriores, no 
deja de ser digno de aplauso este Profesor ilustrado, 
por los esfuerzos que ha hecho en el exclarecimiento 
de ciertas cuestiones gramaticales, y por las atinadas 
observaciones sobre la materia, expuestas en la 
série de notas que van al fin de su obra. 

Divide esta en dos partes: Analogía y Sintáxis, 
del propio modo que lo hacia antes la Academia. 

Principia por unas prenociones de Ideología y de 
Gramática general. 

En la IDEOLOGÍA define lo que debe entenderse por 
c i enc i a , a r t e , esencia, sustancia , m a t e r i a , especie, 
g é n e r o , p r o p i e d a d , cual idades , sensaciones, i deas , p e r 
cepc ión , clases de ideas , e x t e n s i ó n , c o m p r e n s i ó n , deter
m i n a r una i d e a , j u i c i o , sujeto , a t r ibuto y r ac ioc in io . 

En la GRAMÁTICA GENERAL distingue ésta de la p a r 
t i c u l a r , la Analogía de la Lexicografía. 
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Fija la significación de p a l a b r a , vocablo , s igno, 

acento, lenguaje , lengua , a n á l i s i s l ó g i c o , a n á l i s i s g r a m a 

t i c a l , f r a se , discurso, c l á u s u l a , p e r í o d o , p á r r a f o , pensa
mientos , p r o p o s i c i ó n ú o r a c i ó n ; admitiendo, como el 
Sr. Avendaño, la distribución de todas las partes del 
discurso en palabras sustantivas, modifiGativas j conex i 
vas , entre las cuales no cuenta el a r t í c u l o n i el 
p a r t i c i p i o , á las que dá funciones especiales. 

ANALISIS. 

A la manera de la Academia, admite diez ele
mentos ó partes d é l a oración: A r t í c u l o , nombre , adje
t i v o , p r o n o m b r e , verbo, p a r t i c i p i o , adverbio , p r e p o s i c i ó n , 
c o n j í m c i o n é i n t e r j e c c i ó n . 

ARTÍCULO.—Niega que el artículo determine el 
género , número y extensión del nombre, j que sea 
elemento esencial del lenguaje , puesto que algunos 
idiomas como el l a t i n y el d a n é s carecen de él. Con 
forme con ciertos ideólogos, quiere que sirva para 
anunciar simplemente el nombre, y cuenta solo los 
determinados e l , l a , l o , l o s , l a s , en el número de los 
art ículos. 

NOMBRE.—Para el Sr. Pérez, el nombre es la idea 
de un sér que tiene existencia en la naturaleza, ó 
que es realizado en nuestro espír i tu , de donde deriva 
su división en físico y abstracto como el Sr. Giró. A l 
nombre propio de la Academia le llama i n d i v i d u a l , y 
al genérico , c o m ú n . E l carácter principal del nombre 
es poder ser sujeto del juicio. 

ADJETIVO.—En los adjetivos cuenta los cal if icat ivos, 
d e t e r m i n a t i v o s , y la nueva clase de los ac t ivos , que no 
son otra cosa que los p a r t i c i p i o s , gerundios y nombres 
verbales de la Academia. También denomina a t r i bu t i vo 
al adjetivo. 
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PRONOMBRE.—Solo reconoce como pronombres á los 

personales, negándoles tal carácter á las demás 
clases que enuméra l a Academia; estando de acuerdo 
en este punto con los Sres. Ávendaño j Salva. Para 
el autor son accidentes del nombre y pronombre el 
g-énero, número j caso. 

VERBO.—Dos funciones le concede al verbo: l.B— 
Expresar la existencia.—2.a Expresar relación entre 
nombre y adjetivo. No está conforme en las divisiones 
que se hacen del verbo, y, como una concesión, ad
mite verbos transitivos é intransitivos. 

Dá tres modos al verbo: El nominal ó sustantivo , el 
adjetivo y el atributivo. E l primero es el infinitivo de la 
Academia; el segundo, el gerundio y participio; el 
tercero , el indicativo, subjuntivo é imperativo, á los 
cuales llama afirmativo, dubitativo é imperativo. 

Hace la división de los tiempos en simples y 
compuestos y les dá los propios nombres que la 
Academia. 

PARTICIPIO.—En el caso de que el participio forme 
tiempo compuesto con el verbo haber, le llama ver
daderamente tal participio, excluyéndole de esta 
categoría cuando desempeñe otras funciones. 

PARTES INDECLINABLES.—Se aparta en su estudio tan 
poco de la Academia, que no merece este punto 
estudio especial. 

SINTAXIS . 

Los cinco capítulos que dedica la Academia á la 
concordancia, rég imen, const rucción, oración gra
matical y Sintaxis figurada, acepta también el autor 
en su tratado. 

CONCORDANCIA.—Entre las concordancias cuenta, 
además de las admitidas de sustantivo y adjetivo , de 
nombre y verbo y de relativo y antecedente, la de 

• 
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art ículo y nombre. Casi todas las reglas que establece 
es tán tomadas de la Academia. 

Finaliza el estudio de la concordancia con una 
lista de concordancias sacadas de clásicos españoles , 
pero no conformes con la Gramática. 

RÉGIMEN.—Según el Sr. Pé rez , los elementos de 
rég imen se clasifican en t é r m i n o s y medios de r é g i m e n . 
Cada uno de los datos que forman una relación se 
llama t é r m i n o . 

Med io de r é g i m e n es el signo de rég imen entre dos 
términos. 

Considera el nombre , pronombre y el verbo atri
butivo , como palabras regentes; el adjetivo, nombre 
y adverbio , como regidas; las demás son medios de 
régimen. 

En las oraciones primeras de sustantivo , por 
ejemplo , llama regente al sujeto; medio de r é g i m e n al 
verbo , y reg ido al atributo , etc., etc. 

CoNSTiiucciON.—Divide la construcción en regular 
é irregular; coloca la primera las palabras como la 
Sintáxis natural , y la segunda , como la figurada de 
la Academia. 

SINTAXIS FIGURADA.—En ella examina las figuras de 
construcción h i p é r b a t o n y e l i p s i s , etc., de un modo 
análogo á la Academia española. 

ORACIÓN GRAMATICAL.—Admite las oraciones de la 
Academia, pero imitando á los latinos en esta parte, 
examina las oraciones compuestas, las de part ículas 
y las perifrásicas. 

Nada nos dice de Prosodia y Ortografía. 
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G R A M Á T I C A R A Z O N A D A , 

D. MATIAS SALLERAS. 

SEGOVIA.—18~7. 

Este ilustrado cuanto modesto g ramá t i co , es 
quizás uno de los mas profundos preceptistas mo
dernos. Conocedor de la asignatura que ha explicado 
muchos años con provecho para los alumnos en las 
escuelas Normales que han tenido la fortuna de con
tarlo en el número de sus Profesores, brilla por la. 
claridad de su dicción, no menos que por la sensatéz 
de sus observaciones. Justos hallamos los elogios 
que han tributado la prensa y la Academia española 
de la Lengua á la Gramática de este autor, digna de 
ser consultada por el Maestro y de figurar en su 
humilde biblioteca. 

Destina el Sr. Salieras los preliminares de su obra 
á tratar en dos capítulos de las facultades humanas y 
del lenguaje. En el primero examina la sensibilidad 
física, las facultades intelectuales y las facultades 
morales; en el segundo, el lenguaje. 

Toda la materia la divide en cuatro t í tulos: Se 
ocupa en el primero de la Analogía; en el segundo,, 
de la Sintáxis; en el tercero, de la Prosodia, y en el 
cuarto, de la Ortografía. 

ANALOGIA. 

Clasifica todas las palabras, como los señores 
Avendaño y Pérez , en sustant ivas, modificat ivas y c o 
nexivas; pero añadiendo una cuarta clase que llama 
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palabras m i x t a s . A las interjecciones les dá nombre de 
signos afectivos. 

En las palabras sustant ivas, cuenta el nombre y e l 
pronombre; en las modi f ica t ivas , enumera el adjetivo, 
el articulo y el adverbio; en las conexivas comprende 
l a con junc ión , los i n t e r p o s i í i v o s ó preposiciones j el verbo, 
y en las mixtas abraza el p a r t i c i p i o y el g e r u n d i o . De 
manera, que admite las mismas partes de la oración 
que la Academia, salvo la interjección, pero con
tando el gerundio como parte distinta. 

NOMBRE SUSTANTIVO.—No hay esencial diferencia 
entre la exposición que de esta parte del discurso 
hacen el autor y la Academia. 

PRONOMBRE.—El Sr. Salieras solo admite pronom
bres personales, pero no dá la misma extensión á la 
idea pronombre personal que le dá la Academia y otros 
autores; puesto que pone dos variedades, á saber: 
pronombre de te rminante , en el cual abraza los pronom
bres yo , t ú , é l , y pronombre inde te rminan ie en el que 
comprende á a l g u i e n , nadie , uno j é . se, algunas veces» 

ADJETIVO.—En los adjetivos cuenta el autor seis 
variedades: 1.a P r i m i t i v o s j der ivados. 2.a Simples y 
compuestos. 3.a Aumentativos y d iminu t ivos . 4.a Pos i t ivos , 
superlativos j comparat ivos. 5.a Verbales , gent i l ic ios y 
abundanciales. 6.a Cua l i t a t ivos , cuan t i t ivos , conjuncio-
nales , re la t ivos y circunstanciales. 

ARTÍCULO.—Conforme con la. Academia, admite el 
autor dos clases de art ículos: determinantes é i nde te r -
minantes, pero colocando en los segundos á i m , alguno 
y c ier to . 

ADVERBIO.—Además de hacer mención de la sabida 
división de los adverbios en adverbios de l u g a r , t i e m 
p o , ^ . , s imples , compuestos j expresiones adverbiales , 
cuenta los adjet ivales y conjuncionales. 

CONJUNCIÓN.—Clasifica las conjunciones en v a r i a -
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¿ le s é i n v a r i a b l e s , subdividiendo las primeras en 
conjunciones de homogeneidad, de heterogeneidad y de 
dependencia. En las conjunciones de homog'eneidad 
coloca las copulativas j las exp l i ca t ivas ; es dec i r , ó b ien , 
mejor dicho , como s i d i j é r a m o s , v . g r . , por e j emplo , á 
saber , esto es, etc., etc. 

En las conjunciones de heterogeneidad abraza las 
disyuntivas ó, ú , o r a , etc., y las adversativas pero , 
m a s , aunque , etc. 

En las conjunciones de dependencia enumera las 
condicionales , causales, finales , deductivas ó conclusivas, 
y la conjunción que, sea ó no compara t iva . 

En las conjunciones variables comprende los re
lativos que, c u a l , q u i e n , cuyo. 

PREPOSICIÓN.—A las voces que la Academia llama 
preposiciones inseparables, dá el autor nombre de 
verdaderas preposiciones; á las preposiciones sepaca-
bles, les llama in te rpos i t ivos ; y á las preposiciones que 
forman palabra por sí ó entran en composición, unas 
veces las denomina in terposi t ivos y otras preposiciones. 

VERBO.—Atendiendo el autor á la función ideoló
gica de esta parte del discurso, es partidario del verbo 
l ín ico , cuya función es afirmar la relación que el 
entendimiento descubrió entre el sujeto y el atributo. 
No por.esto deja de llamar verbos á los demás con el 
carácter de atributivos ó de palabras mixtas. Todas las 
clases de verbos ac t ivos , pasivos, i n t r a n s i t i v o s , etc., 
que admite la Academia, son admitidas por el autor. 
En cuanto á los modos y tiempos del verbo, difieren 
mucho ambos autores. 

Ya dijimos al principio que el Sr. Salieras admi
tía palabras mixta.s, es decir, palabras que desempe
ñ a n dos ó mas funciones en la oración, como el 
participio amante por ejemplo, que en ciego amante es 
sustant ivo y en honroso amante de su f a m i l i a es adje t ivo . 
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INTERJECCIÓN.—Asi como las palabras anteriores 
pueden expresar el lenguaje de la fria r azón , así las 
interjecciones se mudan en el discurso para la ma
nifestación de las afecciones; por consiguiente, las ha 
separado el autor en su clasificación de las demás 
palabras , y con ellas ha formado una s e c c i ó n . 

SINTAXIS . 

Mucho holgáramos dar á nuestros lectores un 
bosquejo, siquiera fuese imperfecto de la Sintaxis 
del Sr. Salieras; pero los estrechos l ímites fijados á 
esta obra, apenas nos permiten otra cosa que hacer 
leves indicaciones. 

Original como en todo principia esta parte de la 
Gramática por el estudio de las relaciones que existen 
entre las palabras, y que reduce á cinco clases: 1.a 
] )e i d e n t i d a d ó i n t i m a s . 2.a I n m e d i a t a s , mediatas y de 

fin. d.* Remotas ó circunstanciales.-4: .* Inc identa les . 5.11 
De s u b o r d i n a c i ó n ó c o o r d i n a c i ó n . -

En la expresión de las relaciones coloca la con
cordancia, que determina detenidamente. 

E l rég imen lo explica por medio de los exponentes 
ó palabras que relacionan miembros del discurso ó 
proposiciones unas con otras. 

En la construcción atiende á la que existe entre 
las palabras , á la extructura de los períodos y á la 
construcción figurada ó estética. 

PEOSODIA. 

Si poco nos hemos detenido en la Sintaxis, menos 
nos detendremos en ésta y la siguiente parte. 

Principia por examinar la voz humana y los sen
tidos que produce; hace la clasificación de éstos, 
modificaciones que sufren y combinaciones que ad-
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miten, pasando después á explicar las modulaciones, 
el tono, el acento, la cantidad y las figuras. 

ORTOGKRArÍA. 

Fuera de la explicación razonada de las reglas que 
lo permiten, ^en poco difieren el Sr. Salieras y la 
Academia de la Lengua. 
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E L CE1ÍTR0. 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

Y 

LIBRERÍA DE PRIMERA ENSEÑANZA, 
DE 

V A L L S Y C O M P A Ñ Í A , E D I T O R E S , 

CORREGERIA, 20. 

ESPECIALIDAD EN LIBROS Y MENAJE 

para Escuelas y Colegios. 

Láminas de Historia Sagrada.—Mapas, alias y globos geo
gráficos.—Colecciones de medidas métricas.—Muestras de es
critura y marcos para las mismas,—Tableros contadores.— 
Máximas morales.—Tablas de aritmética en números de gran 
tamaño.—Pizarras.—Retratos del Rey.—Punteros.—Cajas de 
sólidos geométricos.—Compases.—Termómetros. 

30 
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REGISTROS IMPRESOS PARA EL ÓRDEN 
y contabilidad en las escuelas. 

Libro de matrícula y clasificación.—Registro diario de asis
tencia.—Idem de distribución del material.—Idem para visita 
y correspondencia.—Estados para presupuestos, cuentas , ins
pección , hojas de méritos, etc. 

PREMIOS. 

Billetes.—Cartas de mérito, 
tampas.—Libros, etc., etc. 

-Diplomas.—Medal las. —Es-

Depósi to especial de la Escritura I lustrada. 

Objetos de escritorio y de dibujo . 

Papel pautado de Iturzaeta.—Idem para escribir cartas.— 
Sobres.—Plumas de acero.—Porta-plumas.—Tinteros.—Es
cribanías.—Carteras de escritorio.—Tinta en polvo y desellar. 
Salvaderas.—Estuches de matemáticas.—Semicírculos.—Car
tabones.—Reglas.—Lapiceros. — Gomas.—Lacre.—Clarion.— 
Libretas y libros rayados.—Timbres llamadores.—Sellos de 
bronce.—Limpia-plumas.—Raspadores, etc., etc. 
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D O N S I M O N A G U I L A R . 
Declaradas de texto para las escuelas de primera enseñanza, 

por Real órden de 30 de Enero de 1879, inserta en la GA
CETA de 18 de Febrero del propio año, prévia la correspon
diente aprobación del Real Consejo de Instrucción Pública. 

GUIA. DE I A CLAVE DE LECTURA. 

El Guia, como su nombre indica, sirve para manejar con 
fruto el útilísimo aparato llamado Clave, que ha producido y 
está produciendo escelentes resultados en manos de profesores 
atentos y laboriosos. 

Hé aquí las grandes ventajas de este Método de lectura: 
1. * Destierra la rutina, porque á cada momento y á 

voluntad del Maestro, cámbia la letra, sílaba ó palabra que 
tiene el alumno á la vista. 

2. a Sostiene la atención del alumno, con el movi
miento de las letras y con el sinnúmero de combinaciones que 
con ellas pueden formarse. 

3. a Economiza tiempo, porque todos los grupos de 
niños que no saben leer, pueden dar lección simultánea
mente. 

4. a Asocia la lectura á la escritura, de manera que 
el alumno aprende á escribir al dictado desde las primeras 
lecciones. 

5. a Acredita al Maestro, por los seguros resultados que 
obtiene de sus discípulos en breve tiempo. 

6. * Hace ameno el trabajo del Profesor y divierte 
al discípulo, por los variadísimos ejercicios á que se presta 
este método. 

7. a En fin, hace innecesarios los instructores (mejor 
dicho enredadores) en las primeras secciones de lectura. 
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Las objeciones que hasta la feeha se han hecho á este Mé

todo, nacen, ó de indolencia, ó de la costumbre de hablar de 
cosas que no se conocen á fondo. 

Hay Claves con su Guia, de varios tamaños y pre
cios, desde 5 á 20 pesetas una. 

NUEVO CATON PARA A P R E N D E R A UU E N POCO TISMPO. 

Difiere de los de su clase: 
1. " En el órden de presentar las letras. 
2. ° En la supresión de sílabas compuestas que reduce á 

simples. 
3. ° En la colocación de articulaciones dobles, inmediata

mente después de las sencillas. 
4. ° En el tránsito gradual de la lectura de sílabas á la de 

palabras. 
5. ° En la variada série de procedimientos que contiene. 
Véndese á 3 pesetas docena en papel, y á¡4 y media 

en cartoné. 

EL NUEVO CATON PUESTO EN CAETELES, 
á dos pesetas la colección. 

LA ABEJA INFANTIL. — 1.a PAUTE. 
LECTURA Á COMPÁS (VULGO TONILLO). 

Esta provechosa obrita, que ha sacado airoso al Maestro, 
en muchas ocasiones en que se ha visto frente á frente de 
alumnos de pocos alcances ó de edad tierna, reúne condicio
nes inapreciables para primer libro de lectura. 

Principia por gruesos tipos y acaba por los ordinarios, y 
las lecciones van graduándose de tal modo, que, guiando al 
alumno desde que sabe leer silabas directas é inversas, lo deja 
en la lectura pausada punteando. Docena, 7,50 pesetas en 
papel, 9 pesetas á la holandesa. 

LA ABEJA INFANTIL.—2.a PAUTE. 

LECTURA PAUSADA PUNTEANDO (VULGO CON PUNTOS Y COMAS). 

Este libro toma al alumno donde lo deja el anterior, y lo 
conduce hasta ponerle en disposición de leer cualquier impreso. 
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En él campean tipos diferentes y hasta de letra cursiva, 
para preparar al alumno á la lectura de manuscritos fá
ciles. El mismo precio que la anterior. 

Como el contenido de ambos libritos versa sobre materias 
de primera enseñanza, y como cada uno de ellos termina por 
un formulario de preguntas, ofrecen la ventaja, después de 
leidos, de poder servir de programas para los exámenes en 
escuelas escasas de recursos. 

Yéanse á continuación los asuntos que comprenden: 
ABEJA.—PRIMERA. PARTE. 

1.° Adagios.—2.° Doctrina Cristiana.—3.° Historia Sagra
da.—4.° Fundamentos de Religión.—5.° Moral.—6.° Gramá
tica.—7.° Aritmética. —8.° Urbanidad. 

ABEJA.—SEGUNDA PARTE. 
Geografía.—2.° Historia de España.—3.° Geometría. 

5.° Educación del alma.—6.° Reglas de civi
lidad (verso).—7.° Educación moral.—8.° Fenómenos natu
rales.—9.° Agricultura.—10.° Industria.—11.° Comercio.— 
12.° Documentos de uso frecuente.—13.8 Biología. 

1/ 
•4.* Higiene.-

OTRAS PÜBLICACIHES DEL MISMO AUTOR. 

T R A T A D O . 

A N A L I S I S G R A M A T I C A L Y XÓGXGO. 

Obra útilísima para exámenes de reválida y ejercicios de 
oposición, y una de las mas completas que se han publicado. 
Comprende en otros tantos libros: l.0 Análisis de Analogía.—2.° 
Idem de Sinláxis.—3.° Idem de Prosodia.—i.0 Idem de Orto
grafía.—5.° Idem Lógico.—6."Idem Gramatical y Lógico.—7.° 
Sinopsis de las opiniones sustentadas por los autores de Gramá
tica que mas circulan entre los Maestros. Este libro, escrito es-
presamente para los Profesores de primera enseñanza, se vende 
á ñ pesetas ejemplar. 
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Nociones de Aritmética aplicadas al sistema métrico, con 

multitud de problemas y ejercicios prácticos: 3.aedicioQ: 4,50 
pesetas en rústica y 6 id, en holandesa. 

Reglas de Urbanidad para niños de ambos sexos.—En este 
tratadito ha procurado el autor que todas las preguntas ten
gan sentido absoluto, es decir, que no hagan referencia á 
otras, á fin de que puedan servir en repasos y certámenes. 
Las respuestas son tan breves, que los alumnos las confian 
fácilmente á la memoria.—2 pesetas docena , 20 céntimos 
ejemplar. 

COMPENDIO DE GRAMÁTICA CASTELLANA.—Está dispuesto de 
tal modo, que en breve espacio abraza mucha doctrina, las 
respuestas son de corta extensión,—7'50 pesetas en holandesa. 

RUDIMENTOS DE PROSODIA . NOCIONES DE ORTOGRAFÍA Y ANÁ
LISIS LÓGICO para niños, con las principales reglas de Ortografía 
en verso, y muchos ejercicios prácticos.—4'50 pesetas docena; 
50 céntimos ejemplar. 

NOCIONES DE ARITMÉTICA 
PARA LAS ESCUELAS DE PRIMERA ENSEÑANZA, 

D. FERNANDO SOLER. 

Obra declarada de texto por Real orden (fe 10 de Marzo de 1879. 

El haberse agotado en muy poco tiempo dos numerosas 
ediciones de esta obrita en la provincia de Yalencia, donde 
solamente es conocida, es su mejor recomendación. Escrita con 
perfecto conocimiento de las necesidades de las escuelas y de 
la niSéz, espone por un método sumamente fácil y sencillo 
todo cuanto puede comprenderse bajo el título de Nociones. 

Se halla de venta en casa los Sres. Valls y compañía y en 
las principales librerías, al preció de 6 pesetas docena, á la 
holandesa. 
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COMPENDIO DE LA HISTORIA SAGRADA, 
PARI LOS NIÑOS Y «IÑAS DE LAS ESCUELAS DE PRIMERA ÍNSEÑANZA. 

POR 

D. VIGENTE \ m m Y MEUSimií. 

Esta obrita se halla aprobada por la autoridad eclesiástica 
y declarada de utilidad para la enseñanza por varios señores 
obispos, teniendo concedidas muchas indulgencias por su 
lectura.—Escrita con la idea de que los alumnos aprendan 
la asignatura en muy pocas semanas, su autor ha sabido con
densar en forma de diálogo y con preguntas muy meditadas 
lo mas esencial de la Historia Sagrada, y es muy á propósito 
para que los maestros puedan quedar airosos en visitas y exá
menes. 

El distinguido juicio de la prensa y la favorable acogida 
que ha tenido de los maestros en el poco tiempo que es cono
cida, son una prueba evidente de cuanto acabamos de in
dicar. 

Su precio 22 rs. docena, holandesa, 16 cartoné, 14 rústica 
y Uno y medio ejemplar. 

OBRAS DE D. BALTASAR PERALES. 
Lecciones de Historia de España.—Esta obra sirve de 

ampliación á las nociones de Historia de España y de preliminar 
al estudio lato de la asignatura. Como libro de lectura, tiene 
la ventaja de estar presentada gradualmente la estension de 
las frases, facilitando el paso de las corlas á las mas largas, 
por lo que acomoda hasta para las secciones menos adelantadas» 
Es también de utilidad para los maestros, porque les facilita 
tener á la vista la relación entre los sucesos que hay necesidad 
de recordar, después de haber leido con alguna estension la 
Historia de España. Precio: 1'50 pesetas ejemplar y lo la 
docena. 
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Nociones de Historia de España.—La creciente acepta

ción que vá adquiriendo entre los maestros que conocen esta 
obrita, es la prueba mas palmaria del acierto con que el autor 
ha vencido las dificultades que presenta el acomodar la Historia 
á la índole de la escuela y á las necesidades de la primera 
enseñanza; á lO'oO pesetas. 

Nociones de Geografía física, política y astronómica.— 
Escrita la obra con dos tipos de letra, se espresa con tipo 
mayor lo que los niños han de encargar á la memoria, y en tipo^ 
menor lo que sirve para aclaraciones, ó para ampliación en loŝ  
repasos sucesivos: á 10'SO pesetas docena. 

Nociones de Geometría y Dibujo lineal, con aplicación 
á las artes.—A. pesar de las cortas dimensiones de este tratado, 
como escrito para la escuela y los niños, es de lo mas completo 
que hay en su clase, pues contiene la teoría, la práctica y las 
aplicaciones mas usuales de la Geometría: á 6 pesetas. 

Riquezas de la Lengua.—Nueva edición.—Trozos escogi
dos en prosa y verso entresacados de los mejores hablistas caste
llanos, por varios maestros de Valencia.—Están coleccionados 
en órden á su mayor facilidad, despertando y robusteciendo 
en la niñéz, al par del buen gusto en el lenguaje, los sanos 
principios de religión y moral. Un tomo de 2o0 páginas en 8.a 
prolongado, escelente papel y magnífica estampación, á 15 pe
setas docena en holandesa fina.—1.a parte prosa, á 9 pesetas 
Idem ídem; 2.a parte, verso, á 9 pesetas.—Obra declarada de 
texto por Real órden de 10 de Marzo de 1879. 

Nociones de Gramática castellana, por López Candeal,, 
profesor que ha sido de escuela pública de Valencia y actual
mente de Madrid.—Nueva edición, corregida, aumentada y 
simplificada.—Comprende esta obra la Analogía, Sintaxis, Pro
sodia y Ortografía, teniendo al principio unos sencillos y 
preciosos ejercicios para las secciones que todavía no leen 
bien: á 8£50 pesetas docena. 

Principios de lectura, por un método fácil, racional y 
breve, por D. R. Casáis y D. V. Regall, maestros de primera 
enseñanza.—La bondad de este librito vá reconociéndose mas 



473 
cada dia. Véndese á tres pesetas docena de ejemplares en
cuadernados en cartulina. 

AfflT' lIETieA 
TEÓRICO-PRÁCTICA-MENTAl , 

POI? 

D. HIG-I1TI0 MATEO Y D. DOMINQO LOZANO, 
P R O P E S O R E S N O R M A L E S , E T C 

La Aritmética de los Sres. Mateo y Lozano enriquece los 
pocos tratados que, separándose igualmente de las obras "volu
minosas y de las áridas nociones, reúnen todo lo útil de la 
asignatura y que mas aplicación tiene en las transacciones 
sociales. 

Otra de las ventajas que ofrece tan útil como olvidada y ne
cesaria, si han de cumplirse les prescripciones legales sobre la 
materia, es la série de ejercicios de cálculo mental, conforme al 
art. 84 del Reglamento del 38, vigente en esta parle. También 
se recomienda este tratado por los ranchos ejemplos y pro
blemas que contiene, por la exposición clara y melódica de su 
doctrina, y por la precisión de las definiciones reducidas á la 
menor expresión posible. 12 pesetas docena en holandesa. 

OBRAS DE D, ANDRES F E R M N E E Z OLLERO. 

E L AMIGO D E LOS MAESTROS, 
O S E A 

Esta obra ha sido escrita espresamente para los maestros de 
ambos sexos, y con especialidad para los que aspiren á serlo 
ó se quieran preparar en poco tiempo para exámenes ú oposi
ciones. Va acompañada de lodos los modelos de registros que 
deben llevarse en las escuelas con su correspondiente espli-
cacion y solicitudes para cuantos casos puedan ocurrir á los 
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maestros al pretender escuelas. Se manda por el correo al que 
remita once sellos de á diez céntimos de peseta. 

GEOGRAFÍA RECREATIVA. 
O B F I A . 

PREMIADA EN LAS EXPOSICIONES DE LEON Y DE LUGO, ELOGIADA 
POR S, M. EL REY, POR EL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO, T AD
QUIRIDA POR EL GODIERNO PARA BIBLIOTECAS POPULARES. 

ESCRITA POR 

ANDRÉS F E R N A N D E Z O L L E R O ? 
MAESTRO DE UNA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE VALENCIA. 

Consta de cinco libros, impresos los cuatro primeros con 
tipos distintos graduales, y se venden á los precios siguientes: 

Libro primero. 4.11 edición, docena, holandesa, 36 rs. 
Libro segundo. 2.a id, id. id. 48 » 
Libro tercero.. 2.* id. id. id. 
Libro cuarto... 2.a id. id. id. 
Los 4 reunidos en un solo volúmen, ejemplar. 
Libro quinto, Manuscrito, docena en holandesa, 

con preciosas cubiertas litografiadas. . . . 

48 
48 
12 

48 

NOCIONES DE Hlfi lENE Y ECONOMIA DOMESTICAS, 
á propósito para las aspirantes al Magisterio y las escuelas 

públicas de niñas. 

Este precioso libro, que ha.merecido de la prensa el juicio 
mas favorable, que ha sido recomendado oficialmente por 
varias Juntas provinciales de primera enseñanza, aprobado 
para que sirva de texto, se vende á 2 rs. ejemplar, y 20 
docena. 
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OBRAS DE D. BARTOLOMÉ TORTES Y AGOST, 

EL INSTRUCTOR DE LA INFANCIA. 

Libro muy á propósito para el primero de lectura, después 
de los carteles, por ser de letra grande y distribuido en lec
ciones cortas, que van numeradas para mejor inteligencia de 
los niños. Trata de relig-ion, moral, urbanidad, máximas mo
rales y variedades, y está aprobada por la censura eclesiástica. 
Es muy recomendable para las escuelas de niñas. 

Precio, á 10 pesetas y SO céntimos la docena en holandesa, 
y un ejemplar 90 céntimos. 

Definiciones y reglas de Aritmética.—Comprenden los 
preliminares, la numeración, las operaciones de enteros y 
decimales y el sistema métrico. 

Muy á propósito y suficiente para las escuelas de niñas y 
para las incompletas de niños. 

Precio, á 2 pesetas y 50 céntimos la docena en cartulina, 
y un ejemplar 25 céntimos. 

Aritmética Elemental.—Comprende la teoría y práctica 
de la anterior con mas estension, los quebrados comunes y 
números complejos, con ejemplos aplicados á todas las reglas» 
y demostrada al alcance de los niños. 

Precio, á 6 pesetas la docena en holandesa, y un ejemplar 
50 céntimos. 

Aritmética superior ó completa.—Comprende todo lo 
mismo que la elemental, y además, las proporciones, regla de 
tres, compañía, aligación, interés, conjunta, descuento, fondos 
públicos, números primos y modo de formar la tabla de núme
ros primos, máximo común divisor, y sus aplicaciones, mínimo 
múltiplo y sus aplicaciones, potencias y raices cuadrada y cúbi
ca de enteros, quebrados y decimales. 

Precio, á 9 pesetas la docena en holandesa, y á 75 céntimos 
el ejemplar. 
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Gramática castellana, en forma de diálogo, muy breve 

y completa; trata de las cuatro partes, y puede servir de am
pliación al Epítome de la Real Academia. 

Precio, á 9 pesetas la docena en holandesa, y á 7o céntimos 
el ejemplar. 

Geografía para las escuelas de primera enseñanza, ador
nada con ocho mapitas nuevos, y redactada la parte política 
ó descriptiva, bajo un método nuevo y fácil. En pocas páginas 
contiene mucha doctrina. 

Precio, á 9 pesetas la docena en holandesa, y á75 céntimos 
el ejemplar. 

Geometría y dibujo lineal-gráfico, muy á propósito 
para las escuelas de niños y de niñas, adornada con mas de 90 
figuras intercaladas en el te.xto, y unos 80 problemas de Dibu
jo lineal, los mas esenciales. 

Precio, á 9 pesetas la docena en holandesa, y á 75 céntimos 
el ejemplar. 

La parte de Geometría solamente, que lleva 28 figuras 
intercaladas, á 4 pesetas la docena en cartulina, y á 35 cénti
mos el ejemplar. 

Método gradual de lectura, dividido en trece lecciones, 
con variados y elegantes tipos de letra. Aprendido el Método, 
se puede empezar la lectura en cualquier libro de letra gruesa, 

Precio, 4 pesetas la docena en cartulina, y á 35 céntimos 
el ejemplar. 

—La primera parte del Método, á 1 peseta y 75 céntimos, 
la docena con tapas de papel, y el ejemplar á 15 céntimos. 

—Colección de trece carteles arreglados al Método, con 
grandes y variados tipos de letra, á 1 peseta y 75 céntimos, 
y cualquier cartel suelto á 25 céntimos. 

Sistema Métrico de bolsillo.—Contiene catorce tablas de 
reducción de pesas y medidas antiguas á las métricas y vice
versa, de las provincias de Yalencia y Castellón. Librito muy 
útil para resolver cualquier duda, y cómodo por su pequeño 
tamaño, á 25 céntimos el ejemplar en cartulina. 
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COX SIJS CORRESPONDIENTES CARTEI-ES, 

POR 

D . José Roca y D . Jaime Viñas, profesores que han sido de 

las escuelas públicas de Valencia, y actualmente 

de las de Barcelona. 

Este método está basado especialmente en el principio 
de no pasar á lo difícil, sino habiéndose aprendido lo fácil. 

Entre los muchos elogios que ha hecho la prensa de este 
método, merece citarse el siguiente: «Se aprende toda la pri
mera Sección, incluso el Abecedario completo que lleva estam
pado al fin, con mas facilidad y prontitud que el Abecedario 
solo estudiando con otro método.» El libro, SO céntimos de 
peseta ejemplar y 4 pesetas docena. La colección de 8 carte
les, 1'50 pesetas. En cartón y barnizados, 7 pesetas. En ma
dera, sólidos y de mucho gusto, 18 pesetas. 

Modelos de Documentos, por D. F. de P. González, con 
letra muy clava para iniciar á los niños en la lectura de ma
nuscritos, á 4^0 en cartulina. 











E S T A O B R A , una de las mas completas en 
su ciase, se hallará de venta en CASA DE LOS SEÑORES 

EDITORES , VALLS Y COMPAÑÍA , ^orregeria} 2 0 , ^Ya-

lencia> al precio de cinco pesetas ejemplar. 

En todas las demás provincias en las principales 
librerías. 



C T T 

l'U 

—-i 

L] 
' A T n 

) 0 

si: 
A L 

^ 

IO:*::j54' 

i 11 

I B l RER1A 

UníversitatdeValéil 
Biblioteca G e n e r a l I 

D 
2 8 i 


