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La Duda, poema (Segunda edición). 
La Realidad, poema. 

Fray Jerónimo Savonarola, poema. 

La Procuradora, novela arreglada del francés. 

TEATRALES 

No siempre el interés vence, comedia. 

Del audaz es la fortuna, juguete comico en un acto. 
¡Ayer cuatro .... y hoy ninguno! comedia. 

Cuatro bodas en una hora, juguete cómico en un acto. 
lHué.pedes á seis real(s! Idem. 
Pepe Antonio, drama histórico en tres a('tos (escrito en co

laboración). 

CIENTíFICAS 

La Administración y sus procedimientos. 

POLÍTICAS 

Cuba y su gente. (Apuntes paN la historia). 

El Pais del Chocolate •. ( La inmoralidad en Cuba\ 

EN PREPARAClOS 

Los paises del mate. 
Rebencazos. (Coleccíon de artículos de clÍtica y sAtira). 

PRÓXIMA Á PUBLICARSE 

La v~a en Buenos Aires. 



ANTES DE COMENZAR 

El presente tratado~ escrito sm pretensiones 
de ningun -género, es, ademas de un libro apli
cable á la enseñanza en sus diferentes grados, . 
un compendio, por decirlo así de estudios úti
les, tanto para refrescar la memoria de los que 
ya los han cursado, cuanto para ilustrar á los 
que desgraciadamente han carecido de ellos. 

No lo he sujetado al actual plan de enseñ an
za por razones muy atendibles, pero que no vie
nen al caso. 

Ademas son muy pocos, mejor dicho, conta
dos los autores que han publicado obras sobre 
ortología y muchos menos aún los que han re
copilado teniendo á la vista las mejores obras 
que se han escrito sobre la materia y como lo 
hace la presente, en un solo plan, los elementos 
indispensables para hablar, leer y escribir con 
precision y correccion el idioma castellano. 

DR; MOORNE. 

1.° de Diciembre de 1890. 
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PARTE PRIMERA 

Teoria de la lectura 

LECCION PRIMERA 

1. No es nuestro animo ni nuestro objeto pl'ofun
dizar, como lo hace la fisica, la naturaleza, produ
cion y propagaciondel sonido, con referencia a la voz1r' • 
humana. Es suficiente que consignemos que la voz J 
atributo distintivo del ser racional y manifestacion 
desus ideas ~r sentimientos, se ¡woduce en la glótis 
mediante el aiee que pr0cerle de los pulmones, mqdi
modifiándose de un modo sorprendente y prodig¡eso 
con el concurso de otros ól>ganos del aparato vocal, 
que no creemos oportuno describir y que son a la 
par que sencillos, admil'able.-;. 

Il. Pronunciacion es la cllIision clara, natur'al y 
conveniente de los sonidos puros ó modificados de 
la voz humana: y articulacion es, la intel'vencion y 
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conveniente posicion de los órganos vocales al mo
dificar el sonido. Es preciso no confundir las pala
bra~ artÍGular y pronunciar por que noindican una 
!llisma idea; puede pronunciapse bien y articularse 
mal ó vice versa: quien en lugar de canto diga 
cantó pronunciara mal pero articulara bien; por el 
contrario, articula mal y pronuncia bien el que en 
lugar de caza dice casa. 

Consistiendo la articulacion unic;tmente en la 
preparacion de los órganos para modificar los soni
dos, puede existir por si sola, pues es evidente que 
podemos colocar labios, lengua etc. etc. en actitud 
de articular sin pronunciar sonido alguno. La pro
nunciacíon necesita. pues, de la articula'cion, que es 
el acto pIe liminar, para emitir convenientemente el 
sonido. 

III. Se entiende por lectura el acto por el cual 
se interpreta mentalmente y se enuncian oralmen
te las ideas representadas por signos convenciona
les, que se llaman letras. 

Empleamos los adjetivos mental y oralmente. sin 
necesidad, para mejor conocimiento de la clasifica
.cionq ue de la lectura haremos mas adelante. 

IV. Los signos escritos llamados letras repre
sentan, directamente los sonidos é indirectamente 
las ideas. Las letras se difereneian d"e los signos 
ger9glificos en que estos son representacion con
vencional pero directa de las ideas. 

V. Cuando el niño ha adquirido el conocimiento 
de las palabras, se halla en disposicion de aprender 
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a leer. No nos atrevemos a fijar la epoca precisa 
en que elniño ha ó debe empezar a leer, pOI' cuanto 
esto depende del grado de su desarrollo fisico; 
pero no es aventurado asegurar que no habiendo 
defectos fisicos ó intelectuales, que lo impidan los 
niños de nuestra actual generadon, pueden ir ad
quiriendo el conocimiento de las letras. si·labas y 
palabras. y venciendo, en fin, las primeras dificul
tades de la ledura, desde la edad de cuatro a 
cinco años. 

VI. Son muchas y muy grandes las dificultades 
que ofrece la lectura y sobre todo de prolija enu
meracion. 

El conodmiento de los signos, la formadon de 
las silabas, la composicion de las palabras y su 
pronunciacion .. con ser la parte de la lectura que 
pudiera llamarge mecanica, ofl'ece serias dificulta
des que vencer y estas crecen a medida que se 
trate del conocimiento de las palabras. del sentido, 
etc. 

Pocos son los hombres que durante su vida, 
aun cuando se hallen poseidos de las mejores dis
posiciones, logran vencer todos los obsü\.culos que 
ofrece la buena lectura en alta voz. 

VII. Asi como pal'a el mejor y mas pronto 
conocimiento de las reglas ortograficas conviene 
ejel'citar el sentido de la vista. para las reglas de 
buenas ledura es indispensable ejercitar el del 
oido, haci~ndgle juez, puesto que se tl'ata de la 
buena producion y modificacion de los sonidos. 

~ . 
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VIII. El acto de la lectura puede sel' de dos 
maneras: mental. cuando se interpretan mental
mente los signos, y oral cuando se enuncian por 
medio de la voz las ideas (iue aquellos signos re
presentan. La primera puede existir' sin la segunda, 
p'ero nQ .esta.sin aquell~t. 

IX. Ortología es el arte que nos da ¡'eglas para 
·la eX'lcta pronnnciaci6n..de las dicciones,estudiando 
de la manera que pueden intervenir los organos 
vocales en la l'roduccion y emision de los sonidos. 

X. De poco servil'ian las reglas ortologicas, 
si á ellas no fuese unido el estudio constante de 
los modelos de buena lll'onunciacion yacentuacion. 
Estos modelos ü'atándose del lenguaje castellano 
no pueden se¡' otrus que los Ol'a~Ol'es y escritores 
castizos españoles. 

LECCION SEGUNDA 

1. Es el sonido la impresion producida en el 
aparato auditivo, pOl' el movimiento vi¡ratorio de 
los cuerpos, El sonido necesita para su propaga
.cion un medio elástico. (iue comunemente es el 
aire, aun cuando puede trasmitil'se 1)01' todos los 
cuerpos solidos, líquidos y gaseosos. 

Omitiendo la mayor parte de cuant~ enseña la 
acústica con relacion á los sonidos, c()nsignaremos 
unicamente en estas ligeras indicaciones ortoló-
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gicas. que tambien en los sonidos vocales debe 
tenerse en cuenta la intensidad. la cual depende 
de la amplitud de las' viÍraciones en la unidad de 
tiempo. y del timbre que procede de la natul'aleza 
del cuel'po productor del sonido. 

Ortológicamente considerados los sonidos, se divi
den en ]Juros y aJ'ticulados. Puros son -los pro
ducidos por la simple emision del aire sonoro, y 
artkulados los que se producen mediante la 
interveneion modificadora de algunos órganos del 
aparato vocal. 

La voz humana puede oil'se a 1000 nH~tl'OS de 
distancia. 

La palabra se entiende claramente de abajo a 
aniba a t">00: rle alto a bajo il 100 Jiletros. 

n. Los sOlüdos, puros ó modificados ~T ~l con
junto de signos que representan todos los de una 
lengua. es lo que genel'allllente se conoce con e'l' 
nOlllln'e de alfabeto ó abecedario, Existen en el 
idioma castellano 23 sonidos entre puros Ó aJ,ti
cnlarlus, oü'eciendo el alfabeto de este· idioma la 
partil:ulal'idad de ten el' 28 signos ó letras. de 
modu que existen casos en que dos signos distintos 
puedell repr'esentar el mismu sonido. 

lII. Llalllase silaba al sonido ó l'eunion de 
sunidos que se pl'ununcian clara y distintamente 
en una sula elllision de voz, 

Es palabl'<l, la silaba sola, ó la l'eunion de silabas 
con tIlle se expl'esa una idea en su mas breve 
furma, 
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IV. Aunque limitada esta. obl'ita el otro objeto, 
no estara demas que digamos que en España antes 
de la llegada de los Fenicios ya se conocia una 
escritura alfabetica usada en las monedas Celti
beras; escri.tura que los Fenicios. griegos, cartagi
neses y romanos modificaron, hasta que estos 
últimos formaron el alfabeto latino, tomado del 
griego del que procede el castellano y que es el 
comUJi y existente en todos los pueblos de la raza 
latina. 

V. Ya hemos indicado en esta misma leccion, 
que en todo alfabeto deben distinguirse dos cosas: 
los sonidos y los signos que los representan. Con
viene pues tener muy en cuenta que 'todos los 
sonidos de que se compone la lengua colocados 
en órden, siquiera sea caprichoso, constituyen el 
alfabeto O'i~tológieo; mientras que todas las letras 
ó signos graficos con que los sonidos se repre
sentan forman el alfabeto ortogrdfieo. 

VI. Existe, pues, entre estas dos maneras de 
considerar el alfabeto, ó mejor dicho, entre los 
dos alfabetos~ una diferencia esencial: en el uno 
se trata de sonidos y en el otro de signos; y como 
hay casos en que dos signos como la e y la z: la 
g y la j y la k y la q expresan el mis~no sonido 
ze, ce, ei, zi, ge, gi, je, ji etc., resulta que hay 
28 letras en el alfabeto ortográfico para representar 
los 25 sonidos del alfabeto ortológico, irregula
ridad que dicho sea de paso, pues mas· adelante 
trataremos de este asunto. es el origen de gran 
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parte de las dificultades que la ortografia caste
llana presenta. 

LECCION TERCERA· 

1. Las letras son signos, notas o figuras· conven
cionalmente establecidas para representar por 
escl'ito los sonidos puros y las articulaciones de 
lt lengua castellana. Son llIu~has y muy variadas 
las divisiones que se hacen de las lett'as, pero la 
principal consiste en considerarlas como vocales 
y consonantes. 

n. Las letras vocales son las que, pronunt:üindose 
sin esfuel'zo alguno, pl'od ut:en los sonidos puros en 
una sola y distinta emision de vo;;. Las letras voca
les, sin distingui!' el sonido del signo, por .cuantu 
aqui no espl'edso, son dnco, que generalmente se' 
t:olocan en este ól'den: a, e, i, o, u.' . 

lII. Las lett'as consonantes las que, producto 
de la intel'vendon de los órganos del aparato 
vocal, ll10difkan los sonidos pUl'OS, o suenan con, 
las l)ocales, apoyando eH ellas su articulacion 
dil'ecta, inversa/llente o de ambos modosa la vez, 
como la, se, si,· no, su ett:. ek. 

El nombl'e dado ti las t:ollsonantes no esta en 
harmonía t:on la ll1oditkadon clBI sonido que' ellas 
repl'esentan. lo cual es ol'Ígen de dificultad para: 
los niños que empiezan ti estudiar las silabas. 
Ve in 'itl'es son las letras consonan les del al fabeto, 
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las cuales ordinariamente se (;olocan de ete modo: 
b, c, eh, d,_ r, -g, h, j, k, l, ll, m, 11, ñ) p, q, 1', 

S, t, V, .h, 11, Z. 

IV. Llamanse letras exóticas, las que PFoceden 
de alfabe·os distintos del castellano - como la k, 
que aun cuando va incluida entre las veintitres 
consonantes del abecedario, se usa en muy contadas 
voces extranjeras. y la TV. (V. doble) que aunque 
no contada en el alfabeto, es a(;aso usada con 
mayor frecuencia que la k. 

V. Para la formacion de una silaba se necesita 
siempre. por lo llH31l0S, una vocal, pero hay ca
sos en que dos ó tres vo(;ales (;OnCUl'l'en ti la forma
cion de un silaba. Dos vocales pronunciadas en 
una sola emision de voz, constituyen lo que grama
ticalmente se llama un diptongo; V. Gr. ai, ei, ie, 
oi, uo; en las silabas ai, plei, biei,. toi, GUO, de 
las palabras airado, pleitos, bienes, estoico cuotas. 

Cuando tres vocales concurren a la formacion 
de una silaba, ti esta reunion de sonidos pronun
ciados en una sola emision de voz se le llama 
triptongo: Y. Gl'; iai, nai, nei, de las palabras des
preciais, santiguais, y averigüeis. 

VI. Ya hemos dicho que las vocales se pro
nuncian en una sola emision de voz, es decir, de 
una vez, y solamente emitiendo el airé sonoro, sin 
esfuerzo alguno por parte de los órganos del apa
rato de la voz destinados a modificar los sonidos. 

La a se pronuncia abriendo la boca y teniendo 
este.ndida la lengua, de modo que no toque a los 
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dientes; emite el aire sonoro y el sonido parece 
indicarse· en el fondo de la boca, cerca de la gar
ganta. 

Para la pronunciacion de la e, se estrecha la 
.abertul'a de la laringe, y mientras el centro de la 
lengua se aproxima al paladar, los bor~es anteriores 
tocan á los dientes de "la mandibula inferior; re
pleganse los labios ligeramente hacia adentro y 
el sonido resuena mas afuera que el de la a, hacia. 
el fondo del paladar. 

El sonido de la i, para cuya pronunciacion se 
aproximan y pl'olongan los labios lllas que en la e, 
parece salil' de la parte anterior del paladar. 

Para la 0, se baja la lengua, se redondea la boca 
y se prolongan los labios fOl'mando casi circulo; y 
al emitir el sápido se siente este en el paladar, 
cerca de los dientes. 

La 'H, por último se pronuncia estrechando .y" 
prolongando los labiós; el re~ultado de esta emision 
parece que se formara fuera de la boca.· 

VII. La simple apreciacion de un oido delicado, 
da a conocer que aunque las cinco vocales tienen 
claro sonido, y distinto, no todas ofrecen la misma 
sonoridad. Bajo. este concepto se ha formado la 
escala sonora de las vocales de lllayor a menor en 
este órden: a, 0, e, i, H. 

VIII. Si ya no fuese mas que suficiente para dis
tinguir las vocales de las consonantes, el ser las· 
primeras las que representan los sonidos puros, 
hallaríamos un caracter distintivo en ellas obser-
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vando que el sonido de las vocales puede dUral'. ya 
se pronuncien solas, ya formando silabas, todo el 
tiempo que flure el aliento. circunstancias (lue no 
concurren en las consonantes. con especialiflad al 
formal' sílaba, pues aún las articulaciones. suscepti
bles de prvlongarse. de la {, s. z, y alguna otr'a. ter
minan rapidamente al resúlvt"rse en la vocal con 
que forman la silaba. 

Podemos afi rmar. que casi en todas las co.usonan
tes, no apal'ec:e otI·o sunido que el de la vocal. 

LECCION CUARTA 

1. Constituyen diptongo, comu ya llevamos dicho, 
las dos vucales qtH' al formar' sÍlaba· se lwonuncian 
con solo una emisiun de vuz. No forman diptongo, 
las dos vocales que aunque <lparecen reunidas en 
una palabl'(l son emitidas de modo que se oyen en la 
pronunciacion, si quiera sea rapida, los dos sunidos 
bien distintalllente. 

No es. sin elllbal'go, el sonido de las vucales lo que 
constituye el diptongo. formadu tan a tiempo como 
el que produce la vibracion de dos cuerdas que a la 
vez se hieren en el teclado. . 

Hay siem pee entre el sonido de la priIllera vocal 
y el de la segunda del diptongo una rapidisima 
transicion, que se necesita impresdndiblemente 
para que los organos vocales cambien sucesivamente 
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de la posicion que exige la pronunciacion de una 
vocal á la de la otra. 

Cuanto acabamos de indicar respecto á los dipton
gos, se comprende mas claramente tratándose de los 
triptongos; pues claro está que aunque este se forma 
por la reunion de tres vocales pronunciadas en una 
sola emision de voz, los tres sonidos no pueden con
siderarse como lo que musicalmente hablando se 
llama un acorde, por que las tres vocales suenan su
cesivamente, aun cuando con grandísima rapidez. 

n. En las palabras residuo, pleitista, y cuita, se 
torman los diptongos uo, ei y ui; pero no puede 
existir diptongo en las palabras leia, aunado, situó 
y fruicion, por mas que aparezcan las mismas voca
les reunidas. 

III. Las vocales que se duplican en el idioma cas
tellano son la a v. gr. Saavedra; la e en preemi
nencia; la o en loor y la i, en piisimo; pero en 
esta duplicacion la vocal repetida no forma dip
tongo, sino que constituye dos emisiones distintas 
del mismo sonido. 

IV. Existe, pues, una diferencia notabilisima 
entre las vocales del diptongo y las de la duplica
cion; las primeras son pronunciadas en una sola 
emision de voz para formar una sola silaba y 
siempre se acentúa, con arreglo á las estrechas 
leyes de la prosodia, la vocal mas sonora: las se
gundas no deben ni pueden considerararse como 
una sola emision de voz, y siendo, como en rea
lidad lo son, una misma vocal repetida, no pueden 

2 
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acentuarse, ni cargarse la prünunciacion en la 
mas sonora. 

V. Por mas que el estudio de las letras por su 
figura, corresponda a_ la caligrafia, es conveniente 
que la per~ona que ha de interpretar estos signos 
conozca sus caracteres graficos. Lo esencial sobre 
este punto es distinguir las mayusculas de las 
minúsculas y las sencillas de las dobles. Algunas 
por su figura y todas por su confeccion y tamaño, 
se distinguen entre si. En la leccion- subsiguiente 
estableceremos las diferencias que existen entre 
las dobles y las sencillas. 

VI. Las letras consonantes reciben diferentes 
nombres tomados del órgano del aparato vocal que 
mas dil'ectamente interviene en su pronunciacion. 

Inutil s~ria hacer un analisis de todas las conso
nantes p:wa dar a cada una el nombre que le cor
responde. Basta producir el sonido modificado con 
correcion y fijarsl3 en· el modo de adicularlo para 
saber V. Gr. si son labiales. como la b, linguodentales 
como la e, linguopaladiales~ como la d, dentilabia
les, como la f, guturales como la g, etc. etc. 

Puede negarlo todo el que quiera. y conste que 
existen muchos que lo niegan, pero nosoteos ceee
rnos que alguna de las consonante~ del alfabeto 
castellano, p:trticip~t d ~ un sonido nasal caracte
ristico: ensayese sino 1:1 pronunciacion de la l, m, 
'YI, int~rceptando la salida del aire por la nariz 
y se notarA que el sonido que de -eS0 modo se 
produzca, no sera el vel'daderJ. 
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LECCION QUINTA 

1. La clasi'ficacion de las letras, por lo que 
respecta a su figura, corresponde á la ortografia. 
No obstante, al haber ya manifestado que se divi
den en sencillas y dobles, debemos indicar aqui 
para que se tenga en cuenta, que las letras dobles 
por la figura son: la eh, ll, rr, y la doble w, (por 
mas que aún no esta admitida en el alfabeto cas
tellano,) por que solo constituye en cada una un 
sonido de modificacion, una articulacion ó una 
consonante. 

Las que por su figura llamamos sencillas. 
constan de un solo signo y son las restantes del 
alfabeto. 

II. Por lo que se refiere a la pronunciacion, lla
manse dobles las letrasq ue pueden representar dos 
sonidos distintos, como la e, en las sílabas ca, ei; 
v. gr. em'amelo, cigüeña; la g en las ga y gi v. gr. 
toga, gigote y la r, que tambien tiene dos sonidos, 
como se observara en la palabra 1'elicario, en la que 
suena fuerte en la primera sílaba y suave en la se
gunda. Todas las demas letras en el sentido de este 
segundo apartado, pueden llamarse sencillas por su 
valor. 

lII. El alfabeto castellano no tiene propiamente 
hablando, otras letras mudas que la h, la cual lo 
es siempre pOI' un capricho del uso que la ha 
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privado de su agradable aspiracion, y la u en las 
silabas gue, gui, que, qui. 

No tiene razonable fundamento, llamar, como 
algunos lo hacen, letras mudas &. las consonantes 
cuyo nombre empieza sin vocal como lab, la c, la 
j, k, p, q, etc. 

Tampoco segun respetabilisimas opiniones e:-; 
propio el nombre de semivocales, que algunos auto
res dán á las consonantes que empiezan por vocal 
como, la {, 1, m, etc. 

IV. El alfabeto castellano tiene dos consonante~ 
que pueden llamarse liquidas; la 1 y la r. La arti
culacion de estas dos letras permite, y son las 
únicas, sea pospuesta inmediatamente a otra conso
nante formando silaba con ella de un modo rapidu 
y fácil que parece forman un diptongo de conso
nantes. Seamolda tan perfectamente su articulacion 
a. la que precede, que las dos pueden considerarse 
como una sola al herir á la vocal y formar la 
silaba con ella, como sucede en las palabras clase, 
bloque, glúten, crisis, etc. etc. 

V. Aun cuandu algunos afirmen lo contrario, 
no pueden considerarse como letras unisonas la b, 
y la v; en la pronunciacion, ordinariamente suelen 
confundirse indebidamente, por mas que la articu
lacion de la b es labial y labidental la de la v. 

Letras unisonas son la g, y la j, en las silabas 
ge, je y gi, ji; la y cuando. no hace oficio conso
nante, y la i; la c, y la z en algunos -casos y la k y 
la q como se ve en las palabras kilometro y quilate. 
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VI. El sonido puro~e una vocal puede ser mo
-dificado por una cOQ;:;S)nante que le preceda, como en 
ba, por una que le ~iga como en ab; ó por dos, una 
antes y otra despues. de la vocal, como en col, sil. 
Dos consonantes modifican directarnente á una vo
cal, como en bla, gro; dos inversamente, como en obs, 
abs; dos antes y una despues como en Blás, gris; 
una antes y dos despues como en eons, subs, y final 
mente dos antes y dos despnes como en transo 

Menos la x y la r (suave) todas las consonantes 
con mayor ó menor uso se pueden encontrar en prin
cipio de pahbl'a. En medio dediecion la r (suave) 
puede empezar y terminar silaba. Terminan silaba 
las consonantes d, l, n, r, x, y z; y no tienen uso en 
fin de palabra castellana pnr"a, la eh, ll, ñ, ni v. 

La b tel'lIünasilaba, pero nunca en palabra cas
tellana. En elmL<mlO caso está la e, porque algunas 
palabras como eo1iae y {rae que terminan con esta" 
letr'a, no [ll'ocenden del idioma castellano. 

La {rara vez termina silaba ni diccion; la g ter
mina silabas en su sonido suave; en j terminan con
tadas palabl'as, pero ninguna sÍlaba en medio de dic
cion. La rn termina silaba, mas nunca en palabra de 
orígen castellano, y en el mismo caso se encuentran 
la p .v la t. " 

VII. Hay en la lengua castellana tal eifl ueza de ar
ticulaciones, tanta energía en unas y tal dulzura y 
suavidad en otras, que ofrece no escasa dificultad el 
conocÍluiento de todas,; y es absolutamente necesa
rio que á la consel'vacion de la pureza dp dicho 
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rico idioma tiendan en primer término los esfuerzos 
de los educadores de la infancia, para que ésta ven
za en la edad mas propia todas las dificu 1 tades; 
amolde y acostumbre los flexibles órganos del apara
to vocal a tant",s y tan diversas inflexiones, y ad
quiera con el ejercicio sabiamente dirigido cono
cimiento perfecto de la lengua que hablaron sus 
padl'es. 

LECCION SEXTA 

I. Se llama sonido puro a la sola vocal que for
ma silaba. Silaba es el sonido puro ó la reunion de 
sonidos puros y modificados que se pronuncian en 
una sola emision de voz. No puede exitir silaba 
en toda reunion de letras en que no entre a formar 
parte una vocal. 

lI. Las silabas son de varias clases a saber: di
rectas sZ1n]Jles cuando el sonido vocal va precedido 
de consonante, como p. e. todas las de la palabra 
ca-la-mi-to-so: inversas simples cuando la conso
nante sigue ti. la vocal, como en ar, 01, us; directas 
compHestas si a la vocal' preceden dos consonantes, 
como en las silabas pra ~r glo, pertenecientes ti. las 
palabl'as prado ó gloria; inversas robles ó com
puestas, si a la vocal siguen dos consonantes, como 
en ins, obs, de las palabras inspiral', obstetricia: 
mixtas sencillas, las compuestas de una vocal pre
cedida y seguida de consonante, como las que for
man las paln.bras sos-ten y peJ'-tur-bar-los; y por 
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último 'mixtas compuestas las formadas por una 
vocal, á la que preceden dos consonantes y siguen 
otras dos como trans en la palabra transformación, 
que tambien y segun las reglas academicas se dice 
trasformacion. 

1II. El numero de letras que puede formar silaba 
en castellano, no excede de cinco: ejemplo l~ silaba 
mixta doble transo Cuando la silaba consta de una 
sola letra (vocal) se llama monolitera; bilitera si 
consta de dos; trilítera si de tres y polilitera si exce
den de tres las letras que forman la silaba. 

IV. El idioma castellano, por su indole esencial
mente harmónica, no consiente silabas en que se 
acumulen sonidos asperos de idiomas extrangeros, 
ni terminaciones sordas, pl'opias de algunos dialec
tos. Nada mas antipatico y repugnante para el oido 
de un castellano que la pronundacion de palabras 
de estructura orto lógica como la de las voces groom~. 
rails y las terminaciones HO, eu iu y el final en att. 

Los buenos poetas y los escritores castizos y cor
)'ectos, para que sus frases sean sonoras y harmo
niosas, procuran, como es su deber, que los sonidos 
tengan conveniente distribucion al formar las si
labas, combinando los mas sono)'os tanto lo,,; puros, 
y los articulados, cuanto lo,,; que tienen menos sono
ridad y harmonía. 

V. La principal dificultad y el trabajoso arreglo 
que ofrece la formacion de las silabas consiste, en 
que si el sonido articulado de jodas las consonantes, 
ó mejor dicho, si todas las articulaciones fueran 



- 24-

una preparacion de los órganos vocales para modi
ficar los sonidos, sucederia que a varias consonantes 
se les daria un nombre en perfecta contradicion co'n 
los resultados que producirian al formar la silaba, 
y esto multiplicaría las dificultades silabicas. Asi, 
de la l con la 0, resul taria eleo; de la s con la a 
esea. 

VI. Los sonidos en la silaba hablada, no son, á 
veces, los mismos que los que corresponden a las 
letras que se escriben; por que, entre las silabas de 
la palabra hablada y las de la escrita existe la 
mayor parte de las veces notable diferencia, que si 
bien afecta a la calidad de los signos, son sin em
bargo iguales los sonidos en· la palabra hablada. 
Ejemplo de esto son las silabas ger, jer, gir, jir, ce, 
ze, qui, ki, en cuyas silabas entran en la e':lcritura, 
diferentes signos, siendo sin embargo, iguales los 
sonidos en la silaba hablada. 

Las silabas escritas ay y hay son diferentes, por 
que esta tiene una letra mas que aquella; pero si las 
consideramos ortológicamente son identicas, puesto 
que producen los mismos sonidos. 

LECCION SEPTIMA 

1. Cuando la e hiere á las vocales a; 0, '/,(" pro
duce un sonido fuerte parecido al de la k, y cuando 
se une a la e ó a la i resulta una articulacion de 
sonido suave como el que produciria la z con estas 
dos vocales. Tambien la [J, produce dos clases de 
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sonidos; uno fuerte como el de laj, con las vocales 
e, i, y otro gutural suave con la a, o y la u. 

Ya hemos indicado en otra leccion que el uso 
ha omitido la aspiracion de lan; y como no debemos 
oponernos a la general costumbre, consideramos 
esta letra en el acto de leer, no como un sonido 
sino cual un signo ortográfico. 

JI. La k tiene un sonido fuerte como el de la e, 
y el de la g con todas las vocales, su uso se limiia 
unicamente yen muy contadas voces, a las palabras 
de origen griego ó laiino como Kilógramo, Kiosco, 
Kiria. 

IJI. Dos sonidos, uno fuerte y otro suave pro
duce la r. 

Se articula fuerte en principio de diccion, 
como rana, ralo, rollo; antes de las consonantes 
l, n, s, COIllO en malrotad o, enriquecido, israelita, 
y cuando en medio de diccion se encuenlra dupli
cado el signo como en parra y tarro. En todos 
los demas casos debe de ser suave la pronunciacion 
que demos a. la r. 

IV. El sonido de la x, es pareCidu al dp la k ó 
g y s seguidas y se interprefa y articula siempre 
en el actu de leer.. y por ningun concepto debp, 
representarse por mas de un signo. 

V. La pronunciacion de la y en fin d(~ diccion 
es la misma que la de la i, ejemplo en ley, grey, 
hay, y cuando es conjuncion copulativa. En los de
mas casos rppresenta y asi s(~ ha de leer, una conso
nante el articu lacion lingno paladial. 
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VI. No es raro hallar en libros yen manuscritos 
de no muy remota antiguedad, las consonantes se, 
l)h, pt, mn, cz y tO. Modificados los sonidos voca
les, se advierte que la sc, se lee generalmente 
como c diciendo ciencia, donde se vé escri to scien
cia, y en algunas ocasiones como e; por ejemplo 
diciendo Escipion, por Scipion. 

Se interpretan como f las dos consonantesph. que 
los antiguos usaban para indicar este sonido, así, 
en las palabeas phelicia, Pharaon y plzilosopho, 
debe leerse Felicia, Faraon, Filosofo. 

Pt se debe leer como t diciendo Tolomeo, por 
ptolomeo. Mn como n y cz peonunc.iando zar en 
lugar de czar y por último la tO, que debe leerse 
como t' sencilla, por mas que en todos los nombres 
de origen simple se interpreta como u. 

VII. La II es una consonante sohty nunca debera 
leerse como dos eles. Su articulacion es linguo
paladial: así, por ejemplo, donde hallemos palabras 
escritas aún en forma griega ó latina como llelles
ponto Pelloponeso y Gallia, debed. leerse. Heles 

. ponto Peloponeso y Galia. 
VIII. Conviene tambien tener presente que cuan

do se encuentre-yen textos antiguos se halla con 
muchafrccuench-Ia c;. (cedilla)forl1lando silaba con 
cualquiera de las vocales, deberá interpretarse 
como z, leyendo caza, lazo, y zumo, donde se 
vea car;:a lar;:o y r;:umo. 
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LECCION aCTA v A 

1. En las anteriores lecciones, la 5& apartado IV.y 
la 6& apartado II. damos ::i. conocer la formacion de 
las sílabas directas, inversas y mixtas, ó lQ. que es 
igual, como se articulan las vocales con las conso
nantes. En esta leecion daremos, <> mejor dicho 
completaremos las reglas que ya hemos dado para 
formar las articulaciones. 

Si nos tomamos el irabajo de distribuirlas letras 
por grupos, ::i. fin de esplicar mejor el objeto que 
nos ocupa, resultara: 

1°. Que la consonante colocada entre dos voca
les se articula directamente con la segunda vocal 
para formar silaba, como sucede en los grupos 
ali, eter, opa de las palabras, alzvio, eterno, opaco, .. 
cuya distribucion de silabas es a, li-vio, e-ter-no, o
pa-co. 

_ 2° Dos consonantes colocadas entl'e dos voca
les se distribuyen articulando, la pl'imera conso
nante é inversamente con la primera vocal y la 
segunda cónsonante directamente con la segunda 
vocal, como puede observarse en los grupos An
to-rlio, y es-tu-rfio. 

:~O Tl'es consonantes entre dos vocales se dis
tribu~ren articulando, dos inversamente con la. 
vocal primera, y una en forma directa con la 
segunda, como en obste é insti de las palabras 
obs-te-tri-cia, i'YI.<;-ti- tu-too 
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4°. Cuatro consonantes entre dos vocales for
mandos silabas, una inversa y otra directa; ambas do
bles, por que las dos consonantes primeras articu
lan con la primera vocal y las dos segundas con 
la vocal última, como sucede en las palabras abs
tr-uso, transpor·te, que se forman abs-tru-so, trans
por-te. 

~o. Dos vocales en principio de diccion, forman 
una silaba, como en Eu-la-lia, Eu-fra-tes, A'u-ri-ga. 

n. La regla dada en el 2°. apartado, tiene la 
siguiente excepcion; si las dos consonantes colocadas 
entre dos vocales pueden formar lo que algunos 
maestros llaman silaba de contraccion ó de juego 
duplo, como p, g, ó b, con l, ó r, las dos conso
nantes forman silaba directa doble ó articulan con 
la segunda vocal. Tal sucede en agra, opre, apli, de 
las palabras a-gra-do, o-pre-so a-pli-ca-do. 

En la propia excepcion incurre el apartado ter
cero, cuando de las tres consonantes las dos úl tilllas 
son la p y la r, la g y la l, por que entonces estas 
pasan a formar silaba directa doble con la se
gunda vocal como sucede en impre, ampli, ingra 
de las palabras im-pre-sion, am-pli-tud, in-g1'a-to. 

III. La costumbre y el uso adquiridos por la 
constante pronunciacion de las palabras usuales, 
nos hace distribuir las letras, para formar las silabas 
con arreglo a los preceptos ortológicos que aca
bamos de indicar; pero si no tuvieramos conoci
miento de las palabras que hemos de- leer, corno 
a veces acontece, y las reglas orto lógicas nos 
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fuesen desconocidas, no sabriamos como distribuir 
las consonantes colocadas entre las vocales y for
mariamos grupos en forma de silabas que quizas 
estarian muy lejos de representar el sonido propio. 

Es, pues, convenientisimo, mejor dicho, necesario 
e imprescindible el conocimiento de las reglas gene
rales y las excepciones que existen sobre la· ·combi
nacion de las letras al formar las silabas, por que 
de este modo se evitarán dudas y cavilaciones en 
el acto de leer las cuales pueden redundar en 
perjuicio de la harmonia del sentido y de la 
exactitud, sin contar con que el conocimiento de 
la distribucion silábica, es un poderoso auxiliar 
para la acertada separacion de las silabas al fin 
de linea, cuando se escribe. 

IV. Son las silabas en el lenguaje, como las 
notas en la música. Si están empleadas con sujecion 
a las leyes de la armonia, resultan agradables al" 
oido; si no sera un conjunto desagradable, discor
dante y aspero. 

Exigese, por parte del que escribe especial cuidado 
al disÍl'ibuir las silabas para formar las palabras, 
a fin de que las dicciones tengan la suficiente 
energía, dulzura y rapidez y por la parte que atañe 
al que lee, conoCimiento exacto y perfecto de estas 
exigencias del idioma para eXill'esar las palabras 
con la entollacion propia y con las expresion que 
lllas en hal'lIlOnia esüincon el pensamiento del autor .. 
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LECCION NOVENA 

l. Se denomina palabra, término, diccion, voz ó 
vocablo, la silaba Ó reunion de silabas con que se 
expresa una idea. 

La buena lectura supone el conocimiento exacto 
del valor de las letras y de todas las particularida
des que ofrece la formacion de las sílabas. 

Es imprescindiblemente necesario que cada silaba 
se articule y pl'onuncie corl'ectamente, sin hacer 
obscuros los finales de las palabl'as ni desfigurar las 
articulaciones, por que de este cuidado depende en 
gran parte el que despues se nos entienda ú no al 
leer en al ta voz. 

Hay personas que al leer intentan ocultar los de
fectos de mala pronunciacion. con el mayor esfuer
zo de la voz, sin alcanzal' otra cosa que destruir y 
hacer que se enferme su garganta y cansar á los 
oyentes. 

Las reglas, pues, de la buena lectura son;' clara 
emision de las vocales; voz regulal', sin esforzarla, 
yarticulacion perfecta de todas las consonantes. 
Por este medio conseguiremos que el que nos escu
che no tenga duda de todo cuanto leamos. 

La al'ticulacion clara y perfecta de 1<\S letras, si
labas y palabras y la buena pl'onunciacion, es de tal 
importancia para la lectura, que no podemos ménos 
de llamar la atencion, ni transigil' con el Illas ligero 
defecto. 
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Existen personas que hablan perfecta y correcta
mente por que rehuyen, con habilidad y maña, el 
uso de palabras en que entra alguna combinacion 
siléi.bica dificil y cuya articulacion se les resiste; 
ahora bien como no todos los que han de hablar y 
mucho menos leer, pueden ·escusarse de pronunciar 
clara y correctamente las letras, silabas y-. pala
bras, necesitan vencer por medio del estudio y 
de la arliculacion las dificultades nacidas la mayor 
parte de las veces por el descuido de los primeros 
años. 

II. Las palabras se dividen, como las letras, en 
sencillas y compuestas. Son palabras sencillas, 
las que representan ideas sin necesidad de otras 
palabras o silabas antepuestas o pospuestas como 
V. Gr. boca, pelo, remo, nariz. Son palabt'as com
puestas las formadas por dos o mas dicciones sim
ples, como por ejemplo boqui-neg1·a, peli-rttbia, 
remo-nono, nari-gudo. 

Las palabras compuestas deben leerse mar~ando 
bien las simples de que se cOmponen, pero sin hace¡· 
pausa alguna entre las dos ó tres dieciones que la 
formen. 

IIl. Por el número de silabas de que constan, 
se llaman las palabcas monosilabas, bisilabas, trisí
labas y polisílabas. 
~Monosilabas son las que tiene una sola silaba 

que exprcs,t por si sola una idea, como }Jan, luz, 
si, tú, yo: 7Jisila7ws las (1 ue tipnen dos, COlllO llama, 
pelo, ungel: t)'isün.7ms lasque cons1an cieü'cs, como 
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En-n-que, tocador, mesilla: y polisilabas cuando 
exceden de tres ó mas silabas como predestinado. 
incandescente, etc, etc. 

Los profesores deben inculcar en en el animo 
de sus discipulos el conocimiento de la clasifica
cion que segun el uso se hace de las palabras, 
para evitar vacilaciones y dudas y por ende las 
impropiedades á que pudiera dar lugar la crencia 
de que eran erratas ciertas palabras admitidas 
en nuestra lengua. 

IV. Las palabras, ademas de las divisiones ya 
enumeradas, pueden clasificarse de distintos modos 
a saber: 'I)ulgm'es, corrientes, anticuadas, nuevas. 
tecnicas, cultas, y poeticas. 

Vulgares, las que solo emplean las gentes sin 
instruccion y sin alcances como t'elay, asina, etc.~ 
corrientes las que comunemente usan las personas 
que poseen alguna instruccion y los doctos; anti
cuadas, las que ya cayeron en desuso y solo las 
emplean aquellos escritores que quieren imitar 
el antiguo lenguaje, como por ejemplo, agora (por 
ahora), truje (por traje) yantar (por comer): 
nuevas las admitidas hace poco tiempo como 
telegráfo, ferro-carril, telefono fonógrafo: tecni
cas las que solo se usan en las cümcias y en las 
artes como metacarpo, ictiologo, codaste, narval: 
cuUas las que áun se conservan y priJceden de 
idiomas muertos comovacuedad, ubicuedad, etc. 
y poeticas las que solo son admisibles en poesia 
como al~o, flamige}'o, aligero, nítida etc. 
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Dividense tambien las palabras en propias, tras
ladadas, equivocas, homónimas y sinónimas, divi
siones que es conveniente' conocer para dar a cada 
una en el acto de la lectura el tono y la intencion 
que corresponda, y para interpretar fielmente 
el objeto para que fueron escritas. 

V. Es preciso tener en cuenta que las palabras 
expresan las ideas y que de ideas esta compuesto 
el discurso; por lo tanto, el que carece de cono
cimientos en la lengua, el que desconoce la indole 
y significacion de las palabras, nunca podra leer 
bien. Cuando lea no hara otra cosa mas que un acto 
material, por el que interpretara, con mas ó menos 
perfeccion, los signos escritos, produciendo una 
monotona sucesion de sonidos sin expresion y sin 
vida. 

El estudio de la lengua, el conocimiento del 
mayor número de palabras y el de su significado 
y empleo en los diferentes modismos y giros del 
idiomas castellano, son circunstancias importan
tisimas que no deben perder de vista todos aque
llos que aspiren a dominar con perfecta correc
cíon el dificilisimo arte de la lectura. 

LECCION DÉCIMA 

1. Como todas las silabas ó palabras necesitan 
un espacio de tiempo suficiente para su buena y 
cOl'recta pronuncíacion, se llama cantidad al tiem-

3 
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po que se emplea en la pronunciarion de una si
laba. Este tiempo puede ser mayor Ú menol' segun 
el acento, la estructul'a o la expresion que deben 
t,~ner 1:\S difel'entes sibbas en las divel'sas dic
ciones. 

A dicha cantidad, pOI' lo que tiene de relativa, 
110 puede fijarsela un tiempo deterlllinado que sirva 
de unidad constante é invariable. La única uni
dad que existe es la de la silaba métrica en el 
verso, bien variable pOI' cierto, pero de ninguna 
aplicacion al objeto que nos ocupa. 

Es imposible de todo punto determinar que 
tiempo coreesponde ti una silaba larga ú acen
tuada, ni cuanto corl'esponde a una. breve o sin 
acento. 

Sabemos si, que en las acentuadas empleamos 
mucho mas tiempo que en las br~ves: pero como 
influyen en la duracion tantas cil'cunstancias, nos 
es illlposible fijar para la unidad constan ~e un 
tiempo determinado. 

El valor especial de la cantidad, o el tiempo 
que corresponde a cada silaba, breve ei larga, au
mentara <'> disminuid. segun leamos lllas deprü;a <'> 

mas despacio. 
II. Las palabras ca:::tellanas, agudas' (i largas, 

breves ó esdl'újulas, necesib.n un acento predo
minante, sin que ninguna pueda llevar mas, por que 
una sob es en tuda.; elias la silaba de mayor 
cantidad, ó en la que carga <i acentúa la fuerza 
y duracion del sonidó. 
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En la actualidad no existe mas que el acento 
Ol'tográfico ó agudo, puesto que por innecesarios 
han caido en desuso oteos dos signos llamados: uno, 
acento grave y el otro acento circunflejo, que 
consistian: el primero en una rayita inclinada de 
izquierda a derecha e) que se colocaba sobre la 
vocal llamada grave y el segundo circunflejo en 
un angulo formado por los acentos grave y agudo 
(') que se colocaba con el veetice arriba, sobre la 
vocal en que decian se subia y bajaba la voz. 

El acento prosódico Ú ortografico, que es el que 
los ha reemplazado, sirve para indicar la mayor 
cantidad silabica: cuyo signo grafico, (') se coloca so
bre la vocal de la :-;ilaba más fuertemente pronun
ciada. 

III. Acabamos de indicar que la cantidad no 
esta :-;ujeta en la lengua castellana a reglas preci
sas y constantes, pero es, por decirlo así, la base 
y fundamento principal qe su variedad de infle
xiones, de su riqueza de matices, de su dulce sono
ridad y de su incomparable harmonia. 

Sin la existencia de feases laegas y breves, y 
sin los silencios y pausa que representan algunos 
signos oriogeaficos, desaparecerían los matices 
y las inflexiones "que le dan vida y las palabras 
dulces, sonoras, harmonicas y enérgicas, no tendrian 
la mas minima aplicaeion a una lengua, que ca
reciendo de cantidad, no tendr'ia ninguna de las 
condiciones indispensables para expresar por medío 
de la palabra los distintos afectos del ser humano. 
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IV. Aun cuando hemos dicho que ninguna 
palabra puede llevar mas de un acento, hay como 
en toda regla su correspondiente excepciono 

Esta la forman algunas rle las palabras com
puestas como, diseló, confesamosté, lo cual es una 
falta imperdonable, pues, nunca debe ponerse mas 
de un acento, aun cuando las palabras compuestas. 
tengan. como tienen necesidad, de - dos acentos 
prosódicos: uno el fuerte que carga en la vocal 
de la silaba predominante y otro mas debil o 
secundario en la vocal de la otra silaba. 

V. Las palabras son agudas cuando lleven el 
acento en la Ultima silaba: por ejemplo alelí, aquí, 
dormiré; graves ó llanas cuando lo llevan en la 
penúltima silaba, como tate, mesa; esrlr'Újalas 
cuando carga en la antep~núltima, como cantarrt. 
rapido, mistica y por último sobre-esrlrujulfls, 
cuando lo llevan en la cuarta ó quinta silaba 
empezando a contar por la derecha, como en diga
sele, engañesele. 

LECCION UNDECIMA 

lo No hay necesidad en manera alguna de 
emplear en todas las palabras el acento ortogra
fico. Si todas las palabras le llevaran claro está 
que se multiplicaria su uso. Esto no puede suce
der, el acento no se emplea sino en aquellos casos 
determinadós en que la pronunciacion 10 requiere. 
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Las reglas que deben tenerse muy en cuenta 
son las siguientes: 

1°. Los monosilabos de una letra vocal llevan 
acento, cuando son de pronunciacion suave, y no 
cuando ésta es muy marcada. 

Esta particularidad se opone á las reglas gene
rales de la prosodia, que representan siem"pre el 
acento en !as silabas mas fuertes. Debemos, pues, 
siguiendo este precepto leer-, marcando mas la a 
segunda que la primera en oraciones gramaticales 
como las siguientes: Voy d darte la almohada. 
¿Aprendes ó no la o? 

2°. En los monosilabos en que entre mas de 
una letea encontraremos el acento cuando la pala
bra tenga doble significado, en la de mayor valor 
ortológico, y aS'i se leerá marcando mas la é en 
el. pronombre que en el, articulo. .~ 

En otros monosílabos que puedan tener doble 
seiüido como en se, de y otros análogos, llevan ó 
no acento segun la significacion con que se em
plean. Debe, pues, cargarse mas la Pl>onunciacion 
en aquellos que por la razon ya indicada, deban 
llevar acento gráfico. 

8°. Las palabras. compuestas de mas de una si
laba que terminen en vocal y no lleven acen
to, serán regulares ó gl'aves, y se leerán cargan
do la prúl1unciacion en la penúltima sÍlaba. Ejem
plo: Jacobo allla mucho. 

No hablarelltos acerca de las palabras regula
res con acento que son las terminadas en conso-
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nante (exceptuando los plurale~, verbos y apelli
dos) y algunas en vocal, cuya pronunciacion mas 
marcada lo exige, puesto que, es sabido que debe
rá.n leerse tal y como están escritas marcando. na
turalmentE:', la silaba acentuada. Ejemplos: Cárlos, 
tesis, crisis, luego, a1'bol, trebol etc. 

4° Las palabras que tienen la fuerza de pronun
ciacion en la última silaba y terminan en vocal 
(ó en consonante, siendo plural de palabra ter
minada en aguda ó verbo terminado en s ó en n) 
llevan el acento en la última vocal, y dicho se está, 
que allí cargaremos la pronunciacion. 

Las palabras sin acento que terminan en conso
nante, deberá.n leerse como agudas cargando la 
pronunciacion en la última silaba. 

5° Las palabras esdrújulas! llevan siempre el 
acento ortográfico enla"ante-penúltima sílaba y 
su lectura no puede ofrecer dudas ni dificultades 
de ningun género . 

. 6°. En las palabras sobre-esdrújulas tambien se 
cargara el acento en la silaba que deba ser mas 
fuertemente pronunciada: por ejemplo: Mándame 
mi mujer que proceda cándidamente. 

7°. De lo~ casos ya indicados se exceptuan las 
palabras regimen y carácter cuyos plurales siguen 
la regla de los singulares; de modo' que en todos 
los demas casos no indicados se leeran como breves 
las palabras, auncuando no tengan acento: ejem
plo: casas, llaves, convencido, pinta.do etc. etc; 

n. En el comienzo del apartado primero de esta 
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lección hemos llamado la atendon acerca de la 
impor'ancül. y necesidad del conocimiento de las 
reglas es' ablecidas p:1ril. el uso Ú omision del 
acento grafico. Tambien dejamos dich'O que sin 
conocer perfectamente los casos en qne se emplea 
y los en que deja de emplear,..;e el signo llamado 
acento, seria punto menos que imposible ó 'por lo 
menos dificil interiw~tar la natur.tleza prosódica 
de la palabra; ~r ahor.t d3bemo::i añadiL' que hasta 
el sentido de una oracion puede variar notable
mente, POl' cualquier defecto en la acent.uacion. 
Pueden servir de ejemplo los verbos (le de dar y 
sfjbre de sobrar que confunden y alteran el sen
tido si se cambian con las preposiciones de,sobre, 
que no necesitan acento. 

Las reglas q'ue hemos dado respecto a la acen
tuacion deben, pues, tenerse muy en cuenta, tanto 
por parte de los que escriben, cuanto por la de 
los que leen, puesto que cambiando al escribir 
el acento se puede transformar muy facillllente el 
sentido de las ideas propias y al leer cambiar el 
Ilue quiso darlas quien las escribió. 

LECCION DUOlJÉCIMA 

1. Los signos de puntuacion y las notas auxilia
res, son a la par que graficas indicaciones de las 
pausas 1) silencios, señales que facilitan un poderoso 
auxiliü para alweciar en el acto de la lectura, el 
8entido y la eX[ll'esion de lo escrito. 
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Los signos, pues, son indispensables y su per
fecto conocimiento de utilidad suma. Su valor, no 
está aun bien definido, por cuya causa no podemos 
darle á cada uno significacion perfecta y concreta. 
Un mismo signo, la coma por ejemplo, cambia de 
significacion segun indi<.:a silencios de valor dis
tinto, ó diversas modificaciones de la expl;esion. 

Esta vaguedad respedo al tiempo que se emplea 
en la pausa ó silencio que indican los diferentes 
signos de puntuacion, se comprende sin esfuerzo 
de ningun género, si se tienen en cuenta las 
mismas ó semejantes razones que expusimos al 
tratar acerca de la cantidad en anteriores lecciones. 

Los signos usuales en el idioma que nos o<.:upa 
son los siguientes: (,) coma, (;) pun io y coma, 
(:) dos puntos, ( .... ) puntossuspensivof(i) prin
cipio de interrogacion, (n final de interrogacion, 
(j) principio de admiracion, (! ) final de admiracion, 
( ) paréntesis, ( .. ) diéresis, y (.) punto final. Las 
notas auxiliares son (»«) las comillas y (--=) 
las tres clases de guirones. 

n. Ni el contexto del escrito, ni el mejor cri
terio, ni el lllas perfedo conocimiento de la canti
dad, serian snficientes, en la mayor parte de las 
ocasiones, para dar a la lectura la expresion con
veniente y para interpretar palabras y frases en 
su verdadero y eX'.1Cto sen,ido, sin dudas ni 
obscuridades. Necesitabanse, pues, notas ó signos 
que nos advir'tieran la separacion de las silabas 
palaLras y oraciones; la duracion mas ó menos 
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corta de los silencios ó pausas, la necesidad de 
ciertas y determinadas modulaciones de la voz y 
la conveniencia de. algunas inflexiones; los signos 
de puntuacion satisfacen estas necesidades por lo 
cual es indispensable su uso y conocimiento. 

In. Ademas de los signos que dejamos indicados 
en el anterior apartado, se usan con bastante fre
cuencia en la prosa moderna los que indican una 
especie detropo por oposicion y son los siguientes 
(¿?) (i!). El asterisco es nota que aún no ha caido 
en desuso, ni las llamadas o acotaciones, en los 
manuscritos. 

Han quedado definitivamente d@sterrados los ¡._._-_ .. 

signos de parrafo. el calderon, el acento grave, 
el circunflejo, y el apostrofo. 

LECCION DECIMATERCIA 

1. La coma indica una bl'eve pausa y el conve
niente giro de expresion entl'e la palabra ó la fl'ase 
que le anbcede y la que le sigue, así COIllO tambien 
en ciel'tos y determinados casos sirve de pausa ó si
lencio para l'espir'¡tr sin alteral' ni concluir el sen
tido de lo qUl~ se lee. Se cJllplea en los casos si .... 
guientl~s: 

1.0 Dcspues, ó antes y despues del nOlllbl'e personal 
() ll8I',.;onas a (luienes se dil'ige la palabra, COIllO se ve 
en esto ej(~lIlp)os; Antonio, medita acerca de la 
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inmortalidad del alma; y sigue, 1lijo mio, los con
sejos de la e.rperiencia. 

2.° Siempre que haya en lo escrito dos o nUlspa rtes 
de la oracion consecutivas y de una misma clase, 
debed, ponerse coma despues de cada una de ellas, 
excepto cuando entre una y otra voz medie alguna 
de las Gonjnnciones V, é, ni, ó: v. gI'.: Antonio, Ce
{erina, Pablo y Juan, son prudentes: pe)'o ni el 
primero ni el segnndo, saben l,i/)ÍJ~. 

3.° Se dividiran por medio d(}l signo de la coma 
los varios miembros de una oracion independientes 
entre si, va~'an o no precedidos de una conjuncion: 
ejempl~ Volaban las m,es, y relinchaba el caballo. 

4.° Para separar las palabras o fI'aS8S que suspen
den por cualquier causa momentaneamente el sen
tido: ejemplo: Yo mno, aunque me este mal el 
decirlo, d Matilde. 

3.° Para invertir el orden de una oracion: es decir, 
cuando se escribe primero loque deberia escribirse 
des pues. v. gI'.; No puede apl'o/)echar' el estudio, d 
J'udn, PO¡~ que estudia poco. 

6. ° Se debe nsal' asi mismo el signo de la COllla des
pues del ablativo y tambien para denotar la elipsis 
--le un verbo: v. gr.;: d perro fiaca todo son pulgas. 

7.° Tambien se emplea la coma, por que así lo 
exige la claridad de los conceptos, pai'a separar vo
cablos que, leidos sin hacer entre ellos pausa al
guna, obscurecerian su comprension 

n, El punto y coma indica mayores pa" sas que 
cualquiera de las comas; pero no pausa final, por 



- 4:3-

que tanto en estos signos como en los dos puntos no 
queda completo el sentido. 

El punto y coma se emplea en los siguien te casos: 
l.0 Para separar miembros ó conceptos de un pe

riodo que ya lleva comas: p. e.; Vinieí'on lospmn
peros, recios y glaciales, )' cayeron la verdes hojas 
de los árboles: la blanca escm'cha tapizó las -antes 
secas arenas, etc. etc. 

2.° En frases ú oraciones de alguna extension, 
an tes de las conj unciones, adversativas, 1nás, per'o, 
au.nque, con excepcion de las clausulas cortas, que 
no necesitan rmi.s qU2una simple coma: l.e\' e.iemplo: 
Vinieron nHest1"OS mnigos cansados: pero L'inieron: 
2.° e.iemplo: Vino Juan, pel'o tarde. 

3° Antes de cualquier frase que empiece por 
conjuncion y no tenga enlace ó conex.ion de nin
guna especie con la fpase anterior Ejemplo. 

De alli se viste ei bosque y la arboleda; 
y el ceriTO soberano, 

A donde anida el ave, a donde e-reda 
Su camara el milano. 

IlI. Los dos puntos sirven para hacer una pau
sa ma)'oI' que la del punto y coma. y para mani
festal' por medio de la inflexion de voz que el sen
tido general del periodo aun no esta completo. 
Pal'a que todo escrito tellga buena ortogl'afia ne
cesitan colocarse los dos puntos en los casos que 
a continuacion expresaremos: 

l.0 Entre la proposicion general ó tesis y las ra
zones que la explican ó demuestran; v. gr,; Me diio 
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mi profesor que era un desaplicado: por esto es 
por lo que 1ne ves tan estudioso. 

2.° Cuando a una Ó mas clausula~ sigue otl'a que es 
consecuencia inmediataó resúmen de las anteceden
tes; v. g.: Juan fue un bandido, un asesino y le 
mata'ron: no puede extrañar'nos este /in: quien 
mal anda 'mal acaba. 

3.° En las sentencias y decretos, bandos y edictos, 
después de cada fundamento ó considerando, motivo, 
resolucion ó pI'oposicion y después de las pala
bras certifica. ex.pone, suplica, etc. etc. Ejemplos: 
Fallo: Fallamos: Vengo en decretar: O¡'deno y 
mando: 11 ago saber: Considerando: que D. Fulano 
de tal, por los 1Jwtivos siguientes: d V.' E. expone: 
etc. etc. 

4.° Cuando se citan palabras textuales, como 
en el caso presente: Dice el P. pe;,joo: que si se 
mira la superficie de las cosas ele. etc. 

5.° Despues de las frases :A-l'tty seño'i' 'inio: U 
otras amilogas, con que se suele dar comienzo a 
las cartas. 

6.° DesplH3s de las expresiones d saber: por 
e,;emplo: t'erbigracia.~· y otras analogas, que prece
den á las clausulas con que se comprueba alguna 
regla ó· proposicion. 

IV. El punto sirve para hacer ial pausa, que no 
le quede, a quien escuche, la mas ligera duda de 
fIue el sentido de una oracion queda terminado. 

El punto se emplea en los siguientes casos: 
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l.0 Al fin de un escrito, aunque sea de pocas 
palabras; v; gr.: Almácen. 

2.0 Siempre que se termina de anunciar un 
concepto y se va a pasar a otro, no ligado con el 
anterior por ningun vinculo gramatical; v. gr.: 
lJicen que el mundo es bueno, pero yo no lo he 
creído, ni lo creeré jamas. No obstante, estm] dis
puesto á creerlo, síempre ql.te me presentes p'f'uebas. 

Conviene tener muy presente que no siempre trae 
consigo el punto final par!'afo aparte, y que no es 
logico hacerlo, interin no quede discutido un asunto, 
ó se trate de examinarlo bajo otro aspecto. En los 
dialogos es costumbre hace!' parrafo apa!'te. 

Y. Los puntos suspensivos solo deben emplearse 
en tres ocasiones, a saber: 

1.0 cuando quiera el que escribe dejar incom
pleta la clausula y suspenso su sentido. Ejemplo: 
Leí tu carta.... y, la verdad es qu,e me ha dis
gustado en e.xt.,.ellw. 

2.0 Cuando en la lectura ó escritura de ulla 
cláusula de completo sentido gramatical conviene 
detenerse un poco, a fin de expresar temor ó 
duda, ó para sorprender con feases inesperadas: 
V. Gr. Sí le dijera que Pedro es rico .... faltaría 
á la 1Jerdad. 

30 Al copiar textos que no conviene insertar 
integros por cualquier motivo, en cuyo caso los 
puntos suspensivos indican lo que se omite. 

VI. Los signos de intel'rogadon sirveno;' como el 
sentido lo iUd·ica, para interrogar y paea señalar en 
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lo escrito lo que se pregunta, y los de admiracion 
para indi<.:ar quejas ó lastimas y llamar la aten·. 
cion sobre una idea, para. ponderarla ti darla énfasis. 

Acef'ca. de este punto solo debemos llamar la 
atencion res pedo a si deben o no escl'ibif'se con 
letra ma.niscula (', minú ,cula las ex.presiones ti 
exclamaciones que vayan dentr0 de estus signos, 
y como l(;gica consecuencia. aL:er~a de como de
beran e . .;cribie . .;e las palabras que les pl'ecedan. 

10 La int~rrogacion y la admir'acion comenza
ran con letf'a mayúsc.;ula, cuandu el sentido de 
la pregunta ti admieacion comienza denteo de la 
clausula. 

20 No se empleará letea mayúscula' cuando fue
se continuacion ti ttil'mino de la .cl~l.Usula intel'ro
gativa o admirativa. Tambien se emplea en al
gunas clausulas el signo de admir<lcion al comen
zar y el inteel'ogativo al final (; viee vel',..,a; por 
que sabido es que hay oraciones que son intereo
gativas á la parque admil'ativas. Ejemplo-¿Porqtte, 
Dios qtteí'ido, no te apia([a)~ de mi.' 

VII. Se usa el paréntesis para interrumpir mo
menhinealllente el sentido y giro del discurso, con 
una clausula ú oracion incidental y qu~ solo 
tiene remola conexion con lo anteriormente enun
ciado. Ejemplo: Juan y Pedro, (que '-son adversa
rios polilicos) se presentan candidatos por /(n mis
mo distrito. . 

El paréntesis ademas de emplearse en los casos 
que ya quedan indicados se usa tambien, en las 
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obras teatrales ora para indicar lo que los in ler
locutores deben decir aparte, ora para explicar 
lo debe hacerse en la l'epresentadon. Tambien se 
usa para encerrar dentro de él noticias datos acla
ratorios, explicaciones sobre el sentido de alguna 
frase dudosa o abreviada;~' para indicar en las 
copias de codices o inscripcione.~ las omisioifes del 
original y que se suplen conjeturalmente. 

El uso del paréntesis no excluye el de la lmntua
cion cuando la oracion o elausula lo necesitare. 

VIII. La coma () diéresis es un signo que sirve 
para dar sonido ~l la vocal u, en ocasiones que no 
lo tiene, como en glte gui, que al carsar la diéresis 
sobr-e la ii, hace que se diga agilero, cigüeña, agúzta. 

Talllbien se usa en poesia para deshacer el dip
tongo como en SMalle 11 ruido que con la diéresis 
debera leer-se s'ii-a-ve, rü-i-do. 

Conviene tambien usar la diél'esis sob!'e aquellas 
leü'as cu)'a prollunciacion diel'(t lugar á dudas 
como en lJ'ié preterito del verbo pia!" tille no sola
mente puede confu11dÍl's~ c011el illlp~rativo o sub~ 
juntivo del mismo verbo, sino con el 11ombf'2]Jie. 

IX. Las comillas sirven p;U"t llama,l' la atencioll 
del que lee acerca del pel'iodo o pal'l'afos que vayan 
enÜ·e ellas. . 

Aún cuando la Academia !'spañola manifiesta que 
tambien sil'ven la.., comillas para señala!' los titulos 
de los libros y los ejemplos en obras de enseñanza, 
no estarnos conformes. 

El uso de la:; comillas ha quedado ho)' r¿ducido, 
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para las frases que se copian. Las palabras que en 
un manuscrito aparecen subrayadas, no apareceran 
nunca entre comillas, una vez impreso, si ó en letra de 
otro caracter, y deben leer5e de modo que sobre 
ellas recaiga la atencion, pues este fué el objeto del 
autor. 

Los insertos, es decir, los periodos que no perte
necen al texto original, se acotan por medio de las 
comillas, inversas al comenzar y comunes al con
cluir;bien solamente al empezar la primera frase, 
bien al concluir, ó bien al principio de todas las 
las lineas. 

x. El guion corto sirve para dividir, al final de 
linea, las palabras que en ella no caben; de modo que 
donde quier~_ que se halle se pasará. rapidamente ~r 
conseguridad al renglon siguiente para terminar la 
lectura de la palabra, sin intervah)s que produci
rian mal efecto. 

Es preciso tener en cuenta que la division se 
hara siempre por silabas cabales y teniendo cui
dado de no dejar ninguna letra sola, ni al fin al ni 
principio del renglon. 

Tambien es necesario tener presente: 
1°. Que las voces compuestas de la particula 

des y otro vocablo se han de dividir sin descom
poner dicha particula como des-ac'uerdo, des-den 
des-concierto. 

2°. Que las palabras nosotros, _ vosotros, se 
dividen separando las compuestas como nos-otros. 
vos-ot¡·os, es-otros. 
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;30. Que las dicciones compuestas de pre
posicion cuando despues de ella viene una s y 
otra consonante ademas, se dividen al fin de linea 
agregando la s á la preposicion y escribiendo por 
consiguiente cons-truir, obs-tdculo, ins-pirar. 

4°. Que ha caído en desuso la division de la 
rr, puesto que aún cuando ·son letras dobles, no 
representan ambas mas qué un solo sonido. 

;)0. Que tambien debe usarse guion corto para 
sepa¡'ar un nombre compuesto de dos palabras 
como Costa- Rica, Buenos-Aires. 

XI. El guion largo, se llama tambien raya y 
se usa en los dialogos para dividir lo que dicen 
los diversos interlocutores. 

Es una nota auxiliar de alguna importancia por 
lo cual exige gran cuidado su empleo. 

Se usa así mismo para hacer resaltar un periodo 
ó una frase que se intercala en el texto, completa
mente desligada del periodo en que se introduce; 
equivaliendo en principio de linea y en un indice 
á la palabra ó palabras con que principia el 
parráfo anterior. 

XII. Los dos guiones ó dos rayas, solamente 
se emplean en las copias, para indicar que en el 
original estaba en pa¡'ráfo aparte. 

Tambien se pueden considerar para el acto de 
la lectura en alta voz como puntos finales. 

XIII. El asterisco, que es una estrellita, cruz, 
letra, o núnHwo encer¡'ado entre un parentesis, 
sirve para llamar la atencion acerca de una nota, 
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puesta con identica st'ñal en el nuirgen () al pit~ 

de la hoja. 
XIV. Los signos de parrafo y calderon, que han 

caido completamente en desuso. servian para in
dicar que se pa"aba de un parrafo a otro: lo cual 
queda hoy suficientelllente indicaflo con poner el 
punto final y empezar· el renglon siguien t (> con 
letra mayuscula. 

XV. El acento circunflejo. servia para indicar 
en algunos casos sobre las yuca.les puest.as df'spues 
de la te, que esta letra debía h'erse como.re y no 
como j; y en otros que la ch antes df' vocal con 
cir'cunflejo debia leerse como /l, o como c, ejemplo. 
Patria1'chá que debía leerse Patríarl:a. Piutare"6, 
que debia leerse Plutarco, y Ximenez que no 
debía leerse Jimenez. 

XVI. El apostrofo, que tampoco se usa ya. 
indicaba la omision de una vocal por ejemplo: 
l' aspereza del conde; hijo d' aquellos tiempos. 
que deberia leerse, la aspereza del conde; hijo de 
aquellos tiempos.. ' 

XVII. Respecto a las abreviaturas no podemos 
dar reglas fijas, pero si aconsejar que deben em
plearse muy pocas y ningunas cuando se trat,) 
de nombres de personas ó pueblos. (Véase al final 
la lista de las mas usuales). 

XVIII. Nu terminaremos la primera parte de 
esta obr,l, sin indica·r la conveniencia grande de 
poseer corractlm ~nte las reglaS q u~ hemos dado 
acerca de la buena puntuacion, puesto que de esto 
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depende la exacta interpretacion que demo,; a lo 
escrito. ó seá a lo que leamos. Muchos ejemplos 
pudieramos citar como prueba, del importante oficio 
que los signot de puntuacion desempeñan por lo 
que respecta al sentido y significacion de las frases, 
pero creemos que bastara el siguiente ejemplo: 

Si hay un Dios tras esa altura, 
P01' donde los astros van. (Zorrilla). 

En el caso presente quiere decir el autor de 
lo.s versos que, si hay un Dios tras la altura por 
donde van los astros etc. etc. Es decir que se pone 
€n duda la existencia de Dios. 

Si, hay un Dios, tras esa altura, 
por donde los astros van .... 

En este caso se afirma la existencia de Dios 
tras las alturas por donde van los astros. 

Si hay un Dios, tras esa altura, 
¿p01' donde los astros van? 

En el presente caso no solamente se pone en 
',duda la existencia de Dios, sino que se pregunta, 
. que si existe en las alturas ir0!, donde irán los 
, astros1 

Si, hay un Dios, tras esa altura; 
¿por donde los astros van? 

Aqui se afirma la existencia de Dios tras las 
,alturas, pero se pregunta por donde van los astros. 
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LECCION DECIMACUARTA 

1. La palabra homonimia que significa cua
lidad de lo homónimo procede del vocablo gl'iego 
homonym.ia 16 homónymos, de homós (igual) y 
ony'JíW (nombee); de aqui la derivacion de homó
nimo que se dice de do:'> () 'mas cosas ti personas 
distintas que llevan un mismo nombre como pOI~ 
ejemplo: haya del verbo haber ~v haya, madera. Si 
el nombre identico tiene excl usiva referencia con 
personas entonces la palabra homóniTtw equivale 
a locayo, como por ejemplo Juan A, y Juan B. 
dos personas dislintas con un solo nombre. 

Al final de esta obra colocaremos una tabla 
de los homónimos mas usuales de la lengua cas
tellana. 

n. Es preciso no confundir los vocablos ho
mónimia ú homónimo con sinónimia ó sinónimo. 
Mientras el primero significa ó expresa la con
fusion que puede haber entre dos ó mas cosas ó 
personas distintas que llevan un mismo nombre. 
el segundo se aplica a las expresiones que parece 
tiene una misma sígnificacion. 

La palabra sinonimia es la repeticion de voces 
de un mismo ó equivalente significaao. Son dos ó 
mas palabras sinonimas cuando reunen la circuns
tancia de que su significado es ó puede ser igual 
ó parecido. 

Me parece, pues, muy oportuno transcribir en la. 
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-presente obra cuanto ha dicho el reputado escri
tos y sinonimista Roque Barcia, autor del cele
brado diccionario de sinonimos castellanos. 

El vocablo sinónimo procede del griego synóny
monde ,synquesignifica(con) y de ónonia (nombre). 

IlI. "Se llaman sinonimas las voces que expre
san una misma idea fundamental; pero connotada 
por cada una de aquellas en una modificacion ó re
lacion diferente. Por ejemplo nombrar y llamar 
son voces sinónimas ó compañeras, por que ambas 
significan la idea de articular una voz ó de pronun
ciar un nom bre: difel'encüi.ndose en qué el nombrar 
es para distingujr en la oracion, la conversacion ó 
discurso y el llama?' es para hacer que uno venga 
D se acerque al que pronuncia el nombre. 

'~Los nombres individuales (') propios no pueden 
."er sinónimos: unicamente pueden serlo los gené
ricos ó apela1ivos, los adjetivos y los verbos. 

"Para que dos voces sean sinónÍJnas se requieren 
dos condidones a sah(~r: la. asegurarse por una 
idea genérica comun; y 28.. diferenciarse por la 
connotacion de ideas particulares o accesorias, 
tan poco distantes de la idea genérica o tan poco 
distantes entre s.i, que solo puedan distinguirse 
por medio de un am1.lisis muy delicado y minu
cioso. 

"Dos ó mas voces son siempre tanto mas sinó
nimas cuanto menores son las diferencias de sig
nificado que las separa. 

"iPueden llegar a ser tan mini mas que al fin 
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PARTE SEGUNDA 

Estudios Su periores 

LECCION PRIMERA 

TEORIA DEL SIGNO 

1. Se da el nombre de signo a una cosa cualquiera .. 
cuyo conocimien'to nos conduce á la comprension 
ó conocimiento de otr'a. 

Constituyen el hecho de significacion los ele
mentos siguientes: 

l.0 La inteligencia, ante la cual se verifica 
la compremsion; 

2.° La existe'(icia de la cosa significada; 
3.° Una cosa significante; y 
4.° Una I'elacion percibida por la inteligencia 

entre la cosa significarde y la significada. 
Ef;Üt circustancia es la causa de que se dividan los 

siglJos en naturales y artificiales. 
11. Son signos naturales aquellos cuya relaciün 
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con las cosas signHicadas es puesta por la misma 
naturaleza: por ejemplo el mel'l:Ul'io. al a~cender 

d('ntro del termometro, es signo natural de aumento 
de temperatura, ó vice-versa. 

1II. Son signos artificiales, aquellos cuya rela
cion con las cosas signillcadas depende del al'bitrio 
mas Ó menos fundado, de las per!':lonas; ejemplo, los 
signos ortograficos, las insignias militares. 

IV. La relacion que exi::;te entre el signo natural 
y el artificial, es Lien lógica, pOI' los siguien tes mo
tivos; primero por que no todas las relaciones 
naturales son necesarias:. y ~o, por -que el ser 
natural una cosa, no se opone a (Ille' sea contin
gente. Las lagrimas son casi siempl'e un signo de 
dolor; pero a veces las hace brotar la. alegria, el 
agradecimIento, la ternura ó la hipocresía. 

Los signos aI'tificiales nada son, para el que está 
impue:;;to de antemano en el convenio ó el uso 
que los autoriza y dependen del gusto y del capri
cho de las personas y varian segun los tiempos 
y los paises. 

V. De lo que acabamos de exponer se deduce, 
que el ser una cosa signo de otra no consiste mas 
que en ser tomada como medio de conocimiento; 
así es que casi todas las cosas pueden servir de 
signos, a saber: 

1.0 Las ideas respecto de sus objetos repre
sentativos; 

2.° Las ideas respecto de otras ideas; 
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3.° Los objetos externos respecto de otros 
objetos tambien exteriores; y 

4.° tos hechos externos con respecto a los 
hechos internos, es decir, de los -que nos damos 
cuenta interna. 

VI. Las ideas se consideran COllW signos de 
SttS Objetos; 

1.0 Por que existen toda clase de relaciones 
entre los térIllinos: 

2.° Por que toda funcíon intelectual tiene siem
pre el caracter de dualidad (lue se est.ablece entre 
el sujeto y el objeto del conocimiento; y como las 
ideas son elementos subjetivos que nos dan el co
nocimiento de sus objetos propios, merecen' por 
esta causa el nombre de signos. 

3.° Por que no es preciso que conozcamos la 
idea, para que poseamos al conocimiento del ob
jeto; el conocimiento de aquella y el de este, es 
un mismo acto indivisible, en que solo la imagi
nación puede introducir sucesion y distincion de 
elementos. 

VII. Las ideas pueden ser signos de ot,"as ideas, 
por que esta fundado el hecho en la ley de aso
ciacíon que las une y encadena. de manera que 
el conocimiento eX'tcto de las unas no lleva al 
aproximado ó intuitivo significado ó comprension 
de las otras. 

VIII. Los objetos ú fenómenos que existen fl.tera 
de nosotros pueden ser, y lo son con frecuencia, 
signos unos de Ot1'OS; 
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l°. Por que nuestros sentidos no son apli
~ables ti todas las cosas, y es preciso CJ.ue del 
exacto ó aproximado conocimiento que nos dim de 
algunas de ellas, podemos concluir, deducir ó por 
10 menos con.ieturar la existencia y las propiedaees 
de las otras. 

2°. Por que aún sin salir de la esfera de lo 
tangible y sentible, podemos asegurar que la mul
tiplicidad y extension de los conocimientos son 
debidas ti (~sa. propiedad significativa y conven
cional de que revistimos ti las cosas. 

3°. Porque de lo que queda expuesto, los efectos 
son signos de sus respetivas causas; aai el humo 
enseña la proximidad del fuego y la aurora la 
aparicio n del sol sobre- el horizonte. 

4°. Los accidentes son signos de las substancias 
que bajo de ellos se ocultan; porque las substancias 
no son directamente perceptibles por los sentidos; 
así donde vemos un color rojo, percibimos, mejor 
djcho adivinamos, una substancia colorada y donde 
hallamos resistencia al tacto suponemos ó conje
iuramos una substancia resistente. 

5°. Las relaciones que vemos ó advertimos, 
pueden ser ó servir de fundamento d~ asociacion 
para nuestras ideas; de igual manera que son 
significacion para sus objetos. 

0.° El conocimiento de las cosas sensibles, es, 
- no en todas las ocasiones - }mts que una adi
yinacion de lo no presente por lo })resente, fun-
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dada en las relaciones necesarias ó accidentales 
que entre ambas cosas establece la razono 

IX. Los hechos exteriores .$on signos de hec has 
internos.' 

1.0 Por que los movimientos del todo ó de 
parte de nuestro cuerpo, los gestos, los grit.~s, los 
sonidos articulados ó la palabra, los carácter es 
quP se estampan para en la escritura, en sus mul
tiples variedades, como, el alfabeto, la taquigrafia 
la fonografia, los geroglificos, las mnsica etc. etc. 
no son otra cosa sino medios de expresion y de 
significacion. . 

2.° Por que esta clase de signos tiene su fu n
damento en la relacion natural ó artificial de los 
hechos fisicos y los externos, con los psicológicos, 

3.° Por que para el hombre que no hubiera 
sentido alguna vez, nada significarian ni las con
tusiones, ni los gritos que arranca el dolor, ni 
las expansivas manifestaciones del mismo. 

X. Los signos de hechos interiores de cual
quier órden se llaman en general signos del 
pensamiento, ya por el amplio significado de 
esta voz, ya por que los actos significativos son su 
reflejo y en ellos ,interviene la inteligencia. 

Los signos del pensamiento son tambien arti fi
ciales ó naturales, segun que la relacion que los 
constituye sea puesh por la naturaleza, ó por el 
arbitrio de los hom bres. 
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LECCION SEGUNDA 

LOS GRITOS, LOS GESTOS Y LA PALA BRA 

1. Dicen la:-; per:-;onas Huis eminentes que de esta 
materia han tratado, que S3 entiende por lenguaje 
la completa culeccion de movimientus orgánicos 
producidos intuitiva ó libremente, para expresar 
las modificaciond:'l interiores. No obstante, la pala
bra lenguaje significa, unas veces la diccion ó el 
estilo particular con que solo se habla' ó se escri
be, ~T otras la facultad de la palabra ó su signi
ficacion. 

Si atendemos á su etimología, no indica otra cosa 
que la coleccion de movimientos que practicamos 
con la lengua y demás órganos vocales, para expl'e
sarenunestado psicológico cualquiera, las ideas que 
-en efervescente ebullicion acuden á nuestro cere
bro, con otra porcion de movimientos ó de fenóme
nos sensibles y Huis ó ménos deliberados, en lo,s 
cuales, ni la lengua ni la voz humana toman lmete 
alguna. 

Los gritos, los gestos, la palabra, son los len
guaje:-; que están Huis ú disposicion de los seres y 
los que primel'(tlllente emplearon para exteriorizar 
el peoducto de sus do:-; potencias, la J'acional y la 
sensitiva. 
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Los órdenes del lenguaje difieren mucho entre 
sí, hnto por su propia índole como por su origen. 

Ir. Las palabras no son otra cosa que sonidos 
articulados, e.~to es, compuestos artificialmente y 
en los cuales, a la emision de voz, se une la mo
dificacioll particular que la reduce á eleme~~os Ó 
parte:; detel'milladas, ti, cantidad ó duracion fija y 
á una tonalidad especial. 

Ir!. Los gl'itos son la expresion gráfica y genuina 
del C)p~llltO, del dolor, de la pena, de la admiracion, 
del :0811timi01lto; son los sonidos inarticulados, sim
ples emisiones de la voz humana y manifestaciones 
exteriol'es de los sentimientos vivos y ele las fuer
tes el¡wc.;iollC:, del espiritu. 

IV. Los gestos son el lenguaje de accion, las 
actitlldcs del cuerpo, con relacion al sentimiento; 
los ;ulclllancs de los diferentes miembros que cons
tituyen el cuerpo; los movimientos de la cabeza y 
las cUJltI'acciones u dilataciones de las partes más 
expre.3iv;t; del rostro, como son los ojos, el entre
ceju, la 1Juca y lus labios. 

v. Existen diferencias entre el lenguaje de la 
palab1'a y el de los gritos y gestos. 

El pl'Ílnel'o es artificial, el segundo natural. Los 
gestos y los gritos son producidos por la potencia 
sensiiiv:l. El lellguaje de la palabra es el producto 
estudiado de la potencia racional. Lo primero nos 
lo enseña la naturaleza, es decir, el sentimiento 
innato del sér; lo segllndo nos lo enseña la educa
CiOll, y cuanto mayor sea ésta, más grande y más 
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expresivo sera el énfasis que demos al lenguaje 
de la palabra. 

Existen,además de las diferencias expresadas, otras 
que conviene tener muy presentes, porque se deri
van de la clase de rdaciones que ambos tienen con 
la potencia racional, es decir, con el pensamiento. 

El lenguaje natural, ó sea el de los gestos ~r gri
tos, expresa los hechos de la conciencia sin ana
lizarlos; el de la p.alabra, ó sea el artifidal, tiene, 
por el contrario, una relacion doble con el pensa
miento, porque además de ser signo que lo expresa. 
es instrumento que lo analiza al pasar por su crisol. 

En el lenguaje natural existe una verdadera ini
ciativa de la interioridad, á la que' el organismo 
exterior responde de una manera pa-.;iva. Empero, 
entre el pensamiento y la palabra hay diferencias; 
en el lenguaje artificial, media una accion relativa 
y correlativa. El pensamiento obra sobre el don de 
la palabra. de tal manera que, cuando hablamos, 
no parece sino que pensamos en voz alta, y la pa
labra influye de hl manera sobr~ el p3nsamiento, 
al punto de semejar que cuando pensamos, soste
nemos una conversacion con nosotros mismos. 

VI. Aun cuando poco ó nada viene al caso, no 
queremos omitir algunas considera.ciones con refe
rencia al lenguaje hablado . 
. Mientras algunos afirman que el primitivo esta

do del sér fué el del mutismo y que gradualmente, 
al sentir y pensar, fué convenciéndose de la nece
sidad de un pacto que fijase la significacion, ya que 
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no el valor, de cada sonido articulado o inarticu
lado. - cosa que no podemos admitir, puesto que 
para semejante aéto tendriamos. que confesar un 
grado de desarrollo que no concebimos,-otros sos-:
tienen que el lenguaje no es otra cosa que los ras
gos de una sabiduría precoz y primitiva qu~ .se ha 
ido obscureciendo en el transcurso del tiempo. Sin 
embargo, todos estan conformes en que la palabra 
humana encierra una psicologia pl'ofnnda, en la que 
cada fenomeno del pensamiento tiene y abraza dis
tintas formas, acomodadas siempre a su expresion 
con admirable exactitud. 

Debemos hacer constar que mientras filosofos tan 
notables como De Maistre, Lamennais, Bonald, 
Ballanche y otros no ménos eruditos, sostienen 
que el" hombre no ha podido ser el inventor de la 
palabra, y que es preciso que Dios se la inspirase 
Ó revelase, otros afirman que como la palabra no 
es otra cosa que un signo al~tificial, pudo ser inven
tada por el hombre, llegando a suponer que antes 
de esta invencion hubo Un tiempo de mudez o mutis
mo, en que los seres humanos se expresaban con el 
lenguaje gutural o inarticulado, hasta que la feliz 
ocurrencia de hablar o articular palabras se gene
ralizo y fijo por tácito convenio, produciéndose des
de aquel instante los diferentes idiomas. 

El tiempo, pues, o el acaso, seran los únicos que 
disipen estas dudas que a cada .instante surgen á 

. esta humanidad siempre hambrienta de escudriñar 
arcanos. 
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LECCION TERCERA 

GRAMÁTICA, SU DEFI~ICION y ETIMOLOGi.~ 

1. Dicese que la gramatica es el arte de hablar 
bien y escribir correctamente y con propiedad un 
idioma, pero en nuestro concepto es algo mas; es 
aquella parte de la lógica que explica los princi
pios filosóficos del lenguaje de un país. lenguaje 
considerado como expresion del pensamiento. 

Sea lo que fuere. los principios d.e que trata la 
gramatica, voz formada de la griega gramma, que 
significa letra, son el fundamento y base de todos 
los idiomas, por cuya razon tienen que ser dedu
cidos de las leyes del pensamiento, reflejadas y 
traducidas en leyes de la palabra. 

n. Nadie podra formarse una idea cabal de lo 
que es y representa la gramática de un idioma, 
si no observa que en este, sea el que fuere, en
tran dos clases de elementos; uno que es, por de
cirlo asi, el esqueleto ó armazon del lenguaje, y 
otro que es el ropaje con que dicho esqueleto ó 
armazon se cubre, ó sea, una variedad de acciden
tes exteriores. Un lado razonable, filosófico e in
dependiente de la influencia del tiempo y de la 
localidad que permanece inc'ólume, invariable, y 
otro accesorio, multiforme, variable, en una pala
bra, sujeto al influjo del tiempo y de la localidad. 
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El primero representa la parte del idioma habil 
y artificiosamente construida, y el segundo la 
arbitrariamente dispuesta, que, aun cuando no 
tiene razon filosófica de ser, ha sido introducida 
por el capricho, por el uso,· por el gusto ó por la 
modL " 

De esta comunidad de principios que en "todos 
los idiomas se observa, se deduce que, aun cuando 
mucho la encubran los caracteres especiales de 
su particular fisonomía, tiene su fundamento en 
la identidad de las leyes del pensamiento que to
das ellas traducen. 

Esta division esta representada por dos clases 
de gramáticas, por cuanto era necesario que una 
forma intelectual identica reclamase al propio 
tiempo un modo de expresion identico tambien, en 
medio de la infinita variedad de accidentes, que 
son, en süma, la materia del idioma. 

Estas dos divisiones son la gramática general, 
que establece a prioy'i los principios comunes y 
fnndamentos del idioma que se posee y los que se 
adquieren por el uso, deduciendolos del estudio del 
pensamiento y la grmnática lógica que, por de
cirlo asi, sienta las. bases, concibiendo las palabras 
como signos del pensamiento en su estado de mera 
posibilidad. La filología viene en auxilio de la pri
mera por medio del examen comparativo de las 
lenguas y, las gramaticas particulares completan 
la obra de la segunda considerando las como reali-

. zadas dentro de una misma lengua. 
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III. La gramática tiene estrechas relaciones con 
la psicologia, por cuanto, como el lenguaje está 
calcado sobre las ideas y en,tH no puede haber sino 
lo que se halle en el pensamiento. es necesario el 
conocimiento prévio de éste. 

De aquí se deduce la impOl'tcmcia de la gl'ama
tica. porqll; siend) ésta la filosofía aplicarla al es
tudio de las lenguas, la utilidad de su estudio que 
no es ni especulativo ni de mera curiosidad, ejerce 
una influencia capital en el desarrollo intelectual 
del ser humano. 

LECCION CUARTA 

TEORÍAS SOBRE EL AN . .\.LISIS DELAS ORACIONES 

. I. La oracion es la .ex.presion oral de un pensa-
miento. -

El objeto principal de la Gramática es hacer, 
primero el análisis de la oracion y despues estudiar
la en su conj unto sintético. 

La parte de la gramática en que se estudian los 
elenÍentos principales de la oracion, s~ llama etimo
logia o lexiología. 
. EtimOlogía, vocablo derivado de las voces griegas 
etymos, que significa verdad, y logos, diccion, es el 
arte que busca el origen y la del'ivacion de las pa
labras. 
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Le,riolog'ta ó lexicología, de los vocablos griego$ 
le,'CÍs, que significa palabra, y logos, tratado, es la 
ciencia del conocimiento de las palabras bajo el 
aspecto, no solo de la etimología, sino tambien de 
sus diferentes significados ó acepciones. La parte de 
la gramatica que estudia la oracion bajo todas sus 
fases y la considera como un todo. se llama sirdáxis. 

Los elementos que componen, pues, las partes de 
la oracion, son las palab¡'as de una lengua, de las 
cuale~ es importante hacer nna dasificacion racio
nal y filosófica. 

n. La clasificacioJl de las palabras pnede tener 
dos puntos de vista y de partida distintos: o se cla
sifican en vista de las ex.igencias ideologicas. que. 
lUllI de satisfacer C0ll10 signos, <i en vista de las va
riedades que of¡'ecen en su estl'uctm';t y del empleo 
que de ellas haga la geamática respectiva. La pri
llle¡'a es una clasificacion ri ]Jr'iori, y la segunda á 
posleriori: mientras que la primera clasificacion es 
pUl'amente filosófica y l)l'opia del estudio lógico del 
lenguaje, la segunda es filolrígica y exige, por lo 
tanto g¡',tndes conocimientos lingüisticos. 

IrI. Dos son las clases de palabras que se cono
cen: ullas im p¡'escindibles y absolutamente necesa
¡'ías, )" ott'as necesarias tambien, pe¡'o con una- ne
cesirlar{ hipntetica o secundaria. Sin las primeras 
seda imposible la ol'acioll COlIJO expresion gráfica 
del pensamiento; las oteas son secundarias, pero sir
ven asi mismo lJaJ'a expresar las varias formas de 
dichu pensamiento. 
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Las primeras, es decir, las absolntalllcnte llf'cesa
rias, son las que expresan el sujeto y el atJ'ibltto, 
indefectibles en toda oracion completa, COIlIO repee
sentantes del elemento objetivo y del'.subjetúw. que 
necesariamente tienen que intervenh' en lus actos 
intelectuales. 

Las hipotéticamente necesal'ias, son dependientes 
del sujeto ó del atributo, y sirven para cumpletar 
todos los aspectos que puedon tener 01 elemrnto 
objetivo y el subjetivo del pensamiento expresado. 

IV. Las palabras absoltttamente necesarias, son 
á saber: 

El nombre, que expresa el elemento, objetivo ó el 
sujeto. 

y el t'erbo, que representa el elemento subjetivo 
ó el atributo. 

V. Las palabras hipoteticamente' necesarias son 
las que siguen: 

El a1'lÍculo, que determina laextensiondel nombre. 
E~ pronombre, que significa la personalidad en el 

diálogo. 
El participio, que demuestra las cualidades que 

tiene el caracter atributivo del ver bu. 
La preposicion, que relaciona los varios términos 

del pensamiento. 
La conjuncion, que enlaza unos cun otros los pen

samientos. 
y la interjeccion, que expresa las afecciunes de 

la sensibilidad y del ánimo. . 
Todas estas partes de la oradon se dividen en 
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esenciales y accidentales. Son esenciales el nombre 
(entendiéndose que éste se subdivide en varias cla
.;les: comun, genérico, própio, substantivo y adjeti
vo, etc.), y el verbo. Son accidentales todas las res
tantes. 

Las alteraciones de la estructura de las palabras 
se llaman accidentes gramaticales. 

LECCION QUINTA 

TEORÍAS SOBRE LA SÍNTESIS y SINTÁXIS DE LA ORACION 

I. Hacer la síntesis de una oracion es estudiarla 
como un conjunto ó reunion de partes relacionadas 
todas entre si de cierta manera. 

II. La síntdxis es la parte gramatical que trata 
de la recta disposicion de las partes de la oracion. 
Su etimologia indica que es el arte que enseña á. 
ordenar ciertas cosas que se ponen unas junto á. 
otras. 

III. Ambos vocablos, sintesis y sintdxis, son fá
ciles de confusion á causa de que suenan lo mismo 
con poca diferencia. No obstante, media bastante 
diferencia, porque mientras la sin tesis se contenta 
con poner las cosas unidas, la sintdxis las coloca 
juntas y además las ordena. 

IV. La sintaxis considera en toda ol'acion tres 
cosas: concordancia, regimen y construccion. 
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V. Concordancia, es el paralelismo que se esta
blece entre los accidentes gramaticales de las pa
labras que concurren ti expresar la totalidad de un 
concepto. 

El principio fundamental y filosófico, donlinante 
en materia de concordancias, es que concuerden en 
la oracion las palabras, C01no concuerdan las ideas 
en el pensamiento. 

Entran en la oracion, segun los gramáticos, tres 
clases de concordancias, ti saber: de sustantivo y 
adjetivo, de nombre y verbo y de relativo y ante
cedente. 

La oracion no puede pintar el pensamiento; lo 
que hace es consonar en accidentes los sígnos de las 
ideas que coinciden como partes de un todo inte-
lectual. . 

VI. La concordancia de s1tstantivo y' adjetivo 
representa en la oracion lo que en la inteligencia 
las ideas de las sustancias ú otros objetos que pue
dan considerarse como tales, y las de los modos y 
relaciones. 

El fundamento, pues, de esta concordancia tiene 
, . 

que ser en numero, . genero y caso. 
VII. La concordanCia de nomb1'e y ve'i'bo, repre,..,. 

senta en la oracion los dos elementos .indispensa
bIes (objetivo y subjetivo) de la dualidad de todo 
hecho intelectual, ó lo que es lo mismo; el sujeto 
de una atribucion y la atribucion misma, termino s 
indispensables de todo juicio. . 

El nombre, y es, y el verbo se relacionan en la 
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oracion bajo el mismo concepto y con idéntico fun
damento qüe el sustantivo y el adjetivo, debiendo, 
por lo tanto, significar esta relacion en que deben 
concertarse aquellos accidentes que le son comunes; 
esto es, el núme1'o y la persona. 

VIII. El antecedente y el relatit,o siguen el mis
mo rumbo, representando en la oracion do's' ideas 
relacionadas, pero de un modo particular. 

El relativo, con toda oracion de que forma parte, 
representa una modificacion especial de la extension 
ó de la comprension de una idea expresada por el 
antecedente. Toda la oracion relativa es, para un 
ant.ecedente, lo que un adjetivo para el sustantivo; 
han de concordar en todos los accidentes gramati
cales, que son e.l género y él número. 

IX. Llámase r-egÍlnen á la illútua dependencia 
que las palabras tienen como significacion de las 
que representan asimismo las ideas . 

. Las exigencias del régimen están fundadas en la 
variedad de casos que hay en el nombre, y el uso 
de la preposicion. Deben, pues, tenerse muy en cuen
ta y atenderse con especial cuidado las reglas en que 
no entre ningun fundamento filosófico. 

Tambien debe tenerse muy presente que las ideas 
se relacionan como partes de un concepto total y se 
corresponden entre si como dependientes unas de 
otras. De esta independencia nace la infinidad de 
aspectos con que las vemos, pero ya se las mire bajo 
cualquier prisma, en todos coinciden, siendo la una 
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principal con respecto a otl'a U otras <lue se cunsi
deran como accesorias ó complementarias. 

La idea principal rige ó gobierna a la accesoria, 
por lo cual las palabras se consideran, unas como 
regentes y regidas, ó subordinadas a las otras. 

x. La construc~on implica Ó sirve para colocar 
fas palabras en la oracion. 

La construccion se distingue o seI1ala por dos cla
ses distintas: lógica la una y oratoria la otra. 

Se produce la primera, cuandu se enuncia el pen
samiento en vista de la importancia ideulogica de 
las palabras, y la segunda cuando en esta enuncia
cion domina la importancia estética de las mismas. 

La construccion lógica señala en la 'oracion dos 
puntos culminantes, que son el nomb're y el verbo, 
y al enunciarlos hace que toda la ordenada multi
tud de voces se ordenen en pos de estas palabras y 
les sirvan de aco,mpaúamiento. 

La construccion oratoria coloca en primer 1 ugar 
la palabra, signo de laidea mas sensible, y todas la~ 
demás van siguiendo ordenada y relativamente su 
valor estético. 

Los gramaticos, los buenos gramaticos, afirman 
que la constr'ttccion y la sinláxis son una misma 
cosa. No obstante, y a pesar de esta valiosísima opi
nion, debe advertirse, si hemos de creer" a losmejo
ros tratadistas sobre lógica gramatical, que mien
tras la sintáxissolo atiende á las múltiples relacio
nes de las palabras entre sí, ya procedan de la 
concordancia, ya del régimen ó ya del sitio que de-
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ben ocupar en laoracion, la construccion solo atien
de al lugar que se les asigna ó al órden de sucesion 
con que se emiten. 

XI. Las diferencias que existen entre la cons
truccion ~' la sintaxis son las siguiente: 

10 La sin M.rís de una oracion es invariable en 
sus principales aplicaciones, concordancia- y ré
gimen. 

20 La const'Y'uccion de las oraciones es multifor
me, yen ('sb plena libprtad de colocacion es en lo 
que consiste la riqueza de giros, la purtentosa habi
lidad para cnutivar al lector ó al oyente y la sonora 
harmonín con que algunos idiomas se distinguen. 

XII. Ambas especies de construccion pueden di
vidirse pn '11 rr,[n'Y'ales y directas y claras. En natu
rales y directas, porque se emplean con oportunidad 
y porque amhas sirven á facultades igualmente im
portantes ~r naJut'ales en el hombre, tales como la" 
inteligenci:1 :' l:t sensibilidad, y claras porque am
bas dan ignal claridad al discurso, por lo mismo 
que retratan fielmente el estado psicológico de los 
seres. 





Parte tercera 

LECTURA, ESCRITURA Y ORATORIA 





PARTE TERCERA 

Lectura, escritura y ora.toria. 

LECCION PRIMERA 

TEORÍAS SOBRE DIALÉCTICA ORAL Y ESCRITA Y FIGURAS 

DE DICClON 

I. La palabra rfialéctica implica la idea que 
el hombre se ha foemado de lo que representa el 
arte de dirigir' bien el raciocinio. La dialéctica, no 
solo conviene al buen gramatico, sino que es nece
saria á todo buen orador, por cuanto es un arte 
sutil á la vel'D.ad, vivo y penetrante, que discierne 
lu vel'dadero de lo falso, distinguiendo-corno dice 
el P. Isla-con l:il'ecislon y exactitud lo que es pro
pio del Inmido y lo que es forastero de él. La dia
léctica es además, el arte por el cual se reconocen 
con claridad las partes que con'stituyen el todo, 

1) 
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para saber distdbuirlas, ordenarlas y dispunel'la::, 
con la union. orden y métudo(l ue deben ubservar 
entre sÍ. La dialéctica divide diesh',unente la ma
teria sin trastornar las oradones ni desmenuzal' 
la oratoria o la facundia en pal'ies tan delicadas 
que apenas las perciba la vista mas perspicaz. La 
dialt3ctica va siempre a su objeto y a su fin siIt 
perderle jamas de vista, sin entretenerse en epi
sodios o digresiones estt'añas que harian olvirLw 
el fin propuestu. La dialéctica es, por úl tilllo. la 
que no sulamente da al discurso o e:';(;rito una li-. 
hertad justa, sin violencias ni opresiones. despues 
de desviar de las proposiciones todo sentido que 
pudiera parecer equivocu ú obscuro, sino la que 
dispone con tan bello orden y tanta cJ<),ridad dichas 
proposidones, que parecen COlllO nacidas unas de 
otras, deduciendo logicamente las consecuencias 
claras y precisas, naturales ~r evidentes. 

JI. Es muy oportuno que antes de comenzal' 
dando reglas para hablar, leer y escribÍ!' con co
rreccion. el conocimiento de algunas figuras re
tóricas y de diccion, perfectamente admitidas en 
la estructura silabica de las palabras, y las cuales 
pueden alterar o mejol'ár el sentido gramatical de 
la oracion. 

IIl. Llamanse tigür'as de diccion y figttras re
tóricas. á ciertas licencias adlllitid(~s por algunos 
autores y sancionadas por el uso corriente, las 
cuales tienen la virtud de alargar, á veces, las pa
labras. en tanto que en otras las abrevian y en al-
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f.("unas las eontl'aen, siendo en muchas ocasiones 
de manifiesta utilidad para suayizar la pl'onuncia
don y hacer más harmoniosas las frases. 

De las propiedades de estas figuras pueden, co
nociéndolas, sacar gran partido, tanto los escrito
res y los oradores como los que leen. 

A todo aquel que las desconozca, le sorprende
rán por su l'al'a estructura; y no es osado ·afirmar 
que existen pel'sonas que á veces tratan de cor
regirlas como si fueran errores. 

IV. Bajo los nombres de Metaplasmo y Pleo .. 
naS1i1O, palabras derivadas del griego, se conocen 
las figuras retól'icas y de diccion de que inme
diatamente hablaremos. 

Metaptasmo, palabra procedente del vocablo 
griego Metaplasmos, significá el cambio que se 
hace en una oracion, suprimiendo, cambiando ó 
agregando una silaba y Pleonasmo, palabra pro
cedente tambien del mismo idioma:, es la figura 
de construcciou que· se comete cuando ·se agregan 
it. la oracion Ó se acumulan palabras que no son 
necesarias para el sentido de aquella, pero que 
ell cambio dan fuerza ó gracia á la expresion. 

En este concepto las figuras de diccion Ó retó-
ricas, mas comunes y usuales, son las siguientes: 

Aferesis. 
Apócope. 
Anástrofe. 
Antonomasia. 
Conlraccion. 

'. 



Epen tesis. 
Epistr'ofe. 
Epitasls. 
Epitetismo. 
Epítrope. 
Epite}·apeusi.~. 

Elipsis. 
Metalepsis. 
Metagoge. 
M etonomasia. 
Metátesis. 
Prótesis. 
Paragoge. 
Sinalefa. 
Sincopa. 
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V. La figura de diccion denominada Aféresis. 
se comete cuando se suprimen silabas ó letras al 
principio de voz. Deriváse del vocablo griego 
aphairesis (accion de lanzar lejos). 

VI. La figura de diccion llamada Apócope. 
consiste en suprimir alguna letra ó silaba al final 
de una palabra como algun por alguno, gran por 
grande. Su._ etimologia procede del vocablo griego, 
apokope de apo'(lejos) y Kopto (yo corto). 

VII. La Anástrofe, mas que figura de diccion 
ó retórica, es un defecto de construccion grama
tical que consiste en invertir de un· modo inusi
tado, el órden en que estan compuestas las partes 
de la oracion. Ejemplo: 

«Yo haría, si me dejaran hácerlo, pero no me 



- 85-

dejan, por razones que no vienen al caso, ministro 
de Hacienda, pues para ello sÍ1~ve, al Doctor X». 

VIII. La figura de diccion, llamada Antono
masia, se comete cuando por excelencia se aplica 
y toma una voz apelativa en vez del nombee proprio 
de alguna persona. Ejemplo: Dice el ap6stol del 
toro que ... (por dice el apostol San Pablo que ... ) Su 
etimologia proviene de anti (en lugar) y onoma, 
onyma nombre. 

IX. Consiste la figura de Contraccion en la 
supresion de alguna letra entre dos dicciones, 
formando de ellas una sola como del por de el, 
al pOI' á el. Algunos maestros suelen llamarla 
sinéresis. Su etimologia es latina y derivase de 
contratis, forma sustantiva y abstracta de con
tractus. 

X. La Epéntesis, figura de diccion, se comete 
tambien, cuando se interpone una letra ó silaba 
en medio de la palabra ó diccion, para hacerla' 
mas larga. Su etimologia procede de los vocablos 
griegos: epi (sobre) en (en) y thésis (la accion dE' 
poner). 

XI. Epistrofe es una figura de diccion por la 
Gual se repite una palabra al fin de los miembros 
de una frase. Entre los latinos, esta figura se 
llamaba de conversion. Procede del vocablo griego 
Epistrophé que significa vuelta, accion repetida. 

XII. La Epitasis no es una figura retorica ni 
de diccion propiarnente hablando, sino la parte 
gramatical de un escrito literario, de una compo-



-86-

14icion, dramá.tica, tragica ó cómica. () de un dis
curso en que se manifiesta mas enmarafiada y 
enredada su acciono 

XIII. Epitetismo es una figura retórica que se 
comete al modificar una idea principal con otra 
accesoria; Ejemplo: Juan es bueno, pero tiene 
defectos. 

XIV. El Epitrope es otra figura retorica tam
bien, que se comete cuando permitimos tacita ó 
expresamente que otro haga, contra nuestro 
dictamen, lo que mejor le plazca, 

XV. La figura retórica denominada. Epitera
peusis se emplea muy poco actualmente y conta
das veces en las polemicas. Oonsiste en dar pI 
golpe de gracia a la persona con que se discuta. 
cuando este esperaba ó veia próxima una retrac
tacion. 

XVI. La Elipsis es una figura ·.por la cual se 
omiten en la oracion algunas palabras que són 
necesarias para que esta este cabal y perfecta. 
Ó lo que es lo mism~, en la supresion de un 
agente y un verbo. 

XVII. La figura de diccion, llamada .Vetalepsts. 
derivada de los vocablos griegos meta (mas alla) y 
lepsis (accion de coger), se emplea únicamente 
cuando se traspone una diccion á otl'O significado 
diverso del que, segun los antecedentes, habia de 
tener. 

XVIII. La Metagoge, figura retórica. se comete 
cuando las cualidades pertenecientes al sentido Sf' 
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l'dieren a las que carecen de el. Ejemplo: reírse el 
compo, llo}'((?' las pm'edes, enternecerse las piedras. 

XIX. ~o djr'emos ni aseguraremos si el voca
blo cunocido pOI' el numbre de 1I1etonomasia es una 
figura de di~cioü ó retorica. Lo que sí podemos afir
lIIal' es. que se comete este defecto cnando se tra
duce un apellido de un idioma á otro. Derivase eti
ll1olóO'icamente de los vocablos o'rieO'os meta (mas o o o '. 
allá) )" 011011U1,qein (nombl'ar). 

XIX. La Jletatesis es una figura de diccion que 
se comete cuando una silaba ó letra se muda de un 
sitio a ott'o, COlllO corcllete por crochete. 

XX. I~es[lecto ti la Prótesis, figura de diccion,. 
~lue algunos nrlluiten, en tanto que otros niegan que 
lo sea, lo único que pÚdelllOs decir es, q uc a pesar 
de habel' l'e\Tisado 1lI1ll:hos libros. solo hemos halla
d!) que (>l'a una liturgia gl'irga, o altar en que pre
paraban todo lo necesario para los sacrificios. Su 
ptilllologia proviene or los vocablos grü:>gos pro. 
(que significa delonte), y tllesis (qne quiere decir si
tua'cion). Si se adllli' e COIllO llgura de diccion, debe 
¡'ppreselltar, en este con<.:epto, la supresion de algUna 
letra () leti'as al principio de diccion, como por ejem
¡do: cuanto por encuardo, demns por además. 

XXI. La flgul'a df> diccion llamada Paragoge, 'ie 
CUlJle'e cuando al fin de la voz se agl'egart" alguna ó 
;t1:;nllas Iptl'as (j silabas. 

XXII. La Sinrrle(a es quizas nna de las figuras 
I't~t(il'icas (!U<' tU]) llJás ft'ecnencia se cometen, sobre· 
t.udo en pup,.;ia. CUllsiste en ({ne pOI' medio de ella 
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se forma una sola silaba de la vocal en que termi
na una diccion con la que da principio a la siguien
te. Ejemplo: Vale el peso cien centav:os. Me encuen
tro enfermo. 

XXIII. Se comete la figura de diccion llama-
da Sincopa, al suprimir en medio de diccion alguna 
letra ó silaba. Su etimología procede de los voca
blos griegos syn (que significa con) y Koptein (que 
quiere decir cortar). 

LECCION SEGUNDA 

DEFECTOS EN QUE PUEDE INCURRIR EL ESCRITOR 

Y EL ORADOR 

1. Ademas de los defectos gramaticales en que 
pueden incurrir el buen gram:Uico y el orador por 
no aplicar convenientemente en las oraciones las 
diferentes figuras retóricas ó de diccion, ú ·por 
abusar del uso de las mismas, debemos llamar la 
atencion acerca de los siguientes, que son en nues
tro concepto los ~mis notables: 

A nalogismo, 
Anacronismo. 
Aforisnw. 
A nagogismo. 
Barbarismo. 
Galicismo. 



Incidentalisnw. 
Laconismo . 
.. :Vodismo. 
l\'eologismo. 
Purismo. 
Plwitanísmo. 
Silogismo. 
Solecis1Jw. 
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n. Incurre en el defecto de A nalogis1Jw, cuando 
en el curso de un escrito ó de un disc;urso oral 
se omite una ft'ase cu~ro l'aciocinio está fundado 
en la Analogía, 

111. Anacronismo es un error (aunque no 
gramatical) que consiste en suponer ac;aecido un 
hecho antes ó despues que acontedó. 

l\'. El Aforismo, nombre que se dá a las ora
dones ó fl'ases que encierran una sentencia breve 
y doctrinal; no es un defecto, pero se incurre en 
defecto gramatical, cuando la sentencia ni es breve, 
ni entraña verdaderas doctrinas. 

V. Lo propio sucede con el A nagogísmo voca
blo del'ivado de Anagogia. que signifka sentido 
mistico ó perfecta aplicaciun dp las maxin1as de 
la sagrada escritura y sobre todu de las que pro
met('n la vida eterna. Cuando en el curso de una 
oracion se cumplen los preceptos que indica la 
palabra A nagogia, no se incurre en defecto, pero 
cuando se falsean se incul're en el defecto de 
sofisma de anagogismo. 

VI. El Rarbarifmw es un defecto fine se comete 
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cuando se atenta contra las reglru¡ y l,Ul'el:l dI' 

un idioma. 
VII. Llámase galicismo al defecto en 4. 11(> ineUl'I'" 

el escritol'. el lector ú el tI-aductor hacil>lIllo uso rll' 
alguna voz, voca.blo. construccion (; f'l'ast' fl'anc('sa 
amoldándola () tradnciendola al irliollla casÍt-llallo. 

No solamente incurren en la cUllIision d(>l ga
licismo escritores y periudistas cUl'l'edisillwS ,\' 
traductores concienzudus. sinu' talllhieu ;lI{tlj'llas 

personas que han f>sturliadu JIIuy Sil [ll'rficiaIIlH>1l tp 
el frances y el ca.stellanu. Tudos aquf'llos (pIe pOI' 
estudio ú placer, manosean y leell COIl fl't"cut'ncia 
libros fl'anceses Ú IraducciuIl('S inco!'l'l'ctas lit- pstp 
idioma, estan sujetos pUl' ley fatal Ú }ocllciollt'S 1" 

giros ajenos a la indule del castellautJ. 
Ignoramos si algun autor ha clasificad u las di

versas maneras que existpll para incnl'l'il' en \,1 
galicitmw. 

En consecuencia, despues de haber leidu cuan tu 
los grandes escritores han dicho sobrp esta lIla t t'
da, podemos ha.cer tres divisiones. a sabel': 

La Adopcion de fI-ases extrangel'as Cll,\'a Ü'a
Ilnccion no representa en manera alguna su \'el'
dadero significado. Ejemplos: ¡llar'ia A nloillett/:>, 
cuya vel'dadera traduecion es ~Maria A nlollia y HU 

la que se le ha dado de Maria Antonieta, dilllÜl¡ltiyO 

l'idiculo que ~'a nadie le quita. Oh'u ejelllplu. y 
PH este caso ya no es galicis1rlO sinu itnlia11islllO, es 
la, fl'ase italiana spavento que significa tel'l'OI', 
mIedo, expanto. y que ha sido f,¡'adncil}a a eapl'khu 
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rle algunos como (ls]J(lI'iento que significa hacer 
gestos, ó hacer demos! raciones exageradas ó afec
tadas de admiracil)n ó sentimiento. 

2. a Adopcion de frases fxtrangeras, dándoles su 
verdadera tradnccion, ~'tl'atando de castellanizar
las, tpniendo el idioma castellano vocablos que 
E'xpre~nn la misma idE'a que los que tratan de in
trodnd¡'se. Ejemplos: o/'rrcion por [-¡'iun{o: en estado 
interesante, pOI' esta¡' en cinta, ln'efiada ó embm'a
zada: habituado por rrcostH?nb1'ado, constatar por 
comp¡'obm' y por ¡}(Tcm' constar etc. 

a. a Cuando se emplean las conj nndones y los 
relativos indebidamente ~' se abusa del pronombre. 

Estos galidslllos se llaman de constrncCÍon y de 
régimpn. Ejemplo: Cue11to SOBRE usted. Es habiZ 
.\ 1Yl Z01Wí'. Es por esto QUE rhscutimos. EL ha
biéndose callado su mujer le rogó DE seguir. Se 
cupnta con una persona y no sobre ella. Es habil 
ponr, razona!" no d razonar. Es por esto Ql~E disen- ' 
timos no es castdlano: se dice «esto es por lo 
que disentimos» ti !)01' esto rlisentimos. 

Van g'enp1'alizan(!ose tanto <>n est(~ país est.as ." 
ot¡'as csppcie,; 11(' galicíslllOS, como por ejemplo, 
hacer opel'acioJ]('s ri O¡'O ¡) d papel, pOI' hacer ope
l'acionrs en oro ¡) en papel, qne por ellos van 
()lvidimdúse las VOCf'S castellanas de uso cOl'l'ipntp. 
Oonfimwndo pUl' ('ose' 'calllino, dice pI Sr. Hal'tzan
Imsch en pI )lI'l)l(J~'o r[pl (!icCÍonal'io de galicismos 
,le Bal'aIt. llpgara a formal'se nn idioma nuevo, 
dialc>eto fI'anc(;~ con 1ll'unuHcÍacÍón castpllana. 
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Traspasan la frontera del galicismo pUl 'a caer 
en el terl'enu del bar'baJ'ismo ó del despr'opó
sito algunus tl'aductol'cs, poco eserupolosos. que 
traducen hielo por espejo, (la palabt'a glace tiene 
estos dos significados) dessert, por desierto (pos
tre) debit. como débito que signica. despacho () 
venta, y por últimu, propr'e como propio, cuando 
significa limpio. 

Pero t'stos despropósitos y la.s clases 1.& y 2.0. de 
galicismos que ya quedan apuntados, no perjlidican 
tanto al idioma como los de construccion y de l'e
gimen. 

En el apéndice publicalllos una tabla de los mas 
notables. 

Para condenar ó admitir un gali'cislllo (y lo 
propio :,2 puede decir de cualquier palabra, frase 
ó giro tomado de los otros idiomas) convendra tener 
presentes - dice un celebre hablista lll'-lderno, 
entre otras. las circunstancias presentes. 

1. a. Si la voz ó locuciun es necesaria. 
2.° Si f'S fadlmente comlJrensible. 
3.° Si es logicamen te j ustiflcable. 
4.° Si a lo menos es bella. 
5.° Si el que parece galicismo iiene qmzas 

origen latino; porque siendo el idioma castellano 
hijo del latino, la voz ó locucion que ¡;le el proceda 
trae una recomendacion respetable. 

6.° Si hace mucho tiempo ya que se usa y si la 
emplean autores correctos. 
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VIII. La palabra Incidentalismo procede del 
vocablo Incidencia que significa naturaleza de 
una oracion incidental. Cuando se abusa de ellas 
no solamente se incurre en el d-efecto que indica 
la figura de diccion denominada A nástro(e, sino 
que se comete el defecto de incidentalismo. 

IX. Se incurre en el defecto de Laconismo, 
clÍando viciosamente se abrevian tanto las-Fazones 
que queda obscuro el sentido de lo que se quiere 
dar a entender. 

X. Llamase Modis'J1w al modo propio, particular 
~' priva'ivo de hablar 1 na lengna apartandose de 
las reglas que establece la gramatica del país en 
que se comete el Modismo. Este, que puede tole
rarse en una conversacion parlicular ó familiar, 
no es admisible ni tolerablr en un discurso ó en 
un escrito. En la República Argentina se abusa 
mucho del 1nodismo, por lo cual creo inutiles 
los ejemplos. 

XI. Lbimasp NeOlogismo al vocablo ó giro 
nuevo que, procedente de cualquier idioma, se 
intl'ounce en el propio. Se comete un defecto 
g¡'ave cuando se intr'oducen neologismos en un 
idioma que no los necesita. 

XII. Llamase Purismo al vicio que afecta en 
mucho la purez,r del lenguaje y Puritanismo al 
rigorismo dentro del idioma peculiar de cada pais. 

XIII. El Silogismo no es un vicio ni un defecto 
gramatical sino una palabra convencional que 
reprpsenta un argumento que se hace en el curso 
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dt> un escritu ó de un discurso, el cual CUllS a. de 
tres proposiciones artificiosamente dispuestas. Las 
dos primeras se llaman premisas· y la tercel'a 
consecuencia. Se incurl'e en defecto cuando el sílo
gismocarece de es"os tl'es requisitus. 

XIV. El Solecismo constituye un defectu en 
la estructura de la oracion respectu ti la concor
dancia y composicioll de sus partes. 

XV. Algo hablaremos tambien respecto a l~ 
Cacofonia. ¿Pertenece a las figuras de dicdon ú 
no es mas que un vicio ó defectu? Sea lo que fuere 
nosotros creemos que es un uefedo gl'avu, del 
que se debe huir, y que consiste en el encuenh'o 
~ repeticion de las mismas sílabas ó letras, es 
decir la asonancia de muchas frases. Su etimolugía 
procede de los vocablos griegos KdJws'(quesigni
fica malo) y phó1ze (voz, sonido). 

XVI. La palabra Eufonía, derivada de las voces 
griegas en (q ue significa bien) y phóne (qlle quiere 
decir voz, sonido). Es una licencia ó figura 4.ue 
consiste en suprimir ó cambiar alguna letra al 
final de una diccion, ó bien en la particula que 
la une al vocablo siguien te, para suavizar la 
pronunciacion. Así decimos un alma en. lugar de 

. un a aZ1na, el alma en vez de la alma. 
La eufonía, pues, nos proporciona la agradal>le 

dulz~ra que con tanta frecuencia se encuentra en 
los autores clasicos. 

X VII. l'ada di riamos respecto a los tropos, puesto 
que no es este el objeto que se propone la ol>ra 



- 05-

'Iue nus ot:upa. No obstante, diremos que es una 
fig'Ul'a por la cual se da a las palabras un signi
ficado que no es el suyo propio, pero que tiene 
alguna semejanza con él. Su etimología esta deri
vada de los vocablos griegos trepein (girar) y del 
1 a tino tropHs. 

Tres son las clases de tropos que existen, porque 
en tres wlos principios se funda el enlqce o la 
asociacion de las ideas, y por consiguiente la trasla
ciun de sus signos. Es ley de la memoria que toda 
irlea nos sea sugerida por otra idea, y esta segun
da idea se halla enlazada ó asociada con aquélla: 
ro, por su simultaneidad ó su coexistencia en el 
espado ó en el tiempo; 2°, por su sucesion en el 
tiempo: 3°, por su semejanza. 

Estas clases de tropos son pups: 

1 ° La sinécdogne (com prension). 
2° Metonimia (trans-nominacion). 
3° La metáfora (traslacion). 

XVIII. Sinécdoque. Este tropo se usa cuando 
se coloca la pal':e por el todo ó vice-versa, (i cuan
du la materia se pone por la cosa. Derivase de 
lu" vocablos griegos syn, que significa con, ekdo
che. qne quiere decir compuesto y ek que significa 
fnpra. 

XIX. La Metonimia. Este tropo "e comete cuan
(lu la causa se toma por el efecto, ti al conkaeio, 
el continent(~ por el contenido, (i el autor por sus 
ül))':!s. 
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Derivase de las voces griegas meta, que significa 
mds alld, y onyrna, que quiere decir nombre. 

XX. Metd{ora. Este tropo se comete al signifi
car con palabras que tienen sentido propio otros 
(sentidos) figurados. 

Derivase de rnetd (nHis aIla) y pho1'a (trans-
portar). 

LECCION TERCERA 

DIFERENTES FORMAS LITERARIAS 

I. Los géneros de composicion son varius y de 
distinto caril.Cter, por cuya causa es de grande im
portancia y de suma u tilidad para leer bien, tener 
conocimiento de la-:; producciones de. la inteligen
cia humana manifestada por medio de la palabra 
oral. 

El que ignore los diferentes géneros de compo
sicion no podra nunca leer tan correctamente ni 
con tanta perfeccion como el que los conozca. 

Es necesario, pues, que el lector se amolde en 
un todo al caracter del asunto que lea y que hag<l 
por cuantos medios le sugiera su inteligencia y 
permita su voz, que el auditol'Ío comprenda al par 
que sienta lo que se lee. 

Adermis, el perfecto conocimiento de los diferen·
tes géneros que entran en la composicion, colocan 
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al buen lector en condiciones de poder lucirse, ase
mejandose, si nos E;lS dable la comparacion, con los 
actores de talento que saben interpretar con per
feccion süs dificilÍsimos y complicados papeles. 

Los genel'os de com posicion pueden ser de dos 
maneras, a saber: prosa y verso. Ambos géneros 
tienen multitud de subgeneros ó divisiones. 

Vamos á tratar de este asunto con alguna exten
sion, á pesar de que no ignoramos que eClector 
instruido y de buen criterio, aun cuando desco
nozca la composicion, un golpe de vista le será 
suficiente para ponerle al tanto de la clase de obra 
que lee y dar á su lectura el tono y 01 colorido 
propios del cara.cter dominante que á todo escrito 
imprime la naturaleza del asunto. 

LECCION CUARTA 

COllIPOSICION EN PROSA 

1. Las diferentes elases en qne se S11 bdivide 
esü~ genero de composicion, son los siguielües: 

10 Narrativo. 
·)0 Cuadros y' pinturas. 
:~o Descriptivo. 
40 Definiciones oratorias. 
30 Caracteres y retratos. 

7 



1)0 Pal'alelos. 
70 Epistolat'. 

-- o?S -

?So Arf'ngas Y discursos. 
90 Festivo. 

100 Sentencioso. 
no DicUogos. 

n. El genero nar-i'ativo, segun lo defi nen CICE
RON v la mayor parte dp los preceptistas, es la 
c.rpoSicion de los hechos. 

Se distinguen tres cla~es de narraciones, a saber: 
histó1~ica, O1~atoria y poética. par,t cuya composi
cion se establecen genel'alll1ente casi identicas doc
trinas ~' prpceptos. 

Las dotes de la nal'racion histórica, segun CICE

RON (a parte de la verdad o verosilllilitud del fon
dv), se reducen a cnatl'o en cnanto 'a sus formas, 
que son: clm~idad, brevedad, ornato y dignidad. 

La claridad. consis' e en q ne los hechos deben 
ser referidos con (irden. concierto -y sin equivocar 
fechas. nOlllbl'es, 1 ugar~s ni otras cil'cunstancias 
que sea conveniente distinguir. 

La b1~evedad exige (!ue el historiador pase rapi
damente por los sucesos lIlenos importantes, y hasta 
en los que sean de mayor importancia debe solo 
elegir los mas culminantes, es decir, los de mayor 
intereso 

El ornato ó la elegancia, esta bastante admitido 
en el genero histórico (segun el ch'tsico HERl\10SILLA) 

hasta un grado bastante elevado, pero los adornos 
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con que debe engalanarse, tendran necesariamente 
que ser sólidos y de buen gusto. 

La dignidad, que es el caracter esencial de la 
historia, no puede soportar los adornos frívolos. 
las frases enigmaticas y de doble sentido, las 
agudezas de baja estofa, los chistes de mal genero 
ni las chocarrerías. 

IlI. Respeto a cuadros y pinturas tenemos ne
cesariamente que enmudecer, ante los preceptos 
del eminente retorico Lista y ante las doctrinas 
de Mar1nonf.el. - Dejemoslos, pues, que hablen. 

«Nunca se graban mas pl'ofundamente los pensa
mientos en el animo, que cuando revestidos de la 
forma de imagenes afectan nuestra imaginacion y 
por ella nuestros sentidos, de modo que parece que 
los vemos, oimos y tocamos. Entónces la idea mas 
abstracta se convierte en una sensacion, y la va
guedad del pensamiento se fija por un tipo sensible 
que lo representa. No es extraño, pues, que se. 
perciba con mas claridad, con más energía, y por' 
consiguiente, con mas placer . 

• De aquí se infiere tIue el colorido que presta 
la imaginacion al estilo no sirve solo para su or
nato y embellecimiento, añade tambien lHuchos 
grados á la claridad y al vigor, de modo que las 
figuras de imag~nacion, esto es las formas que 
damos a. las ideas para expresadas de un modo 
mas sensible, nos agradan UHtS, por cuanto son mas 
bellas, y por cua.ntu las presentan mas claras y 
mas perceptibles á lluestro intendimiento .... 
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»De la primera de estas figuras es la imagen 
ó el simulacro que se forme con palabras de un 
objeto, de modo que se entretalle, por decirlo asi. 
tome cuerpo Y movimiento, y se presente a la 
fantasia y a los sentidos. El uso de las imagenes 
es muy comun en los poetas, como quiera que a 
ellos principalmente les pertenece el derecho de 
conmover la imaginacion. Al orador le es permi
tido, mas no siempre. á no ser que el grado de 
exaltacion los disculpe. Igualmente el historiador 
las emplea cuando quiere dar viveza á un cuadro 
interesante. La pintura de Lucrecia dandose la 
muerte, y de Bruto, sacando el puñal de su pecho, 
y poniendolo a la vista de todos manando sangre, 
esta llena de viveza y verdad en Tito Livio; igual
mente que en Ciceron la de Verres complacien
dose en el suplicio de Gavio .... En esta linea puede 
servir de modelo el cuadro que forma Virgilio de 
Dido moribunda». 

LISTA (Ensayos literarios). 

«La imagen es el velo material de una idea; la 
descripcion y el cuadro (pintura) son por lo re
gular el espejo del objeto. La descripcion se di
ferencia del cuadro, en que este no tiene mas que 
un momento y un lugar fijo; aquella puede ser 
una continuacion del cuadro ó un teiido de ima
genes, y aun la imagen puede forma¡' . un cuadro. 
- La muerte de Lacoon en la Eneida, es un cua
dro; el incendio de Troya una descrjpdon. - Los 
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cuadros se forman con rasgos generales; las des
-cripciones con circunstancias bien escogidas.» 

»])octrinas de MARMONTEL.» 

IV. El género descriptit10 Ó hipotyposis, consiste 
segun indica la misma palabra, en que no sola
mente describe un objeto, sino que tambien se 
procura hacerlo visible en cierto modo, individua
lizando sus propiedades y circunstancias. 

Los objetos más suceptibles de descripcion, son: 
los seres abstractos no personificados; los obje
tos materiales inanimados; los hechos ó sucesos 
que pasaron ó los venideros; las épocas del tiempo, 
los lugares, sitios ó paisajes; el exterior de una 
persona real ó ficticia, y las de una clase entera, 
D colectividad ect. ect. 

Cuanto á los preceptos veamos lo que dice 
HERMOSILLA en sus Joctrinas: 

«En cuanto á sus reglas, nos limitaremos á 
prevenir á los principiantes se guarden mucho de 
la manía, harto comun, de querer describir todos 
los objeto.s de que se habla, cI'eyendo que la elo
cuencia y la poesía consisten en hacinar unas sobre· 
otras, sin discernimiento alguno, prolijas, hin
chadas, inoportunas, monótonas y trivialisimas des
cripciones .... 

:.Tengase presente, ademas, que para que la des
-cripcion de un objeto matel'ial sea buena, supo
niendo que este introducida con oportunidad, ha 



- 102-

th sel' tal. que un pintol' pueda por ella hacer un 
cuadro qne r~presente el objeto . descrito; ! en 
efecto, tales son las de VÍl'gilio, las de Cervantes 
v las de los buenos escritores .... ~ 
. V. Respecto a las definiciones oratorias, dice 
MAR~IONTEL, «es definir con elocuencia. amplificar. 
acumular, los rasgos. los ejemplo--. las circunstan
cias que carac,erizan la cosa definida; presen .arla 
por el lado favorable a la opinion que se quiere 
establecer y animar el cuadro que se forma, no so
lamente con los mas vivos colores, sino con toda la 
mezcla de luz y de sombras que puedan dar realce 
y aumentar su brillo.» 

«El caracter de la definicion oratoria (así como 
de la poetica) es pintar el objeto sólo-en su rela
cion con la illtencion del orador del poeta, ó del 
prosista; de aquí proviene que la misma cosa 
puede tener muchas definiciones diferentes, y cada 
una tendra su verdad y ex~ctitud relativa. Veinte 
dibujantes colocados al rededor de un modelo 
sacan veinte figuras diferentes; un mismo paisaje 
producira diferentes cuadros, segun los puntos de 
vista y los aspectos que elijan los pintores. La di
versidad de situaciones morales produce la misma 
variedad en las definiciones oratorias ó poéticas. 
No sucede así en la definicion filosófica, que debe 
ser entera é invariable, es decir, abrazar la tota
lidad del objeto, al menos en su esencia; presentar
su idea completa y distinta, parecérsele en todos 
sus aspectos, y no parecerse mas que a él. El filó-
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:-;Jfo no tiene SitlWCÍOl) particnlal' r \lIomentanea. 
g-ira al l'ededor de la naturaleza .... 

»El mérito esendal de la deHilicion consiste' en 
(ine sea conveniente ó á propósito. no empleándose 
sino para esclarecel" desal'l'oll<t¡' ó circunscribir 
una idea. Ademas, p;u'a que tenga belleza real y 
sat.isfaga junta.mente al gusto )' á la razon, debe 
contribuir á la solidez del edifieio en cuyo.adorno 
se emplea. teniendo entendido que. segnn el gé
nero, puede b['ilIar en ella más <i lIH~nOS el lujo ó 
la utilidad». 

VI. Cardcteres y 1~etrfltos. Consiste este genero 
en la descl'Ípcion de la figura ó c¡U'ácter de una, 
persona )' á veces de las dos cosas. Empero, cuando 
se describe ó retrata á del'ta y detel'lllinada clase 
de hombees como el aval'O. el hipocl'ita, el cobarde, 
(~I f'an far I'Ó n , "no se hace un retrato sino que se 
presenta un carácter. 

Veamos, pues, lo que \iIAR}lONTEL, dice á este .. 
l'especto: 

«En todos los casos en que un orador, historiador 
(', poeta tienen interés en dar á conocer una persona, 
están autorizados par,l hacer' esta clase de pinturas; 
y cuanto más fieles, illtel'esantes ti illlportantes sean 
al asunto, tanta mayor belleza real esparcirán en 
él: porque la belleza en elocuencia no es otra cosa. 
que la bondad combinada con la flle l'z¡t de los 
medios ..... 

»Esta manera de reunir los rasgos ti carácter de 
uua persona y de dibujal'los con pl'edsion, conviene 
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especialmente a la historia; pel'u aun en ella. l;uandu 
son muy frecuentes los retratos. se hacen fasti-
diosos. 

»Los retratos, pues, sera.n verdaderos, singulares, 
interesantes para la inteligencia de los hechos: 
importantes por el papel que representen los per
sonajes en el asunto, admirables por su semejanza 
y por la exactitud y originalidad de rasgos que 
los componen. Con tales circunstancias nos caüsan 
la impresion de una verdadera luz, que esparce a 
lo lejos la fuerza de sus rayos.» 

VII. Paralelo es la comparacion ó cotejo de 
dos ó mas cosas que proporcionan. el placer al espi
ritu de ir y volver incesantemente de un objeto a 
-otro, comparando los rasgos y notando su parecido 
.o diferencia. Sus efectos vienen a ser los mismos 
-que los de la comparacion é iguales por consiguiente 
:sus preceptos. 

Con este motivo dice el eminente erudito SAX

·-CHEZ: 

«Siendo el objeto principal de las comparacio
nes (y de tas metaforas) descubrir semejanzas entre 
.objetos de diferenta especie, derramar luz en (>1 
.asunto, eng'l'andecerle y hermosearle, se sigue que 
.deberan tomarse de objetos que no sean bajos ni 
.desconocidos, ni muy remotos, ni muy vulO'ares nÍ 

. o ' 
.desagradables, a no ser que se trate de envilece l' 
.el objeto comparado; ni parte de un periodo sera 
¡metaforico. parte literal; ni sobre un objeto se 
:.acumularan. porque resultara desaO'rado v confu-o • 
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sion; ni se llevarán muy adelante recorriendo 
muchas circunstancias, porque corre desgo de 
oscurecerse el discurso .... Se extenderán lo que pre
cisamente exiján los objetos ('omparados~. 

VIII. El genero epistolar es una conversacion 
que s(~ hace por escrito; en él se aconseja, se 
disuade, se alaba, se reprende, se enseña, se satiriza, 
se suplica, se dan noticias .... etc. etc. 

El género epistolar puede dividirse en dos, á sa
ber; en cartas familiares y elevadas. Mientras las 
primeras tratan de asuntos comunes y vulgares, las 
segundas son elegantes y pomposas, ya sea por los 
altos personajes á quienes van dirigidas o ya por 
las materias que tratan. Estas pueden contener dis
cusiones criticas, cientificas, literarias, o puntos 
históricos, etc~, etc. La gravedad del asunto deter
mina el estilo que cada una debe tener. 

IX. A rengas ó soflamas y discw'sos. Segun' 
MI'. BLAIR (Extracto PO?' Ml'NARIZ), es oficio del 
filósofo convencer de la verdad, y es oficio del 
orador persuadirnos á obrar conforme C:Í. ella. La 
conviccion deberá ir acompañada de la persua
sion. Mas para persuadir debe hacer el oi'ador algo 
más que convencer; porque considerando al hombre 
movido por muchos y diferentes resortes. se ha de 
dirigir a las pasiones, ha de pintar el la imaginacion 
y debe tocar el cora7.0n; y por tanto, ademas de 
pruebas sólidas y método claro, ha de emplear las 
artes todas de conciliar é interesar~. 
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X. Festil'o. E"tp ps un genero especial que no 
se adquiere, qne no puerIp adlplÍl'irse, por medio 
del estudio. Oonsiste, t.l'atandose de la lectura, en 
saber interpretal' las palabras y frases gl'aciosas 
con gallardía. in tencion y rlpspp.io, sin bufonadas ni 
chocarrerías. 

Al genero gracioso contribuyen, a lmis del genio 
humorístico del autor. el caracter CÓIllico, el tim
bre de voz, la pxpresion del rostro y hasta la figura 
del que lee. 

Basten, pllPS, estas ligeras observaciones, para 
llevar al animo de nuestros lectores las principa
les reglas sobre este género de composicion. 

XI. El estilo <i cornposicion sentenciosa es aquel 
en que se enderran máximas, reflexiones y pro
fu ndas sen l encias. 

Para interpretarle debidamente, con la ellPrgia. 
y concision que reclama el genero, e~ necesario leer 
las frases cortadas en que generalmente se escri
be, expresando por el tono y el semblante la im
portancia de las sen tencias. 

XII. nidlogos. El g¿nero de diálogos tal y como 
actualmente se emplea y como lo emplearon los 
principales didácticos, debe sujetarse a ciertas y 
determinadas condiciones y reglas que es conve
nientisimo conocer. 

El dialogo se divide en natural y a¡-,tificial. 
Dialogo natural es solo una conversacion entre 

varias personas, sin que a ello se hayan prepar-ado 
de antemano. 
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Dialogo ficticio o literario es jodo lo ~ontrario, 
ó sea el resultado de una preparación. 

Si registramos las paginas de la historia, en ella 
encontraremos que los griegos emplearon con' fre
~uencia este genero de composidon para proceder 
a investigaciones filos(ificas. 

Si estudiamos los dialogos de Platon, nos enwn
traremos con que son ~asi todos dr'amas fliosofico~ 
si los de S¡)crates, vel'emos que estan compuestos 
de tat' manera que la persona in!errogada se ve en 
la imprescindible ne~esidad, obligada por la natura
leza de la pl'egunta, a descubríl' la verdad. 

El dialogo exige-segun el eminente Dl'. Terra
dillos,-ademas de la abundancia de ideas, pl'onti
tud de imaginacion y de ingenio, exactitud en las 
aserciones. dél.ridad en la fOl'ma y pureza en el es
tilo, unidas a una expresion en que nada, absoluta
mente nada, aparezca indeterminado ú obscuro.
Las transiciones que se empleen debel'an ser pocu 
marcadas y venir sin esfuerzo ni apariencias de 
estudio, es decir, de un modo natural. Es necesario 
que todas las frases que se empleen en el diaJogo 
parez~an ó tengan la apariencia de espontaneidad: 
El lenguaje debe ser severo y mas trabajado que en 
la conversacion ordinaria. 

XIII. Antes de terminal' esta leccion, debemos 
decir, aun cuando 'se nos tache de cansados, tratán
dose corno se trata de cierta clase de estudios, que es 
preciso ffue el lector y el calígrafo se amold(~n á las 
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reglas y preceptos que acabamos de exponer, hacien
do-lo repetimos-que ei auditorio ó el lector com
prenda y sienta lo que o;ve () lo que lee. 

LECCION QUINTA 

COMPOSICION E~ VERSO 

L Para todos, y aun para algunos escritores, se 
ofrecen á veces ciertas dudas acerca de cuántos y 
cuáles son los géneros de composicion en verso cas
tellano. 

No podemos, pues, penetrar de lleno 'en la leccion 
que trata de la lectura en verso, sin estudiar antes 
los diferentes géneros de composicion poética, aten
diendo á que cada uno de ellos necesita, mejor dicho, 
exige entonacion diferente en harmonía con el 
asunto. 

lI. Los géneros de com posicion poetica, son los 
siguientes, á saber: 

1 ° Género poéticu. 
<)0 Ide1r¿ lirico. 
;{o Idem didáctico. 
4° Géneros menOí'es. 
5° Genero bucólico. 
6° Idem epico. 
7° Idem d?'amálico. 
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IlI. No tratamos de extractar ó compendiar los 
preceptos retóricos concernientes á este género de 
composicion; no, obstante daremos alguna ligera 
idea, para que cuando llegue la leccion destinada 
á la teoria de la lectura en verso, sepan los lecto
¡,es á fIué atenerse, ó por lo menos tengan algunas 
nociones acerca de los principales preceptos. 

IV. Genero poetico. 
Ingenio, fantasía y genio creador, son los prin

cipales atributos que necesita todo aquel que pre
tenda dedicarse al género poético. La imitacion fiel 
y exada de la naturaleza, deberán ser su {mico 
modelo. 

Veamos lo que dice el eminente retól'Íco y poeta 
Martinez de la Rosa al terminar su magnifica com
posicion sobre las reglas generales que deben ser
vir á los que se dediquen á esta clase de composi
cion: 

i Tanto puede en las artes el buen gusto! 
Elegidle por juez; y haciendo grafas 
Del genio, la invencion y la riqueza, 
Dé a vuestras obras unirfad, enlace, 
P1"opm'cion, órden, .<;encillez, belleza. 

Cuanto hemos dicho en la anterior leccion acerc(\, 
de las narraciones, cu,ar]ros, pinturas, desc1'ipcio
neoS, caracteres y ret;'atos, es aplicable tambien al 
genero poetico. con la única diferencia que aquel 
género era en prosa, y el de que nos ocupamos 
verso. 
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v. Géne1'o liríco. Dentro de este género estan 
comprendidas las odas, las canciones ú antiguas 
cántigas v las elegías. 

VI. G¿ner'o didáctico. Lo forman las epistolas. 
las sátiras y las fabulas. 

VII. Generas menores. Lo componen los roman-
ees, cuentos ~. sonetos. 

VIII. Género épico. Este esta esclusivamente 
dedicado á la epope~Ta. 

IX. Género bucólico. Esta compuesto por eglo
gas, idilios, tercetos, silvas y verso sálico. 

X. Genero dranultico. Comprende la c01nedia, 
el d1~ama ~. la tragedia. 

LECCION SEXTA 

PRECEPTOS SOBRE ABREVIATl1RAS y LECTURA 

1. Varias veces, antes de comenzar est-e capitulo. 
ROS hemos preguntado si seeÍa ó no conveniente, 
antes de comenzar a establecel' preceptos para la 
buena lectura y escl'it.ura, hablar algo respecto al 
conocimiento de las abreviaturas ó voces abrevia
das. La práctica' y los textos que hemos tenido que 
consultar, nos aconsejan decie algunas palabras 
acerca de este asunto, ampliando lo que dejamos 
dicho en el Clll'SO de esta obra. . 

Es, pues, llIuy censurable el abuso que actual
mente se comete, empleando constan lemente las 
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abreviaturas y colocando a algunos en la necesidad 
de tener que descifrar, en muchas ocasiones, pala
bras que son un verdadero acertijo ó un enigma. 

No necesitaríamos esforzarnos para demostrar el 
mal efecto que prüduce en un auditorio. un lector 
que, por causa de las abreviaturas. trueca el .sen
tido. suspende la lectura, ó vacila en ella cual niño 
que comienza á deletrear. 

Es de todo punto illll'rpscindible conocp¡' el lUa
yor número posible d(~ abreviatUl'as, tanto de las 
comune:> y tolerables. como (~e las obSCUl'as que, 
aun cuando no esten admitidas 1)01' los buenos es
critores. el uso en los lllanusc!'itos las ha sancio
nado. 

Al final de esta obra, como ya lo hemos indicado, 
se encontrará mm lista d(~ las publicadas ~r adlUiti
das por la. Academia Española. 

n. Dificilis-imo es el asunto '1 ue debemos abor
dar frente á fl'en te, }lurq ue no es féicil hace1' una 
enumeracion cOlllpleta de todos los requisitos nece-' 
sarios pa1'<l leer en alta vUz. Arte dificil isimo es este 
y que exjge jantas circunstancias ~r tan divPl'sas 
dotes, que lH'etende¡' indic<Il'las todas. sel'ia, adellJás 
de una empl'esa i1'realizable, Hna ridkula preten
sion, La verdad axioJllátka e incontestablp es. (.!n~ 
NO SABmXDO SENTIR, ES BIPOSlBLE LEEH BIEX EN 

ALTA "07:. 

PaJ'a que la lectul'(l P!l alta Yoz-dicen las ellli
nencias de este ~tl'te-sea lo 'FU' debe SP1', ningull 
conocimiento huelga. Lo ll1iSllllJ se necesi!an per-
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fecciones esquisitas en el oido y en la vista, que 
desarrollo en la:; facultades morales y disposiciones 
ó aptitudes esteticas. 

Siendo imposible enumerar los requisitos que se 
necesitan para leer en alta voz, consignaremos los 
principales, á saber: Serenidad, respiracion m,cil y 
libre; voz clara proporcionada á la magnitud del 
local y número de oyentes, inteligencia y conoci
miento del escrito, vastos estudios sobre ortología y 
ortografía, vista perspicaz, oido fino y, por ultimo, 
apreciacion de la índole y gustos del auditorio. 

Es regla general que todo aquel que por primer'a 
vez lee ante un público tenga miedo. La modesta 
serenidad, los finos modales, la exencion de toda 
pedantería y la voz na I.ural, sin exageraciones ni 
amaneramientos. previenen al auditorió y a veces
lo cautivan en favor del que lee. 

Al leer no se debe accionar,-quedese esto para 
tos actores,-debe utilizar:3e únicamente el lenguaje 
le los ojos y la expresion del rostro, que son los 
l.uxiliares poderosos e invencibles -cuando se apro
¡Techan bien-de todo lector. 

IlI. No encontrando suficientes las reglas que he
nos dado acerca de la lectura en voz alta, agregare
nos que debe respirarse con facilidad, a fin de que 
10 falte aliento cuando se necesite para un periodo 
~xtenso; aspirar en todas las comas, por insignifican
;esque sean, procurando no incurrir en 'la vulgari
lad ridícula de aspirar sumamente fuerte, porque 
)roduce en muchos casos una p.specie de hipo inso-
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portable. Dejal' de aspiral' el aire necesario hasta 
encontrar los signos de puntuacion, es una impruden
cia, la mayor parte de las veces fatigosa, tanto para 
los pulmones, como para la buena expl'esion; aspirese 
oportunamente eon facilidad y sin tl'abas, utilizan
do, cuando convenga, el momento de pronunciar 
ciertas vocales y diptongos, yel lugar de las comas 
escl'itas y las llamadas de sentido-que fácilmente 
se escapan-y que repl'esentan pausas no marcadas 
por signo alguno. Aspíl'ese, pues, el aire con pru
dente economía, haciendo nuevo acopio, pOI' la res
pil'acion, antes de que se acabe totalmente el que en 
los pulmones exista. El lector que pretenda decil' 
muchas palabras seguidas sin l'espirar, tras una 
axfisiante inquietud, tendrá que hacerlo largamente. 
pel'o en cambio su respil'acion sel'á anhelante y 
quizás ruidosa, lo que producil'á gl'an molestia al 
que lea y efectos desagradables al auditorio, apar
te de destruir ciertos efectos de la composicion y 
de la hilacion y sentido de lasfl'ases y periodos. 

IV. No puede exigirse á todos los que leen 
en voz alta, sonoridad y timbre agradables. Defec
tos son éstos que el arte y el estudio puede, y 
suele á veces suplir. 

No negaremos que son cil'cunstancias Ó l'equisi
tos convenientes; pel'o por lo menos es indispensa
ble que los sonidos se emitan con claridad, se mo
dulen diestramente y se les dé la intensidad que 
la frase requiera. A veces resulta la voz confusa 
y hasta dificultosa, pOI' la mala colocacion de los 

8 
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órganos del aparato vocal en el acto de la emision 
dd sonido: este defecto, como otros muchyl. puede 
correO'irse ó atenuarse con el estudio bien dirigido. 

t:> 
V. La cantidad de voz que debe emplearse de-

bera ser siempre proporcionada a la magnitud del 
local v numero de oyentes. No queremos expresar 
con e~ta regla que elledor debe ajustarse a calcu
los, casi siempre fallidos. Baste decir que no seria 
lógico ni admisible emplear la misma cantidad de 
voz para leer en un salon particular, como en un 
teatro, ateneo ó academja en donde se cuenten por 
miles los oyentes. 

VI. Es preciso, indispensable, conocer a fondo 
el escrito q ne debe leerse, y a ser posible, la his
toria, antecedentes, gustos y pasione¡:; del autor. 
De este modo se llevaran vencidas las dificultades 
con que a veces tropezamos al leer por primera 
vez a un autor desconocido. 

VII. Respecto a ·la repentjzaciou' ó lectura re
pentizada, no podemos dar reglas fijas y concretas. 
Lo unico que podemos advedir es que deben leer 
mucho y estudiar continuamente, todos aquellos 
que no quieran hacer lo que en sociedad se llama 
un papel ridículo, al ser invitados para la ledura. 
de uu libro desconocido. 

VIII. Todo buen ledor no debe ignorar las dos 
partes esenci;tles de la gramatü;a: la ortografía, 
que enseña el buen empleo de las letras y dermis 
signos Guando se escribe, como la prosodia, que 
trata de la buena pronunciacion de las letras, si-
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labas y palabra~, pues sabido es que quien conoce 
y dorruna es,!os 'estudios se halla en condiciones de 
poder"interpretar con pasmosa facilidad los escri
tos, que es á lo que primero debe aspirar todo aquel 
que se dedique á la lectura ó que pretenda des
collar por este camino. 

IX. Algo hemos de decir tambien respec.to á la 
vista que necesita el buen lector; es mucha y muy 
inmensa la importancia que tiene la perfecta vi
sion en el acto de la lectura. No es suficiente la 
simple percepcion Ó apreciacion de los signos es
critos; es inaispensable que los ojos abarquen algo 
más de la emision vocal que se interpreta, á fin 
de poderse preparar con tiempo á los diferentes 
sentidos y á los diversos signos de puntuacion. 

No profundizamos más esta cuestion atendiendo 
á que no trataü10s hacer de la presente obra un 
extenso tratado de ret(')rica. Las reglas estableci
das son suficientes, a n:uestro juicio, dada la índole 

• ¡ 

del libro. 

LECCION SÉPTIMA 

\ 
, LECTURA E~ VERSO - LIGERAS NOCIONES SOBRE 

'\' I. Para todos :~r:::~aM;e:::Cr: en verso serias 
dificultades, pero nmy especialmente para los que 
deSconocen las reglas de la IlHHrica, y por lo tanto 
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la indole especial de la versificaeion. Existen 
preocupaciones tan vulgares y tan infundadas que 
es preciso des terrar ó corregir por medio del es
tudio. 

No faltan per~onas que abrigan la creencia de 
que en el mero hecho de leer versos, la entonacion 
ha de ser hueca y campanuda, las inflexiones exa
geradas y las pausas á compás de sonsonete mo
nótono é insoportable; creencia tan erronea como 
la de aquellos que pretenden que los versos ó fra
ses melodiosas sujetas á medida ó ritmo, se lean 
exactamen te lo mismo que la prosa. 

No deben seguirse los consejos de los unos ni los 
de los otros. Con arreglo á la opinion de los pri
meros-que por fortuna son pocos, -el lenguaje 
artístico del sentimiento y de la imaginacion se con
vierte en una lectura viciosa, en una insufrible 
y despreciable canturia, capaz de destruir los oidos 
menos delicados, mientras que leyendo los versos 
á gusto de los que sustentan la opinion segunda, 
las obras poéticas pierden gran parte de sus pecu
liares bellezas,' para convertirse, por la mala lec
tura, en pedantesca prosa. 

lI. Como cada género de composicion poética 
exige diversa entonacion, en harmonía con el asun
to, y por otra parte, la misma estructura de la 
gran variedad de metros es motivo dé serias difi
cultades para leer bien las diferentes clases de 
versos, es indispensable el conocimiento, objetos e 
índole -especial de lo que el arte métrico nos da el. 
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<:ollocer con el nombre de metro, rima, sinalefa, 
cesura, cadencia, etc. 

Con las ligeras nociones que vamos á dar, y el 
estudio de los principales poetas clásicos, y oyendo 
.con atencion y deseos de imitar á los que lean 
bien, no es difícil vencer cuantas dificultades ofrez
.ca la lectura en verso. 

lII. Existen en el idioma castellano versos de 
diferentes medidas; desde el biSÍlabo, trisilabo y de 
cuatro SÍlabas, todos estos de escasa melodía, hasta 
los de catorce sÍlabas. Los más usados, por su me
lodia y buen ritmo, son los octosÍlabos (de ocho si
labas) y los endecasílabos (de once silabas). 

Debemos, p~es, leer siempre sin destruir la me
dida, teniendo en cuenta que hay tantas sílabas 
como vocales; que los diptongos y triptongos for
man una sola silaba, si no existe la diél'esis; que la 
silaba de una palabra terminada en vocal, con la sí
laba de la siguiente palabra, si comienza tambien por" 
vocal, forman, para la medida, una sola silaba; que 
los terminados en palabra llana se cuentan, para 1 a 
medida, todas las silabas escritas, teniendo presente 
las advertencias indi'cadas. En los terminados en 
voz esdrújula se cuenta una sílaba menos, y una 
mas en los que terminan con palabra aguda. 

En cuanto al "metro ó grupo de versos ligados 
entre sí con regularidad, hay que advertir que han 
de leerse los diferentes metros, estrofas ó estancias 
de modo que no se confundan los pareados, ter
cetos, cuartetos, cuartetas, quintillas, sextinas, oc-
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tavas, coplas, octavillas, decimas, etc., de que cons
ta la composicion en verso. 

IV. La rima es el elemento 'Preciso de toda clase 
de versos. La perfecta consonancia consiste en la 
igualdad de letras, desde la vocal acentuada; como 
elemento y viento, orilla y mancilla. Es imperfecta 
ó asonancia, cn:mdo desde l~t voc:1l acentuad;l las 
vocales son iguales y distintas las consonantes, 
como en vece", que forma asonancia con hlH:;spedes. 
y dulzura con permuta. 

En alllbos casos ha de procurilr el lector, con es
pecial cuidado, que la pronunciaci.on de los finales 
que consiitu~'en la rima, sea clara y correcta, para 
que no se destruya ó pase desapercibido el buen 
efecto de los versos. 

Tambien pueden existir versos sin rima, es d~cir, 
sin consonancia ni asonancia, en cuyo caso se llaman 
versos libres. Generalmente, los qu.e se han escrito 
de este genero han sido en metro endecasilabo. 

Para leer esta clase de versos, mas dificiles que 
los que tienen rima, es necesario hacer resaltar
de una manera notabilisima las once silabas de que 
se compone cada verso ó renglon; de otro modo 
pareceriaque leiamos prosa. 

V. La sinalefa es una figura prosódica, por la 
que una silaba terminada en vocal se une a otra 
que por vocal empieza. Es de la mayor importan
cia para la medida del verso que esta union de 
las dos silabas en una, se hága, al leer, muy a tiempo-
." con facilidad. . 
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VI. La buena interpretacion de la dü~resis im
porta tambien mucho en la lectura de los versos, 
lo mismo que la exacta expresion de los acentos, 
sin cuyo buen empleo no hay verso posible. 

VII. Las cesuras y cadencias son ligeras pausas 
que poderosamente ayudan a la melodía yexpre
sion del lenguaje pJetico. Exigen mucho esniero 
por parte del lector para haeerlas conveniente
mente, sin cortar el ve ¡'SO con exagerados interva
los. ni agolpar atropelladamente las paries que 
con el mejor acierto separan las cesuras y las ca-
dencias. . 

YIII. Respecto a la cadencia final, tan mal in-· 
tel'l)]'etada por' la generalidad de los lectores, de
bemos consignar que es preciso no perder de vista 
la pausa cadenciosa con que deben terminar todos 
los ycrsos, independiente de la que representen 
los diversos signos de pUlltuacion, si los hay. para 
hacerla tan breve y tan delicada que no se note;' 
y no convertir las estl'ofas en ese tonillo ó sonso
nete pl'opiu de relacion de ciego, () lectura de niño 
lllal educado. 

LECCION OCTAVA 

LECTURA DE MANUSCRITOS 

1. Muchas y muy grandes son las dificultades 
que es preciso vencer y que presenta la lectura· 
de manuscritos antiguos. 
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Necesitaríamos, para enumer'ar!as toJas, un gran 
vohimen, y aun así no estaríamos seguros de dar 
todas las reglas. 

Téngase, ademas, en cuenta que ni aun los me
jores libros de paleografía, son suficientes, en 
muchas ocasiones, para enseñarnos a descifrar 
ciertos y determinados escritos. Pretender, por 
tanto, que nosotros en una simple leccion consig
nemos todo lo que puede necesitarse para leer los 
manuscritos, no sería razonable. 

Vamos, pues, a concretarnos a dar aquellas re
glas mas precisas, haciendo las observaciones ge
nerales y de mas facil aplicacion. 

n. A parte de las dificultades que en los ma
nuscritos antiguos ofrece el lenguaje, podemos de
cir que las principales, por lo que se refiere al 
escrito, proceden de la forma y caracter especial 
de la letra, de la falta de separacion. entre las pa
labras. del abuso de incomprensibles y a veces in
descifrables abreviaturas, y de la falta ó mal em
pleo de los signos de puntuacion, a cuyos escabrosos 
escollos para la lectura hay que agregar, en muchos 
casos, las inexitctitudes, embrollos, descuidos yomi
siones especiales de los malos copistas, y las dudas 
a que dan lugar la desaparicion de los trazos de 
algunas letras por la accion del tiempo. 

El estudio consta.nte, minucioso y concienzudo 
de manuscritos, tanto antiguos COlllO' modernos; de 
sus caractéres, enlaces, abreviaturas v omisiones: 
la costumbre que solo se adquiere por' él ejercicio 
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en la interpretacion de escritos difíciles y el com
pleto conocimiento de los alfabetos pertenecientes 
a las diversas épocas, pueden ponernos en camino 
de leer, siquiera sea regularmente, lu,.; manuscri
tos modernos mas incomprensibles. 

La forma grafica de ciertas silabas y, palabras 
que en todo escrito, por necesidad y con mucha 
frecuencia se repiten, el conocimiento deL asunl0 
de que se trate y el de los giros de f'xpresion pro
pios de la época en que el manuscrito se hizo, pue
den servirnos de gran auxilio para la lectura 
mas acertada. 

III. La lectura correcta de los manuscritos es, . 
en muchos casos, dificilísima, y rmwho más difícil 
todavía el ¡'epentizar-. 

El conocimiento, pues, de la forma de las letras 
de que se componen las silabas y palabras, es de 
todo punto necesario para poder traducir en signos 
orales, los signos escritos;.y como estas letras, es-.. 
pecialmimte en los manuscritos aniiguos, tienen 
distinta figura geométrica, a veces dificil de apr'e
ciar a simple vista. es preciso, ademas, el estudio 
comparativo de las l~tras aisladas y el de los alfa
be!o,;. 

Este trabajo, ademas de ser pl'ulijo. es dificiL. 
aunque no tanto·como algunos suponen. porque los 
signos que hay que estudiar son pocos y porque en 
todo escrito, pOI' corto que sea, se repiten con de
masiada frecuencia. 

IV. Todo aquel que, bien por necesidad Ó pOI' 
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capricno, se dedique a descifrar manuscritus anti
guos, lWecisara algunas nuciones, siquiera sean bre
ves, de las letras usadas desde el siglu VIII al X VII, 
por más que la indkaciun de lus cal'ac' eres de tales 
escrituras nu pueda ser completa pUl' estar some
tidas, aun dentro de una misma clase d(~ letr'a. a las 
variedades de fUI'lwt nacidas del caprichu de la 
IIIoda ó del gusto del caligrafu. 

«Entre las principales letl'as conocidas-segun 
un cOlllpetentisimu prufesor.-deben citar::;e: la lla
IIIada de albalaes. estrecha y desfigul'ada, con mul
titud de inútiles rasgos, usada en dUt:umentus pú
blicos. en copias de libros y escl'itus particullu'es; 
la de pr'ivilegios, redunda. sin rasgos y clara. que 
se usaba en los escritus de mas importancia: la bas
tardilla italiana, muy inclinada y de no difidllec
tura; la 1'edonda. con que se escribieron ex·..:elentes 
libros, cuya letra no deja de parecerse bastante á,. 
lus actuales caracteres de imprenta; la proCt.sada, 
indescifrable algarabia de trazos y rasgos, sin sepa
racion de letras ni palabras cun que en yertiginoso 
desconcierto se embadurnaron los procesos; la cor
tesana, algu mas clara y legi ble que la anterior; 
la gótica, estrecha y anglllosa. usada en algunos. 
libros y en muchas inscripciones, y por último. la. 
clara bastarda de Italia, mejorada hasta la belleza. 
por el español Juan de Iciar y sus dis"cipulos. que 
es la que con figura mas ó menos correcta, segun 
el gusto caligrafo y habilidad del que la forma, se 
usa hoy-en casi iodos los manuscritos~ .. 
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LECCION NOVENA 

VICIOS Y DEFECTOS EN LA ARTICVLACION y EN LA 

PRONVNCIACION 

1. V;ll'ios, aunque susceptibles de cori'eccion, son 
los defectos (") vidos de articulaciun y pr"onuncia
cíon que suelen lene¡' los niños yaun muchísimas 
personas adultas; yjcios ó defectos que impusibili
tan la buena lectm'a, aun en la parte que pudiera 
muy bien llamarse puramente mecanica y que, 
arraigados, constituyen "una verdadel'a desg¡'acia" 
para el hombre que siempre tiene absoluta necesi
dad de comunicarse con sus semejantes clara y co
rrectamente por mediu de la palabra oral. 

Estos defeGtos son: el ceceo, el seseo, la balbucen
cia, la tartamudez, el tartageo, el acento provin
cial, la pronunciacion viciosa de algunas letras, la.·· 
articulacion inGorrecta de otras y la sordera: de
fectus que pueden ubservarse, tantu pOI' lo que se 
refiere á la emision del sonido, como a la interven
ción de los órganos del aparato vocal en el acto de 
la. articulaciun. 

n. Dos son los gr'upos en que pueden clasificar
se todos los defectos orgánicos que influyen en la 
lectul'a. 

"1 0 Los que resultan de la mala configuracion 
de los órganos ó de enfermedad, y -

20 Los que solamente son producto de la mala 
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4!ostumbre ó vicio adquirido en la pronunciacia
cion ó articulacion desde los primeros años. 

lB. Consiste el ceceo en sustituir la articula-
cion de la s por la de la c. 

El vicio ó defecto del seseo es al contrario del 
en que consiste el ceceo, ó sea la viciosa costumbre 
de pronunciar la c como si fuera s. 

Todos estos defectos, adquiridos por el mal ejem
plo y arraigados por el abandono de las familias. 
pueden corregirse con suma facilidad si hay cons
tancia y buena voluntad. 

IV. La balbucencia es el producto de una ar
i iculacion temblorosa é indecisa, y procede casi 
siempre de la timidez y desconfianza que muchos 
seres tienen en el acto de hablar ó leer, especial
mente en publico. Debe, pues, procul'arse inspirar 
confianza en el animo del bal buciente, y esto, unido 
a cotidianos ejercicios de al'ticulacion., hado desapa
recer en poco tiempo el defecto. 

V. La tartamudez consiste en repetir trabajosa
mente un mismo sonido, porque los órganos se 
niegan á pronunciar y articular con la rapidez que 
la mente concibe. Es defecto casi, casi incorregi
ble, cuando procede de enfermedad ó mala disposi
cion del aparato vocal; unicamente puede corre
girse cuando se adquiere por imitacion ó viciosa 
costumbre. 

VI. Consiste el tartageo en que se entorpecen 
"los sonidos por colocar la extremidad de la lengua 
entre los dientes, imprimiendo la salida del aire 



- 125-

sonoro. Este defecto se adquiere tambien por las 
malas costum bres. 

VII. Respecto a los defectos acento provincial 
y sordera, podemos decir que consisten, el primero 
en cierto deje ó tonillo característico de alguna 
provincia y que altera la Índole prosódica del idio
ma, y el segundo debe considerarse como un grave 
defecto para la lectura en alta voz, que impide al 
que lee apreciar el tono en que pronuncia las di
ferentes silabas y palabras. 

VIII. Por lo que se refiere a la articulacion vi
ciosa y pronunciacion incorrecta, solo diremos que 
existen muchas personas que confunden la articu
lacion de la II con la de la y. Debemos, pues, ad
vertir que no hay imposibilidad organica que im
pida el articular bien la primera letra, porque se 
observa que aquellas palabras en que la y articula 
directamente con las vocales, suele ser pronuncia
da como ll. 

Tambien debemos llamar la atencion de todos 
aquellos que dicen no poder pronunciar la s sino· 
como z, como, por ejemplo, en zalió, zoztiene, en 
vez de salió, sostiene, y luego, a renglon seguido, 
dicen ser'esa por cereza, casa por caza, etc., etc. 

IX. Todos lo·s defectos que hemos indicado son 
susceptibles de correccion por medio de ejercicios 
de articulacion y pronunciacion, cuando no proce
den de enfermedad ó mala disposicion de los órga
nos del aparato vocal; en este caso la correccion ¡) . 
curacion de los defectos originados por dicha en-
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fermedad, corresponden al médico. Es tl'iste que 
algunos niños, con buenas disposiciones é inteligen
cia -para el estudio, lleguen a una edad avanzada 
sin que, por el abandono de sus familias, se hayan 
puesto en cura; a los profesures corresponde, pues, 
en primer término, llamar la atencion de éstas. 

LECCION DÉCIMA 

FALTAS QUE SE COMETEN EN EL ACTO DE LA LECTl1RA 

l. En anteriores lecciones hemos consignado las 
eualidades necesarias ti la buena lectura; justo es 
que ahora nos ocupemos de las principales faltas 
que se cometen cuando se lee, ti fin de que, cono
ciéndolas, se evite cometerlas en lo posible, puesto 
que ellas son los escollos en que <;e pierden los 
mas preciados conodmientos y las meJores disposi
ciones del buen lector. 

Es infinito el número de faltas que pueden co
meterse en el acto de la lectura, y aún pudiéramos 
citar muchas de las que se cometen con mas ó me
nos frecuencia; empero solo apuntarem~s las nui.s 
notables, que son: 

Inexactitud (Falta de). 
Claridad (Id.) -
Uniformidad (Id.) 
Tono (Id.) 
lExpresion (Id.) 
l\'aturatlaau (.lJ.) 
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Il. La falta de ine.JJactitud consiste en laomision, 
adicion ó cambio de alguna letra, silaba, palabra 
y aun a veces oracion, ó leyendo palabras distintas 
de las que estan escritas, y tambien en. no hacel' 
las pausas donde, es debido, ni las inflexiones nece
sarias para el buen sentido de lo escrito. Esta falta 
puede corregirse facilmente solo con leer despacio 
y fijando, eLl lo que se hace, la atencion, siI.1. atro
pellar las artkulaciones y dando tiempo á la vista 
y a la inteligencia para interpretar con verdade
ra exactitud el escrito. 

IIl. La falta de claridad procede, por lo gene
ral, de la confusion que muchos lectores se hacen 
de unas silabas y palabras con otras, no pronun
ciando bien las combinaciones silabicas, haciendo 
obscuros los finales y ann confundiendo. por falta 
de la neeesaria separacion, las frases ~' periodos. 
Esto es causa de que los' oyentes no puedan enten
der con la claridad necesaria lo que esclH:han. 00-
rrigese este defecto con ejercicios de at'ticulaeion 
y pronunciacion, cuando procede ele vicio organico, 
y haciendo leet' integras las palabras y las silabas, 
si de ligpreza ó descuido. 

IV. La falta de uni(o¡'midad cOllsiste en leer 
frases iguales y periodos identicos con diferente t,X

presion, CO"i:!. flue .no debe hacer.~e, sino l:uando ~ 1 
asunto, pOl' su índole espcl:i<tl, ohligue á dIo. 

V. La falta de tono se l:Ollwtc cuando se sube ó 
se baja la voz lila" de lo l:onVeniellte Ó se hal:cn 
transieiones rapidas ~' .,~Il motivo, pol'(lue ni la na-
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turaleza de las frases nj la Índole del asun I o lo re
quieren. Se comete así mismo, cuand~ se esfuerza la 
voz para sacar efectos, cayendo luego en una espe
cie de ronquera, ó cuando por dar cierto enfasis a 
la lectura se baja la voz hasta el extremo de que 
casi no se en tiende. 

Estas faltas son las peores que pueden cometerse, 
tratándose de la lectura en voz altá, y que exige, 
como una de las condiciones más esenciales, que el 
lector sepa emplear el tono en harmonía con la ín
dole del asunto, pero siempre calculando el modo 
de que lleguen á los oyentes los sonidos claros y 
distintos, sin dar motivo á que por no haber oido 
bien tengan que entregarse al molesto trabajo de 
adivinar io que Sf' debió decir con claridad y en un 
tono adecuado al número de oyentes. 

VI. Cométese la falta d~ expresion, cuando se 
lee de un modo apático e insustancial" sin dar colo
rido ni animacion, permaneciendo impasibles al 
interpretar asuntus sencillos y áun triviales, como 
al leer obras en las q ne se expresan todos los afec
tos y todas las pasiones. 

La falta de expresion destruye, pues, todas las 
bellezas de un escl'ito leido en alta voz, y es en 
muchos casos incorregible por la imposibilidad de 
hacer sentir al que no sabe. 

VII. La falta de naturalidad, y más' que falta, 
vicio, es tan grave, que de el debe huirse con espe
cial cuidado. Consiste en leer con la voz ahuecada 
y de un modo altisonante y campanudo, haciendo 
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enfasis exagerados, gestos ridículos y" pomposas in
flexiones: todo lo cual hace, .no solamente insufri
ble la lectura, sino tambien odioso al lector. 

En es 'e defecto solo incurren los necios y los 
fátuos, y más de una vez fue corregido radicalmente 
por las expresivas muestras de desagrado de todo 
un auditorio, enemigo acerrimo de necias y absur-
das pretensiones. . . 

LECCION UNDÉCIMA 

TEORÍAS SOBRE LA ESCRITURA 

I. La escritura es la reunion ó conjunto de sig
nos convencionales apropiados para dar permanen
cia á la enunciacion del pensamiento. 

El gesto, '~l gl'ito y la palabra nacen y mueren sin 
dejar mas-que un recuerdo en los que los ven Ó los 
escuchan, de donde se deduce que los mejores y más 
preciosos pensamientos del ser humano, si fueran 
solamente cunfiadus á la frágil memoria, serian per
didos para las generaciones futuras y áun para las 
presentes que estuvieran á larga distancia, si no 
fuera por la escritura en sus diversas manifesta
ciones. 

La escritura es, pues, un arte cuya maravillosa 
perfccciun su pune una serie de tentativas y que, co
menzando por los procedimientos más sencillos y 
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facHes, 11:1· Yf.'lIidu prugl'esiv:1l1wnte akanzando el 
desarrollo tille ho~' podeJllos admil'ar. 

El origen ue la es:..:rituI'<t se piE'rd? en la obscurid.ad 
de los tiempus. No obstant~, algo diriamos ~obre 
Paleogl'afia (fl'ase derivada ele los vocablos griegos 
palaios, qn.e significa antigttO, y graphe, quP- sig
nifica esc1'ilura), si estos ligeros estudios tuv-ieran· 
pretensiones. CiJmo no es nuesÜ'o ~nimo hacer la 
ext(~nsa histuria d~ esb ciencia, nos contentaremos 
con dedI', que segun la opinioll de· eminente.;; pa-, 

'leógrafus. primel'o debieron pintarse 'los objetos, 
luego se ampliaron las pintuI'as .con los shnbolos, 
despue.;; debieron retratar'se lo . ., soni los completos 
que el Sl~l' humano produce al articularlLls, y lllaS 

tarde dehiel'Jn separarse en di~hos suni'dos las dife
rentes al'ticnladones de la simple emision. de voz. 
A.si lo hace su poner el eX;tIl1,m de 10'5 antiguos docu-

. mento S y la:::; observaciones recogidas en todas las 
ocasiones. de los incultos pu::.'blos que S3 h:m visi
tado ó conqüisbdo. 

lI. CU1.tr0 son los p3riodos que distinguen la 
hi~toria d(~ la escritura, ó lo que es lo mismo, los 
diversus -estados, de este .arte. 

1 ° El de la pint.ura y el sim,bolo. 
2° El de la escrilur'a ideogrd(ica. 
3° El de los slgnos Ó letras. 

y 4° El ue la escril1wa fonogrd(ica . 

. lII. Acerca del primer periodo, 8stan conteste~ 
todos los que se han dedicado al estudjo de la paleo,· 
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grada, en que no pudiendo el hombre señabtr siem
pre los objetos de su pensamiento por medio de 
gestos demostrath'os, le fue necesario reproducir
los, hasta cierto punto, haciéndolos transferibles y 
presentes de mi lugar a otro, por medio de la re
presentadon de su figura, ú cuyo efecto le fué me
nester pintarlos. 

Por este medio, el dibujo de los objetos, el retrato, 
de 'las personas y la pintura de cosas convencion'a
les, incluidas dentro de un mismo cuadro y hacien
dolas tomar parte en un:t misma acdon ó movi
nliento, s8ñalal'un tres gradus de pel'ft~ccioll en este 
modo de pscl'ibir, si bien tenia tres inconvenielltes, 
á saber: 1°, no servil' mas que para expr( sal' obje
tos materiales y cualidades y acdones visibles; 
2°, no poder pintar las reladones como hoy se pin
tan los objetos ó cosas visibles, y 8°, exigir largui
simos dispendios de ~ iem po para solamente poder " 
represen tal' sucesos sencillos. 

Respe.cto al simbolo, solo diremos, que fué una 
pintura representativa, por medio de la cual se re
presentaban aquellos objetos sensibles con los cua
les tenian alguna analogía. 

La reunion de símbolos puestos en accion para 
representar alguna creencia, ¡j para inculcar una 
máxima moral, se llamó gerogli(iCo. 

La palabra geroglifico significa, traducida litel'al~ 
mente, esculpido en los templo.<;, y es la ~xpresion 
simbólica de un pensamiento ó de una sentencia 
ent~ra; viniendo a ser, respecto al símbolo, lo tlue 
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todo un pensamiento es ti una palabra, ó lo que la 
alegoria á la metáfora. 

No estarán demás algunos ejemplos respecto al 
símbolo. El perro representa la fidelidad; la palo
ma, la inocencia: la balanza es el emblema de la 
justicia: la rama de olú,a, el de la paz: un reloj de 
arena, el del tiempo, etc., et.c. 

Los símbolos, lo mismo que los geroglificos, han 
adolecido y adolecerán siempre del radical defecto 
de pretender encerrar las ideas en las groseras 
formas de la materia, sin hacerlas pasar primero 
por el espiritual tamiz de la palabra. 

IV. Se hacia necesario que los hombres varia
sen de rumbo; la deficiencia del símbolo ydel gero....; 
glifico aconsejaban que, en vez de pintar las ideas, 
se pensase en pintar signos que las representaran, 
á fin de poder trasmitir, á los demás seres humanos, 
la posesion de la idea, no valiéndose rlepinturas, 
sino por medio de letras hábilmente -.:ombinadas, 
P." decir, por las palabras. 

La escritura ideográfica (vocablo compuesto de 
las voces griegas idea, que tiene el mismosignifi
e tdo, y graphe. que significa escritura), debió re
sultar de un análisis más ó menos profundo del 
fenómeno de la fonacion, y de admitir un signo 

. para cada pronunciacion fonética. De aquí resultó 
. la escritura fonética, escritura que aún se conserva 
en la Etiopía y en algunos pueblos de la India. 

V. Vinieron despues los signos ó letras, ó lo 
q ne es lo mismo, la representacion escrita de cada 



.:..- 133 -

sonido, y con ellos la combinacion de la palabra' 
articulada. 

Un profundo amilisis ofreció a las eminencias 
científicas e.,te método, del cual dedujeron que la 
palabra no merece llamarse articulada nada méis 
que porque consta de vados miembros ó partes en 
que naturalmente se divide al pronunciarla, pu~s 
sabido es que el aparato vocal toma una . posición 
distinta en cada uno de los momentos de la fo
nacion. 

A pocos sonidos que se emitan articulando algu
nas palabras, no puede menos de advertirse que 
cadaarticulacion silábica consta de dos elementos:' 
una emision de voz y una modíficacion que ésta 
recibe por la intervencion de todos y cada uno de 
los' órganos adyacentes al tubo vocal. Jamás se hu
biera llegado á estas esenciales distinciones, si cada 
emision de la voz fuese refractaria de sufrir modi
~caciones. 

La diferencia que existe entre la artículacíon y 
la modificacíon accidental de la voz es muy sencilla 
y se advierte con suma facilidad; la primera es un 
grito que -se escapa, la segunda una al'ticulacion 
entera que se pronuncia con toda ó con alguna re
flexiono 

Hechas estas' observaciones por los hombres 
amantes de la ciencia y del progreso, debieron des
tinar los signos, unos para representar por separa
do las emisiones puras de la voz,-y estas son las' 
vocales, - y los otros las modificaciones que sobre-
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vienen por consecnenc:ia del diyer:'io juego del apa
rato yocal. y e3üls son la:'i consonantes. 

Reunidos. pU2S. e3tos cortos elC'mentos. y decimos 
cortos. por la importancia del idioma, este ha llega
rlo a su ma.vor grado de sencillez, puesto que su 
mecanismo s~reduce á represent::tr esto.s 'elem~ntos 
con vúntiocllO signLs: las vocale.:i y las consonantes· 

VI. L't escl'itura /,onográfica () verbal. es una 
de las mas admirables Ílwenciones del ser humano, 
tanto porque analiza la palabra, CUIllO esta analiza 
el pensamiento. cuanto porque con sus rasgos se es
tampan la:'i ide:l:'i y los pensamientos mas compli
cados. 

Si compa¡'amos el ex.iguo tiempo que se gasta en 
escribit' la mas larg'a de la..:; lnlabras coI1ocidas con 
el que seria necesario para pintar ó simbolizar el 
objeto rDl:'ts sencillo, se notaría la ventaja que la 
escritura fonografica lleva a la simbólica ó ideo
lógica. 

A pesar de que aqui omitimos otra clase de e.5cri
tura algo mas rapida, puesto que no viene al caso, 
debemos advertir, para terminar, que la actual as
piracion de los hombres de ciencia, es llegar a 
descubrir una dase de escritura y un idioma uni
versal, que se hablE' y escriba del mismo modo en 
todos los llUeMos del mundo, como son universales 
l::t música, la aritmetica y las notaciones alge
braicas. 
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LECCION DUODÉCIMA. 

NOCIONES SOBRE ORATORIA 

l, Dos son las manúas de discurrir ante el pú
blito, a sabe!': por medio de un discUl'so·i-inprovi
sado, ó por medio de un discurso preparado de 
antemano y ap¡'endido de memoria. 

La im pl'uvisac:iun consiste en ha blm' ti. medida 
que brutan las ideas del ¡Jensamiento, es decir, sin 
haber courtlinadu anteriormente las fl'ases; Ó de 
otro modo, es la repentina manifestacion de un 
pensamiento, coetanea con éste,ó el desfogue súbito 
de una ellloc:iou () de un sentimiento. 

El discul'sO prepal'ado o aprendido de memoria, 
es únicamente patrimonio de los que no han reci
bido el dón de la palabra, sin que por esto hayal)" 
dejado de sel' gl'andes oradores los que, como 
Bossuet, Bourdalone, l\Iassillon y otros muchos, han 
escrito sus discursos para recitarlos des pues. 

H. Aun cuando los discursos improvisados no 
están sujetos él reglas fijas y concretas, conviene 
que el orador tenga presente dos cosas: 

1 a El fondo del discurso, ó mejor dicho, los 
pensamientos que deben formarle y su enlace. 

2a El medio de expresion, es decir, el idioma 
en que va él hablal'se, a fin de no tener que bus~ 
cal' palabras que representen las ideas, al propio 
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tiempo que busca éstas. Sin este requisito se corre
ria el riesgo de cortarse en la constl'uccion de una 
frase o en la composicion de las oraciones. 

La improvisacion supone, pues, aptitudes excep
cionales en el orador, además del don natural de 
la palabra. 

Las aptitudes del espíritu pueden ser naturales 
ó adquiridas, y son las siguientes: 

Sensibilidad viva y exquisita. 
Inteligencia viva y penetrante. 
Razon recta, ó lo qne comunmente SR llama 

buen sentido. 
Imaginacion pronta. 
Voluntad firme. 
Natural espansion para comunicar á los demás 

seres sus ineas y sentimientos. 

No entraremos en mayores detall.es acerca de 
cada una de estas aptitudes, pero sí diremos que 
para ejercer con buen resultado el arte de la pa
labra, o para hablar con elocuencüi, es preciso un 
talento innato, don natural del hombre, que toda 
la ciencia del mundo con sus preceptos, y toJas las 
doctrinas con sus prácticas, jamas podrán suplir. 

111. Ademas de las disposiciones ó aptitudes del 
espíritu, siguen las disposiciones q:ue pueden adqui
rirse por medio del estudio y de la practica. 

Estas aptitudes adquiridas, cuyo gérmen sumi
nis~ra la naturaleza al hombre, son: el arte ó mé
todo del pensamiento y el arte ó manera de decir. 
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Respecto al primer punto, podemos decir que 
el orador necesita un fondo de conocimientos cien- "
tíflcos, amen de una instruccion sólida, cosas que 
no pueden ciert'mente improvisarse, y particular 
y especialmente los preceptos que acerca de la 
pronunciacion de las letras, formacion de sila
bas, etc., hemos dado en el curso de esta obra. 

Con relacion al ~rte ó manera de decir; ·es ne
cesario que el orador tenga en cuenta que. para 
pensar bien, es preciso aprender antes d pensar, 
y siendo la lógica la base del arte de pensar, se 

. deduce que el orador debe conocer profundamente 
dicha ciencia, no tanto en teoria, como en el ejer
cicio constante de la mi.sma. 

IV. No es suficiente al orador pensar con mé
todo para hablar bien, por mas que esto constituya 
una gran ventaja; es necesario saber expresarse y 
decir; ó en otros términos, dar una forma adecua
da y elegante al fondo de las ideas. 

Es menester. en este concepto, que el orador 
aprenda a hablar como se aprende a pensar. Acerca 
de este punto, solo diremos que la practica, una 
vez conocidos los preceptos ortológicos, ortografi
cos y la lógica gramatical, sirve mas que la teoría 
y el ejercicio diario más que la dialéctica. 

VI. No llegai'a nunca el orador a hablar con
venientemente en publico, si antes no se hace 
dueño del pensamiento, a fin de que pueda descom~ 
ponerlo en partes, analizar sus diferentes elemen-· 
tos, reconstruirlo despues, segun fuere necesario, 
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v redueirlo v c:oncentl'ado por medío de la sinte
~is; de dond~ se dedm:e [{n e, pa?~a hablar bien en 
público, es meneste¡', ante todo, saber escribú~. para 
poder darse cuenta exacta de los pensamientos. 

YII. A pesar de ser esencialisimas las condi
ciones que quedan enumeradas en la presente 
leccion, de nada sei'virian al orador, si no supiera 
dar a cada frase giros elegantísimos y verter la 
abundancia del lenguaje en -la forma de periodos. 
nutridos y sonoros. 

Los elementos indispensables para que un buen 
discurso sea correctamente pronun"ciado, son los. 
siguientes: 1° La voz. 2° La pr'onunciacion. 3° La 
accion oratoria. 

VII. La voz. con los demas tirgano~ que coadyu
van a producirla y modificarla, es el instrument(} 
principal para el orador. ReSI)ecto a -este punto 
puede verse lo (111e ya hemos dicho en la' leccion 
acerca de las reglas "que deben tenerse presentes 
para la lectura en voz alta. 

IX. La pronunciacion es tambien otro elemento 
de la mayor im portancia para hacerse oir y por 
consiguiente esc:uchar. La pronuneiacion determi
na la voz y la modific(lc:ion que las vocales impri-' 
men a las consonantes, enlazando las silabas entre 
sí por medio de la articulacion, la cual prodnce 
las palabras, formando éstas a su vez el lenguaje 
que se llama articulado. 

Tambien referimos al lector sobre las, lecciones. 
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de esta obra, que tratan de la articulacion, mo
dificacion de sonidos y pl'ollunciacion. (Págs. 7, 10 
r n, y párrafos II y III).-

X. La accion oratoria, comprende los movi:
mientos de la fisonomla, el continente y las ma
neras del cuerpo, y sobre todo. _los ademanes; re
quisito~ los tres que acompañan á la voz y que 
coadyuvan en gran part<~ a la expresion del dis
curso. 

«Para formar idea de cuanto realce dá a las 
palabras de l~n orador, su fisonomia,---:dice un cele
bre autor de un- tratado sobre el arte de hablar en 
público,-basta fijal' la atencion en la necesidad que 
de ve'rle se esperim:enta. No solo están dirigidos 
hácia el orador todos los oidos,' si que tambien to
dos los ojos, por Ja razon de quc el rostro,. y sobre' 
todo, su mirada, es el espejo del alma del hombre.» 

Resumiendo, pues, las ligeras nociones que hemos 
dado acerca de las condiciones indispensab~es que 
se requieren del orador, a part.e de la ciencia y de 
los conocimientos en que es a se subdivide, elora
dor necesita, mas que todo, saber lo que dice y saber 
decirlo, siendo las predisposiciones más indispen
sables al arte de la palabra, entre las que pueden 
adquirirse, las siguientes: 

1 a Sáber componer y descomponer el pensa
miento ó el análisis y la síntesis. 

23. Saber escribir c,orrectamente con claridad 
y elegancia. 

33. Saber manejar la lengua sin eSfuerzos, a 
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voluntad, a fin de organizar las frases sin vacila
ciones ni dudas, de una manera elegante é irre-
prochable. . 

4& Una declamacion feicil y correcta, muy dis
tinta á la del actor. 

5& Pronunciacion clara, distinta y bien acen
tuada. 

6& Buen continente. 
7& Gesto holgado, expresivo y simpatico. 

y 8& Distindon natural ó adquirida en los mo-. 
dales y en la persona. 



TABLA 

DE LOS HOM6NIMOS MÁS USUALES DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 

CON SU CORRESPONDIENTE SIGNIFICADO 

a ...... . 
ha ..... . 
ah! .... . 
hala .... . 
ala ..... . 
Alá .... . 
hay .... . 
ay! .... . 
ahí .... . 
aya .... . 
haya ... . 
haya ... . 
as ... . . . 
has .... . 
haz .... . 
haz .... . 

preposicion. - lo. /. 
verbo haber. _ le I ~:er~.,; fJ'-J .~ 
lnterjeccion. ,,~_ dl ( 
interjeccion. ~~. 
de ave. ~ 41':"'(1«-"/ uo'~ 
voz:árabe que significa Dios.:=o ~. 
verbohalJer. t=~~f ~~~c.. I 
esclamaciún, suspiro, interjeC~cion.-~ ',1. J_ •. 
adve~~io de lugar.=~i ."",#"J;. ,. ~ 
de mnas .... ,~; ~. I $' 

verbo haber.= ~,J."~t /1.f' ... J_'1'" ~ 
árbol~~~, ~. 
el de la baraja. = _¿.c. /<f ~J 
verbo haber .•• :'d". ... ¿..,t-
verbo hacer, imperativo;.-~~. 
rle cañas, palos, etc. =I-J¡ .. ~"tf. 

-~1 J" __ /~:'" J-( 1e-
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. . ..-:tiL . 
hasta .,. preposH;wn. -. ~ 
asta . . .. ' h del buey.:te: ~'. (t ~ 
alon.. . .. de gallina Ú otra ave ,-a' . 7; 

JI, halon . . . , meteóro luminoso . .::' .L..J 
halla. . .. verbo hallar. -= h.,sk. .,.'!)~; , ...... , . 
allá ..... adverbio de lllgar.-~; - blJt~· 

J,hato ..... porcion de ganado:-=1',c1c I !u,J I . ~/ ~ 
ato. . . .. verbo atar . .=.J"ftA,i.,. J . L. 

t · ti. ~ I j,.,... 
amal'. . .. sen 11' amor. . . "-, --l,;h: 
hamar. .. arras tra a cosa con anhelo. 
hatajo .... hato pequeñy .d~ ._ganadoP'€,--t .{~1e,.lt 

. atajo ... , verbo atajar.b¡,i.,.ftut-~ "'<";'.~ 
hética. . .. la persona afectada de la hética.=~ 

1 .. ética . . . . nombre de una ciencia que forma parte 
de la Filosofía. G¡u;;;u4l. 

ojear .... 
hojear .. , 

f"" honda ... , 
honda ... . 

mirar algo. =: -t, -~; t. ~J,:. B. 
pasar, recorrer las hoj as. :::= Ió--t;:..".., ft;; f¡,.,;., 1-
trenza de cáñamo, algodon . etc. ,. A. ~. 
parte profmida. ~ tlc4 j ~. 

onda. . .. las que hace el mal', el rizo que forma 
~l pelo de la cabeza. s= 6.- ~. 

hola .... .. interjeccion. ~~ ( .~ s-»- ,..::,,¿.,¡. C<,,_ 
ola. . . .. la de las aguas. it ~; ~ . 

herrar. '. los caballos, marcar. '-" . /,¡ ~ t . ':,.;...,., .. ' . ;'1-
errar .. 'f' .,equivocarse, cometer yerro .• ¿-~~r 

.t.hez (4.f ~).o llIas despreciable de alguna COsa?:Z~~; 
es. . . . .. verbo ser. ,. J, _ JI- :J; L... ... J4,. i.¡ ~-t. 
hechu. . . . participio pasivo irregular de hacer. ~_ J) .:'L. 

echo.. . . . vprbo echar. ;:::- J ~ 
hora. del dia ó de la ·noche ... 1f~ 
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ora .. '.· .. > delve~'bo o~ar:~.it7;·i;z7./'.': 
' -ora,::,. .cpnjuncion ...... ~> " . ' ~~' ' • 
. husO, . ',. ins'runtentoparaMlar~...,«('A.· , . ' " 

".t~i~·~~¡;tf~~ec~':!~~~:~t;r:;;:-a.·.~e,,~~ 
, hule. , ... :telª, barnizáda con que se cub,ren las" " , 

'_ mesas, etc. ;.~-~.' , 
b,e.. . . . . verbo habei': - J.~." ', .' , ' ':', 
é: '.: : ... ~onj~Rci~. -~. " .~.:.~.:. ~A1f' 
eh] •.... 'mterJeccIOn. ¿~. IN,.; O" ..: ~ "" _.l. 
d~shécho.. ' dedeshacer.~{",·~~:oW,.,..l; ,,;..::.l, ,-: . 

desecho .. , 10 que no sirv~~~ 4J.I.;, ri+.>· ~.-, 
,deshojar. . ,arrancar ,las l).ójas. :~< :Id ~~ }/<' /j.,w" 

'-desojar . . ;' 'quebrar eLojo de las agujas. ~ 1; .> .-t~,.,.. 
baron. . .. un 'titulo de nobleza . .,. ~/'t< 07 o . ) l ' 
varoll.. . . 'el hombre.';" 'ht~":""'1~'-
balido . . , . ef d~ 'las ovej as;' l:t"¿':'f' &' 
valido-.. ..et que se vale:" '.' -.. '. , 

I.bacia ... '. la de afeitar. '~-t--'"t .. ~v ; :': . :,,~,"i.;. 
• ~_. . ¡f . "'4r:" , . __ . ~~"' .. ' . 

vacía ... . desocupada. = ,'IN" ,o , r/, ,~"' , ,. , , ~; 

L :"-,' balon., .. . 
~v:alº,n ... /. 

fardo ó bulto." .:¿ ¿:'''? ,t~ :¡f~H •• ~;:··~":' 
el natural 'de los Países-Bajos (E~ropa..)}(i4;¡~ 
aparejo para las caballerias. ,~ 'V~I1· ".;~I: .:,<ií 

', vasto ... " estenso,dilatado,grande~i-L1.ff; '. " :~j ',' 
basto. . .. palo' de la baraja ..... ,4. á ...... 1..&:J.t: ;" .:> 

, basto, . . . 

I'~asto ..... cosa ó persona ordinaria. ~tr..,:t(~, :;-;',,'. :' 
baqueta.. la del fusil. ',. ~ ' ~:? _~) _ " " ~.i:' ,.: " 
vaqüeta. " 'el peUe~oó cuero . .., .f~,-:/" .. dt,,,, .'''<»- / 
Jja8ta,~ .. " lo sufiCIente. :;::. 1*-tr'~. 
vasta ... ' oo~estensa, diltltada, g~and~. ~ . va:J: . 
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·'basta( ... ,cintas que sepónen en.Ios colchones 
)~l'-s ó hi~van 'con que igu~.lan los s~res 

la ropa. . . 
'.J '" ' .. baya. ,..... planta;;:::;~:: 'C" C ~. '~:r s· .~~,.:: ::¡" :- • 

.) , .. ' • ,. ' . ' . ' i 

vaya. ;... verbo ir. -:? - ~~:/~ . : c,n....,; . ~: i 
bendiCion. accion y efecto de bendecir. ·u"'.4::,:,· ;.' ",'i 
vendición; accion y efecto' de vender . .::-:i.~".JX> . ~. :~,:i 
Beda. . . • nombre de ún venerable. .tS.~k .. . tt; . . -. ~,:j! 

d h'b' .. ' .~, .~¡{;. ' ., .. l' F . ve a. . . . pro I lClOn. :=-j~<""""'" ~; ::, .. -:-+.· ... «.'c .... ,- : 

bello. . .. cosa hermosa. f::: .:..:::.."" .• ::é:, ,_ . . ~ . • 'c> 

vello. . .. pelo corto que sale por 'el cuerpo.,.-· ~~.-"J. 
benéfico. " el bienhechor ... ~.<e~.'~ •• 1-k.' -; : 
venéfico.. venenoso. ."!-<\... . ::.., . ..... ,. 
beta.. . .. cuerda, ci~ta. = (:~.j'...e--, "':- " . é_. <,:,.,:. ,,.,,) 
veta.. .., en maderá, tierra. ~ :H-< ...... 1·~ .: <~t.-. ¡;~;~ 
Bias.. • .. uno de ·los siete sabios de Grécia.-~ :: 7·"'··. 

vias. .. :. férreas, caminos, sendas . ..'<::- ) . . ~1, ~;~y ' ;1, 
bienes. .. d~ fortuna. -- r-J;;/' .. (. ' !' . . 
vienes. .. verbo venir. r" el "..",:p.J;:. 
billar.. .. .el jue~ode esta cla~e .. ',/" ",j.d :.[( , . .;. 
villar.. . . ~oblaclOn corta . . .,.. 1, ~.,,, cT' I a f," ·· .. ~ 

bolada '.'.. tIro. de bola. -~ ... -.J;,1'" d. 4,..U.~. -- ., 

volada .. ; de vo~ar. . lO}, 1 ti; f'1 .... ·ff ~ '-k 
. bota.. . .. la del pié, ó la 'del ' vino. ff: Il. /-Ji 6. ~ ~ 
vota. .. " verbo votar ... ~ ,,<o, . -

. •.•.. J... 1:0,.1- ~ ~/. ' .. ~ 
botar .... echar, tirar, arroJar.-*~¡ . . -,. \;. r e"';:') 
votar. . .. dar su voto.' /: •. .. . !2... . : .. 
abejar. .. de abejas. __ ,'" ~- L.:,...... 
avejar.,. acelerar la vida. - t- off ...... ~ . . 
cabo ..... fin de alguna cosa.--~;....J1·7~ 
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cabo ..... grado en la milicia.= c"trr~. ~~. 
cavo .... , verbo cavar . .,.J..,; JÍ"' ... ~w ~rln~ 
grabar... esculpir, dibuj~r en los metales.~ L<~J~.M." 
gravar, '. causar molestla.:.~ ~I 'frI'-rl, f..;t.,,',At/~i
nabal. ... ' campo sembrado de nabos. = ~",,:¡,'fj,¡,; 
naval. '. .. referente a las naves, buques. == ",.!:--f-. . 
rebelar, '. sublevarse, amotinarse. :=. lo _ ::...»- I _""'~.........t;;., 
revelar... descubrir algun secreto. = -,k. ~ . . 
sabia. . . . la persona que sabe mucho. té. ./0/1 'l. ... ~-.".:... 

savia. . .. jugo ó sangre de las plantas. - 0rl' tLrt 1""
sabia. . .. verbo saber. = ~~ ..... ~. 
acecinar.. salar las carnes. Ió's.,tl-~f; .. ,:..., cI;:- .~.,., __ .-i) '. 

asesinar.. matar alevosamen1e.,.. le · t;..~ •• ~ .. ,.s.L.(.',.~'~ ¿ . 

braza. . .. medida igual á la de los brazos es- ~ 
tendidos. :' l.;zt;:,.-r"~1 c..:.,./--I: I 

brasa, ... 
caza., ... 
casa ..... 

eacería ... 

casería .. . 
ciega ... . 
siega ... . 
caso . . .. . 
cazo .... . 
cazo. , .. . 
cima .. . . 
sima ... . 

la leña ó carbon encendido. " ..... \.u."."...<. ..... _.- ,~1f 
1a accion de cazar y su resultado. oc ~~¡;::; 
domicilio de la familia, morada, al- ' 

bergue. /w-...-¡ rí--.; ~f"""f -, .. ...-. 
accion y efecto de cazar, tiempo que se 

emplea en este ejercicio. '¿"~1"'M 1M" 
casas edificadas en el campo. 
la persona privada de la vista--~ r-r-n... 
accion de segar._""f:~1 ' 
suceso, evento, casualidad.:::,.. e4.J...L, ~ -!. 
verbo cazar. ~ ) ..L.....t:-.--. {~ ~ 
especie ~e s~rten en for~a de escudilla. "i; t'ff:. 
cubre, cusplde ... $--,.....1., Cf- , ..;... 
npmbre estensivo a toda concavidad' 

profunda y oscura. 4- ex ~ p, ; 

~; .... ; ¡ ,/; 10 ,¿,. " ': • 
. /~f" ..:.:. -. 



cocer .. ' . 
coser ... . 
ciervo .. . 

siervo ... . 
cena .... . 
sena .... . 

Sena ... . 
lazo .... . 
las~} .. . 
intencion .... 

.Jntension .. 

maza. : .. 
masa .... 

masa ... . 
azar .... . 
asar . . .. . 
taza .. 
tasa; .... 

zumo ... . 
sum~.} .. . 

zuecos .. . 
suecos .. . 

- 146-

condimentar, prepal'ar la comida. t ~ 
con aguja. ~ ....ú~...r. 
genero de animales, cuadrúpedos, vivi

paros y rumiantes." .:6......--, ~ d....}, . 
el que sirve fielmente -a, Dios,=-~, s-fLo'<- ~j 

V ~, 

una de las comidas del dia . ...: 4-fr~-
las seis señales negras que tienen ,los 

dados. ~ ~ .s.:¡ ;¡,.t¡-- .¿,'u.- -
un rio de Francia. ~. .I-w: la sI 
de cuerdr, cinta ó cosa parecida. i ~. ~ 
que carece de vigor ó fuerza.>' ~/~; /~ 
acto de la voluntad por el cual de-.f1 .. ¡ 

terminamos el fin de nuestras ac
ciones. ;>< t.:..h-I:;""" 

grado de actividad ó fuerza en una 
potencia .... ,.i1;,..;A ~ . , . 

arma antigua, ae hierro, palo, etc. ",ti ~!~J' ~ 
mezcla de harina, con' agua, ú otro : 

liquido. ~ ~r' '-. ~/: 
conjunto de cosas ó de personas. { ",,;z~ 
desgracia, acaso casualidad. -~ 4, 
la carne ú otra cosa. = /¡, ~f-:. ' 
vasij~, para el caldo, café, te, etc.= 4; ~ 
medida, regla, limete justo que se ' 

Pone á. las cosas $,.,~ . ~c' .~. ~f~. ; .. • / ¡- - , .. I 

h~mor liquido de las yerba.s. --'i.; r~! 
dlcese , de lo mas alto, elevado, á lo . 

~• ,/ ',u L " /..l{;¿.-.,.L sum,o - ' .. ~cri1~ r:~:.,. :'. ',~>U7T.'" " . _. ' /, ' . 
especie de zapatos 'de 'palo ó madera.~ Jc~~ 
los naturales de Suecia (Europa). /,,¡~: 

/"~d..f I r;1 



,:cayado .. . 
i!eallado . . . 
1! \basca ... . 
'1 ,.-asea ... . 
lIante ... . 
liante ... . 
Irpostar .. . 

'1 

\tpostar .. 

\ aeada~ .. 
! acada ... 

J:.f 
Of"'-.k

. ..,/L~ . ¡,~. 
I V.v?' 
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1/V'r .P) ' . .J~; 

palo, baston que usan los y'asto~~ IT'~. 
el que no es bullicios~. ""'~: .. ",-,..:"-;". ;:,,,:.¿,, 
ansias, náuseas. "" .:.~dt/h i;, :, _ : .;_.: l ' 
de las provincias Vascongadas.""J,··- ,.~ ~ 
la piel adobada de ciertos animales.t..".~t~ 
preposicion abreviada de delante.;:-~ . 

pactar los que discuten que el.que 
_ pierde pague alguna cosa. = t. w"",wT'-' 

colocar p.el'sonas Ó cosas en un sitio1 f:ti:..;;~::t~ 
determmado con algun fin. J. '. 

caida ó batacazo. ~ ~S ... :~.Ln-- 4 ; ... ,,,, . 
/! ~;,r c."..ws . . conjunto de muchas vacas. fI' ~ ¡ . 



TABLA 

DE LAS ABREVIATl;RAS MÁS rSrALES DEL IDIOMA 

CASTELLANO 

Abreviaturas. 

A. C ...••.. 
(a) .... 
AdroOl· ••• 

Ag.to ... 

Art. art.° .. 
Arzbpu. 
A. C. 
A. G .. 
A. L ...... . 
A. N. ..... . 
AppY') App."'"'. 
a. m. 
B .. 
Br .. 

-~-

Palabras que' se abrevian. 

Año cristiano ó comun. 
alias. 
Administrado!'. 
Agosto. 
articulo. 
Arzobispo. 
Asamblea Constituyente. 
Asamblea General. 
Asamblea Legislativa. 
Asamblea Nacional. 
Apostólico, Apostólica. 
ante meridiano. 
Beato. 
Bachiller. 



",-breviatura,.. 

B.mo p.eJ. 

B. L. M .. 
B. L. P. 
C. de DD. 
cap.o .. 
Capp.n 
Cap.n. 
c/o. 
coJ.a .. 
comis.o • 

comp.a 
C. N. 
Cons.o 

corr.te 

conv.te 

C. L. 
c.ta .. 

c/c. 
c/m . 
c/3 .. . 
cúb .. . 
C. M. B. 
C. P. B. 
d.o .• 

Dm .•.. 
dm ..... . 
d.cho d.cha . 

Dic.bre ..... 
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Palabras que ae a.breviaR. 

Beatísimo Padre. 
beso ó besa la mano. 
beso ó besa los pies. 
Cámara de Diputados. 
capitulo. 
Oapellan. 
Oapitan. 
earta-órden. 
columna. 
Oomisario. 
(~ompañia. 

Oongreso Nacional. 
Oonsejo. 
eorriente. 
eonveniente. 
Ouerpo legislativo. 
cuenta. 
euenta corriente. 
cuenta á mitad. 
cuenta á terceras partes. 
cúbico. 
cuyas manos beso. 
cayos pie~ beso. 
daño. 
Decámetro. 
decímetro. 
derecho, derecha. 
Diciembre. 



Abreviaturas. 

D.n ¡l.ña 

DI'. 
DD. 1IJ). 

liíO -

Palabra~ que se abreyiu. 

Don. Doña. 
Doctor. 
Doctore.;; Ó. Diputados. 

Dom.o •.••• Domingo. 
E. EE. . . . . .. Editor. Editores. 
E. . . . . . . . .. Este. 
Ej. 
En.o .... . 
Ernmo .... . 
Excmo. Excma .. 
E. P. M. 
E. S. M. 
etc ... . 
F ........ . 
Fr. . .... . 
Fran.co .. 
Frs ..... . 
Feb.o 
fig. a . . • 

fol. ... 
fho. fila. 
Gral. .. . 
gral. .. . 
(O) (') (") •• 
gue. a V. m.S a. S • 

H .... 

ejemplo. 
EneI'o. 
Eminentisimo-ma. 
Ex<.:elentisimo-ma. 
en propia mano. 
en su mano. 
etcétera. 
Fulano. 
Fray. 
Francisco. 
francos. 
Febrero. 
figura. 
folio. 
fecho, fecha. 
General (dignidad). 
general (adj etivo). 
grados, minutos, segundos. 
guarde á V. muchos años. 
Honorable. 

__ o • • • • • •• " hora ú horas. 
lltre. . . . . . .. ilustre. 



Abreviaturas. 

Ilmo. Ilma .. 
Intend.te 

J.-C'. 
lib s •. 

f; .... 

Lié.do . 

lÍn .. 

long. 
lato . 
m.e . 

M.ma 
Mag.d . 

Man. l . 

Mig. l . 

M.tro. 

mrs. 
M.r 
M.a 
ro. 
Mm 
mm. 
M. P.:-: 
M.zo .. 

m.S a. s .. 

N ... 
N. E. .. 
N. C ... 
Nov.brt: . 
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Palabras que se abrevian. 

Il ustrisi mo-ma. 
Intendente. 
Jesucristo. 
libras. 
libIas esterlinas. 
Lit;endadu. 
1 i nea. 
longitud. 
latitud. 
madre. 
Madama. 
~lagestad. 

Manuel. 
Miguel. 
Ministro. 
maravedises. 

. ~listel' Ó -'lonsieul'. 
~laI'ia. 

metro. 
Miriiunetl'o. 
milímetro. 
muy poderosu señor. 
:Marzo. 
mlH;hui> años. 
Norte. 
Nordeste. 
NOl'oeste. 
Noviembre. 



Abreviaturu. 

Ntro. S.r . 
Ntra. S.ra. 
N. S. J .. 
n.O Ó nunl. ... 
N. N .. 
O ..... 

Obpo .. 
Oct.bre 

onz ... 
P. D .. 
p.e .. 
p.a ... , 
p.r . 
pág .. 
p.o .. 
pár.o 

p.ro • 
pp.do 
Pral. 
Prov.or 

p.or ... 
p. m. 
P. E. 
P. L. 
p.% . 
p. °100 .••.• 
1' ..... . . . ....... . 

1_" 
.")- -
Palabras que ae abrevian. 

N uestI'o Señor. 
Nuestra Señora. 
Nuestro señor Jesucristo. 
número. 
Fula.no de tal. 
Oeste ú occidente. 
Obispo. 
Octubre. 
onzas. 
Posdata. 
Padre. 
para. 
por. 
página.. 
pero 
párrafo. 
Presbítero. 
próximo pasado. 
principal. 
Provisor. 

. Procurador. 
pasado meridiano. 
Poder Ejecutivo. 
Poder Legislativo. 
por cien. 
por mil. 
pesos fuertes. 
pesos. 



Abreviaturai. 

p. ej ... . 
qe .... . 
q.D .... . 
Q. B. S. M. 
Q. B. S. P .. 
Q. D. G .... 
Q. E. P. n. 
qq .. . 
k.m ... . 
rs. vn .. 
R. 1. P. 
RR ..... 
R. P. M .. 
R.I R)ea 

rs .... . 
Rdo ... . 
Rmo, Rma. 
Sn. Sto. Sta. 
Smo. P .. . 
Sr. Sra .. . 
Sres. Sras. 
S. N. 
Seb.n •• 

Serv.r .. 

Serv.G 

Stbre .. 
Srio ... 
Ser.mo Ser.ma • 
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Palabras que se abre"rian. 

por ejemplo. 
que. 
quien. 
que besa su mano. 
que besa sus pies. 
que Dios guarde. 
que en paz descanse. 
quintales. 
kilometro. 
reales vellon. 
requiescat in pace. 
redactores ó representantes. 
Reverendo Padre Maestro. 
Real-reales. 
reales (moneda). 
reverendo. 
Reverendisimo-ma. 
San, Santo, Santa. 
Santísimo Padre. 
Señor. Señora. 
Señores, Señoras. 
Servicio Nacional. 
Sebastiano 
Servidor. 
Servicio. 
Setiembre. 
Secretario. 
Sp.I'(~1l Ísimo-ma. 



Abreviaturas. 

sig. te ... 

S. M. 
S. M. 1. 
S. M. F. 
S. ~1. B. 
S. M. C. 
S. S. 
S. A. A. 
S. A. R. 
S. E. .. 
S. Ema. 
Ten.te 

tpo ... . 
tito .. . 
t. ó tomo . 
v.S •••• 

Ven.e 

v. 
V. A. 
V. B. .. 
v. gr ... 
V. Vro. Vmd. 
V. S. 1.. 
v.n •. 

V. S .. 

V.O B.o 

Palabras que se ahrevian. 

siguiente. 
Su Mage~tad. 
Su ::\lagest.ad Imperia 1. 
Su ~Llgpstad Fidelisillla. 
Su ::\lag-estad Rritanita. 
Su ::\Iagpstad Catolica. 
Su Señoria. 
su afedo amigo. 
Su Alteza real. 
Su EX~f.'lencia. 
Su Eminencia. 
Tenien I e. 
tiempo. 
titulo. 
tomo. 
varas. 
Venerable. 
verso. 
Vuestra Al f eza. 
Vuestra Beatitud. 
verbi gracia. 
Usted u Vuesa merced. 
Vuestra Señoría ilustrisima. 
vellon. 
Vuestra Santidad ó Vuestra Se-

- , noria. 
Visto Bueno. 



T,A. BLA 

DEL O S G A L 1 e 1 s M o s :\L.\. s e o M LN E S 

A po!' Para- E-;e es propio d (pm'a) seducir'. 
A por En- Derecho á (en) 01'0. 

A po!' Con - iTrabajar á (con) maquina? 
A por Por - Se vende á (PO?') Kilos. 
A [lor De =-- El desprecio á (de) las leyes. 
A por lIasta - Rtiló d (hasta) rabiar. 
Abate pOI' Clérigo - La veI'dadera traduccion de 

A lJbe. es Clérigo. 
A bierto por Fr'anco - Tiene el genio abierto 

(franco). 
A bstraccion hecha por Dejando aparte - Este 

galicismo Pl'oviene de .A bstraction faitte. 
Acta (tomar). por Tomar razon - Tomare acta 

de la conducta (por tendré en cuenta). 
Acusar por Revelar - El tl'aje de fulano acusa 

(revela), 
A dministrar por Propina?' - Le administ't'e un 

purgante, por le propine. 
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Afeccionaao pOI' Apasionado - Esta muy ~fe(;
Gionado (por apasionado). 

Agenda por Lib,'o de memor'ia. 
Aliaie por AIUaóon - Sin mezcla ni aliaje (por 

alijacion). 
AIJercibú>se por' Tener' conocimi·Jnto -Cuando F. 

se ape1'cibió... (luto conocí'miento). 
El verbo apercibil'se solo se usa en el concepto 

de prepararse á la lucha (ó para). 
A}H'ovisionar pOI' Abastecer - A provisional' (por 

abastecer) la plaza. 
Ar'istocratizar por Ennoblecer-Fulano se ari~ 

tocratizo (pOI' se ennobleció). 
Autoritativo (tono) por Tono nwgistral- Ha.

bló en tono auto1>itativo (en tono magistral). 
Azar por Ventur'a - Procede el galicismo del 

vocablo franees Hasar'd. - Ejemplo: Al azar (por á 
la ventura). 

Avance por Anticipo - Le hice un avance de 
dinero (Le anticipe dinero). 

Bajo Pueblo por Proletario - Procede de la fra
se francesa Bas lJeuple. 

Banalidad pOf' Generalidad - Esa es una bana
lidad por es una" gene1>a!idad. 

Bastante pOf' Tan -Del assez. Fue bastante de&
graciado que .. , por fue tan desgraciado que ... 

Bastardear por Alterar - Del abatcirdissemenl. 
Bastardeó las leyes (por alteró las leyes). 

Batir por Humillar - Batir el polvo (por hundir 
el polvo). 
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Bisute~'ia por Joyer'ia - El vocablo frances bi
joutelie no significa bisuteria, sino joyeria puesto 
que procede de la palalJra simple bijott que signi
fica joya. 

Boga (Estar e:l) por Usarse mucho-La _palabra 
boga se usa por nombradw, concepto, aceptacion, 
aplauso, (;)tc. 

Bolsa por Casa de contratacion - iPor que se 
ha de decir Bolsa de comercio en vez de Casa de 
contr.atacion de valores y efectos? 

Rondad por Favor - Tuvo la bondad, por me 
hizo el fm,or. 

Bonomia por Hombre de bien - iPor que se ha 
de decir bonomia del vocablo francés Bonomie. 
c..:uando hay palabras graficas para expresarlo en 
castellano? 

Bravw'a (Valentia) - Juan es bravo por Juan es 
valiente. 

Tambien se U'3a este vocablo en el concepto de 
se puso bravo (por se enfadó). 

Briganddje - Salteamiento. latrocinio, robo he
cho con violencia. 

B1heno - Cuando se quiere exp¡'esar la idea de 
'iue para nada sirve un sujeto. 

Bufet, Bufete - Voces idenlicas: la una para ex
presap el comedor de una fonda y la otra la me~a 
de esc..:ritorio ó de estudio. Ambas son inadmisibles,_ 

Cerca - Se c..:omete el galicismo cuando se €lice: El 
embajadOl' tal, ce1'ca de la c..:ó¡·te de ... 
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Ci{Nl - POI' {jUm'iSiiW. 

Coaligar'se por Coligai'sP- Del fl'<1.IH.:es se (~oaliser 
Comité - Por comision ú jlm1a. 
Comportar - Cuando sC' usa pOI' suf¡·it .. tolerar, 

llev<lI'. 
ClIicana - Por trampo legaJo slltite~a, nrdid. 
Dado por Dando 
Debe)' - Por obligacion, por exequias ú honras 

fúnebres. ek. 
Deslwbille - Por estar de cual'luiPI' IllUdo. 
Elucubracion por L'ucubr'acion 
En pOI' A - Ejemplos: Venir en Buenus Aires, 

Marcharse en Europa. l'asal' ell casa. pOI' marchar
se á, venir á, pasa!' á. 

En por De - Estar una casa en venta. por de 
venta. 

En pUl' Con- Estar en pena pUl' estal' con pena. 
En por Segun - Tener derecho en las leyes por 

segun las leyes. 
Entusiástico por apasionado ú fanatico. 
Equipaje por tripulaczon (de un buque). 
E'rrático por1)agabundo. errante, vagante, sin 

domicilio fij u: 
Escala por Gr'ada. 
Estar' por Ser- En las acepciones que le dan al-

gunos 1 rad uctores. 
Expectable por Insigne. 
Fasionable por espectáculo delicioso. 
Garantir por Garanti~a'Í'. 
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Habemos pOI' Hemos - En casi todos los tiempo:3 
de este verbo se cometen galicismos. 

Habituado por acostumbrado, aficionado,parro-
quiarlO, etc. 

Habllud pul' Costumbre. 
Hesitar' por Dudar. 
Jamas; cuando se <.:onfunde con nunca. 
Laguna pOI' Vacio - Gali<.:ismo imperdonable del 

vocablo frances lacune. 
Mas por otro- No hay mas remedio por no hay 

otro remedio. Oada dia es más habil por cada dia 
se 'lace mas hábil. 

Mas por Ademas - Nos comimos un pan y á mas' 
un huevo, por ademas de un huevo. 

Masa por conjunto, colectividad, grueso. 
Menos por a lo menos ó al menos. 
Neceser por Estuche. 
Parificar por cotejar ó compm'ar'. 
Pequeño-Ouando se traduce del adjetivo fran-

<:es seguido de un nombre. Ejemplo: pequeño perro 
por pen'ito. 

Por- Con esta preposicion se cometen tantos 
gali<.:islIlüs que seria prolijo enumerarlos. Ejemplos: 
Lo hizo por mi, Esto varia por la forma; en vez de 
eso lo hizo reconociendo mis servicios ó mis favo
res, eso varia en la forma. 

Precaucionar pOI' Pre¡'enú,. 
Propio por Limpio. 
Que por Como-Ejemplo: La luz es así necesaria 

q:H~ (pOI' Gomo) el aire al pullJwn. 
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()fu por Lo que- Es por {·~to que dijimos. E~ ptJr 
~to por lo que .•• 

Quedar por Restllr- Dp.l verbo francés rn/er. 
Remarcabl.e por nolablp, digno de flota. 
Reslar por q1l~dll" perma"ecer. 
8icomoro por Ciclamor. 
Sistematizar pUl' refff.u';r ti S!8tema. 
Soidisant por p,·etem.o c; /Jre~unlo. 
Soirée por tert'tlia 1; reunion. 
8f~eso por é:rito. 
Toilette por tocado ó tocador. 
Tocante por conmofledor. 
Testimoniar por alestiguar. 
E.~ejear por rielar. 
Rol por papel. 
Novedosos por noreleros. 
Releer por vol!:er d leer. 
Recomenzar por roll'er d co1nefl-:a,. • 

.. ~ 
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