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LA ENSENANZA DE LA GRAMÁTICA ESTRUCTURAL EN 

LA ESCUELA PREPARATORIA 

1 — En e. uivol da bachillerato exil3te actualmente un 

"Cuarto curso de Lengua y Literatura EspaHolaa" en 	que se 

pretende revisar todos los conocimientos gramaticales adqui— 

ridos con anterioridad por el alumno, relacionando la teoría 

gramatical con algunos textos de autores modernos españoles 

e hispanoamericanos que sirvan de modelos de redaccilln. Este 

programa, sin embargo, no resulta aan tan eficaz como quist4— 

ramos para alcanzar la ambiciosa meta de que los bachilleres 

sepan servirse del lenguaje para hablar, escribir, pensar, 

leer (y por lo tanto estudiar), perfectamente. En realidad, 

el repaso de la gramIttica resulta Incompleto y superficial, 

ademh de estar ceñido a un criterio tradicional ya superado. 

Hay inclusive una fuerte tendencia, entre los maestros, a po— 

ner el (Infasio en el aspecto literario y no en el gramatical, 

lo cual es deplorable porque el programa tampoco contiene ma— 

teriales organizados para impartir un curso de historia de la 

literatura, y salo se consigue acentuar la endeblez de los re 

sultadoso 

Atendiendo al propósito supradicho (que debemos conser— 

var porque corresponde con realismo a una grave necesidad), y 

considerando tambi4n las óptimas condiciones de receptividad 

de la fíat' or:la de los alumnos que, entre los 14 y los 17 arios 

estudian esta materia, el programa debe consis— 



tír en la exposicil5n sistemIttica de toda la teoría gramatical, 

basada en anllisis integrales a partir de la sintaxis. De aquí 

que, si queremos obtener de la descripci(5n de la gramItica un 

fin przIctico, cono es favorecer la posibilidad de que el bachi 
1.11.511 

ller adquiera dominio del lenguaje, no debamos adoptar la ex— 

tremigta postura de querer aplicar al pie de la letra una 1; co 

ría de las mils modernas, como la glosemItica a la manera de 

Alarcos, por ejemplo, utilizando un lenguaje t4cnico que re— 

sultarfa francamente esotérico, una verdadera fortaleza inex— 

pugnable para el adolescente profano con el que hemos de tra— 

tar; y de aquí también que no podamos prescindir de la norma- 

tiva, esto es, del criterio de autoridad. A este nivel no se— 

rla realista considerar el estudio del lenguaje como un fin 

en sí mismo, adoptar una posición desinteresada y puramente 

te(5rica, porque nuestro propdsito es, en verdad, interesado y 

práctico, es un medio para obtener otro fin. Queremos cultivar 

posibilidades de expresión (oral o escrita)y de comprensión 

de la lectura. Y resulta casi obvio afladir que toda la ejercí— 

tacAn a que lo sometamos, desarrollar l la capacidad mental 

del bachiller, le enseñara a estudiar todas las asignaturas, 

le orillad a pensar y a sentir viva y nítidamente, activida— 

des todas que estar ligadas al grado de dominio de los recur— 

sos expresivos de cada quien. 

De donde se deduce que esteetudio de la ramática es 

necesario mostrar al alumno a grandes rasgos los mecanismos 

fundamentales del lenguaje, como un punto de partida para con 

seguir que diofrute de sus lecturas y las comprenda total— 

mente, que hable y escriba con precisi6n, correcci¿In, y 



utilizando un amplío vocabulario. 

2 MÉTODO. Un paso preliminar indispensable es advertir 

en la clase que vamos a proceder segi5n un mItodo deductivo 

que nos Aleve del texto esemido, en su conjunto9  a definir 

y analizar las diferentes clases de signos que son sus campo 

nentes y las relacionen que mantienen entre sí en el discurso° 

De modo que estudiaremos las oraciones, las proposiciones, las 

frases y las palabras, en ente orden, es decir, partiendo de 

los signos lingüísticos mIls extensos y complejos hasta llegar 

a los mb breves y simples, para poder apreciar en una vista 

panor:'1.mica del conjunto cullies son sus partes mayores y meno— 

res, quf5, funciones desempeñan y, en virtud de tales funciones, 

qué: vínculos se establecen entre ellas. Cada problema será ob 

servado conforme a un criterio sinttletíco enriquecido princi— 

palmente con otros dos: morfol&r,ico y semtIntico. 

Este Ifitodo entraña un proceso inverso al que solfa usar 

la ;raen tica tradicional en el m6todo inductivo, que partien— 

do de la letra ileaba a la oraei5n compuesta, y es convenien— 

te interesar en él al joven desde el primer momento, porque 

cuando comprende qu va a estudiar, por qu, para quá y cómo, 

no sISlo ve con mayor claridad problemas estrictamente grama— 

tícales, sino que su atenciln recibe un estímulo y se despier— 

ta su espíritu do participaci&I en Ion trabajos de la clane. 

De ahí la necesidad del preámbulo en 	que, por otra parte, 

Ya empezamos a aplicar el método estructural puesto que de— 

finimos la lenmua como un sistema (principio fundamental de 

Saussure y de sus seguidores), como un mundo vivo de formas 

diversas al travs de las cuales el hombre se revela, y no A- 



lo como un acervo de palabras susceptibles de clasificación° 

Nuestro enfoque consiste en: 1) Observar las diferentes 

estructuras, las variaciones de los moldes formales, por me- 

dio de 	 ejemplos. 2) Subrayar constantemente cómo la 

forma lingidstica resula de las relaciones de las palabras en 

el contexto, por lo que los elementos lingüísticos nos intere- 

san como partes que integran un todo. De la función es conse- 

cuencia la relación, y de la relación, la forma o estructura. 

3) Hacer notar a cada paso que una estructura es un "conjunto 

de elementos en relación solidaria" ya que "dependen unos de 
(1) 

o t ron y del eonjunto de que t'o rman pa rt e" . 4 ) Considerar que 

las relacionen entre los elementos son de dos clases: a) HORI 

ZONTALES, las que se dan en el discurso, dentro del sintagma 

(ej.: yo me  peino, que es una estructura) y b) VERTICALES, en- 

tre los elementos de un sfv;t9ma (como las que hay entre digo- 
(2) 

dices-dice, dentro del paradigma verbal). 

Los trminos tIcnicos que, conforme a una nomenclatura 

discretamente modificada en un sentido de precisicln y simplici- 

dad, vayamos suministrando al alumno, no provocarán ninguna di 

ficultad en virtud de su mayor eficacia, de la capacidad de 

comprensión propia de la edad de los bachilleres, y de que es 

tan iloco_lo que recuerdan de los rudimentos gramaticales aue 

(1) Rosetti, Primo pág. 8, 
(2) SINTAGMA, cadena lineal de signos consecutivos que forman 
el hilo del discurso. PARADIGMA, asociación mental que se esta- 
blece entre elementos de un sistema (tiempos de los verbos: 
voy-vas-va; declinación de los pronombres: yo-me-mi; conjunto 
de las vocales: a-e-i-o-u). Rosetti, Seca :p  g. 15. 
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antes ha:›mia aprendido, que carecen de todo prejuicio)  por lo 

que son la materia mejor dispuesta para fincar Mlídamente 

conceptos claros y sistemáticamente organizados. Sus recuer- 

dos son apenas suficientes para que nos apoyemos en ellos, y 

no bastan para obstaculizar el nuevo método° 

No hay que eludir las repeticiones cuando se ofrezcan, 

sino aprovecharlas para refrendar el conocimiento. Por ejem- 

plo: hablaremos del pronombre varias veces, al analizar el 

sustantivo, el adjetivo y el adverbio; en cada ocasión es 

conveniente explicarlo totalmente aunque lo repitamos para 

eliminar de las jc5venes mentes los vagos conceptos tradicio- 

nalistas que conserven, de otra manera les producirlamos con- 

fusi(5n. 

Al tratar asuntos semejantes, es recomendable seguir el 

mismo orden en uno y otro, porque se facilitan la comparación 

y la asimilación. 

Al proceder al estudio de cada categoría, es útil exami— 

nar: a) dentro de la sintaxis, la funci3n, las relaciones de 

conexión, recci(511 y concordancia, el orden de las palabras 

en el contexto, la valencia; b) dentro de la morfologla, los 

accidentes nominales o verbales y las modificaciones que por 

derivacie5n, composición, etc., sufren las palabras; e) en la 

semlIntica lo que se refiere a los significados y d) cuando 

sea necesario, el aspecto lexicológico que muchas veces inter- 

fiere con el morfológico y el sealIntico. 

Despu4s del planteamiento (en textos) de los problemas 

gramaticales debernos ofrecer técnicas de reconocimiento 

ejemplos para probarlas: 1) la de incorporación, como en el 



caso del predicado no verbal cuyo papel se subraya al agregar 

un verbo copulativo, con lo que se convierte en predicado ver 

bal; 2) la inversión  de situaciones sintácticas, para explicar 

la diferencia, por ejemplo, entre la voz activa y la voz pasi 

va; 3) la reversión del orden del discurso, para comprobar 

las formas declarativas del sustantivo, el adjetivo y el adver- 

bio; 4) la sustítuci(Sn de la terminación que expresa el acci- 

dente, para hacer notar la concordancia; 5) la 21212116n, por 

ejemplo del nlIcleo de una construcción, para poner de relieve 

su carvi ter imprescindible, su carácter de nlicleo; 6) la con- 

mutación de palabras, que suele servir para evidenciar la di- 

ferencia entre los modificadores del verbo. 

A continuación agregaremos otros ejercicios para reafir- 

mar el aprendizaje, y otros más para que se aplique la inicia- 

tiva del alumno en trabajos de redacción, de localización, de 

corrección de barbarismos que se hayan senalado en la parte 

normativa. 

Así, de la descripción de la gramtitica a partir de un 

texto, y mientras vamos subrayando y comentando problemas, 

iremos desprendiendo del texto mismo la teoría, la regla, la 

confirmaremos en otros ejemplos aplicando técnicas de recono- 

cimiento o comprobación, y en gráficas, cuadros o resilmenes 

de recapitulación. 

.~ LA LENGUA. El alumno de este curso experimenta una 

imperiosa necesidad de explicarse la razón y la naturaleza de 

las actividades que va emprendiendo, exige constantemente de- 

finiciones. 

He comprobado que resulta muy clara para él la definición 
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(1) 
de IHEUA de 15aussure: "Lengua en una serie de signos que co- 

existen en una (época dada al servicio de los hablantes". Tara 

biJn comprenden la defi.nici6n de Alarcos, quien dice que es un 

"patrón de normas para comunicarse, que reside en la masa de 

los hablantes, una entidad supraindividual que se impone nece 

sariamente a todos los individuos de una comunidad idiomIltica". 

Y nosotros podemos glosar estas definiciones, siempre tendien- 

do a presentar la lengua como un sistema de comunicación in- 

dispensable para que la vida humana se rea] ice en todos sus 

aspectos, puesto que la perfección y la eficacia de toda ac- 

tividad del hombre, dependen siempre en cierta medida de la 

claridad, la propiedad, la precisión con que haga uso del len- 

guaje. 

4.- EL SIGNO ES BIFÁSICO. Tambiln diremos quó es un sig- 

no. Puesto que el lenguaje es un complejo sistema de si no 
(2) 

que sirve para sehalar la realidad, cada SIGNO es una UNIDAD 

en la cual se asocian dos elementos mutuamente solidarios: el 

SIGNIFICADO ("un concepto que esta asociado con una determina- 
(3) 

da imagen acústica"), llamado tambiln sustancia, contenido, 

dea, y el SIGNIFICANTE ("una imagen acústica, asociada con un 
(4) 

concepto"), o sea la unidad fonética adherida a su representa- 

ción grzIfica(;)  

(1) Si el alumno no toma la iniciativa, no le presentaremos va- 
rías definiciones, ni dos nomenclaturas referidas al mismo obje- 
to, ni lo haremos partícipe de las polémicas o las dudas de los 
lingüistas, porque son problemas para un curso superior que aquí 
crearían confusión y frenarían el aprendizaje. 
(2)Saussure parte de la arbitrariedad del signo lingülstico.lia 
fórmula: sie>nificante + significado = signo, sólo existe en vir- 
tud de un consenso que podría ser diferente. 
(3) y (4) Alarcos, pág. 111. 
(5)Dice Alarcos que es signo "la serie de sonidos que nos evoque 
un concepto", la "asociación de una forma de expresión y una for- 
ma de contenido", y que no existe la una ni la otra "si no se 
presentan al mismo tiempo". P:Igs. 18 a 22. 



(1) 

significante------- 
significado-------- 

m-e-s-a 	señala una realidad ----- mesa 

Los SIGNOS, en el lenguaje, no esttln aislados sino reu- 

nidos en un conjunto, que es el sistema. Forman un organismo 

dentro del cual se conectan entre si de diversas maneras: 

1) OPON1PNDOSE (masculino y femenino) 

2) CONDICIONÁNDOSE (.núcleo y modificadores) 

3) NEGÁNDOSE (a no es ninguna de las otras vocales) 

de manera que, el valor funcional y el significado de cada 

signo, dependen del modo corno se enfrentan a los demos sig- 

nos del texto, pues sólo siendo una parte y perteneciendo a 

un todo tiene el signo personalidad y vida. 

Llamamos FORMA lingüística a la que resulta de las rela- 

ciones entre los signos. Una misma realidad puede ser segala- 

da en diferentes formas, una misma sustancia puede vaciarse 

en distintos moldes del mismo sistema: 

puerta batiente 

puerta batida 

puerta que bate 

También se usa LENGUA en el sentido de lenguaje de un 

grupo humano, como lo es el espahol, o el &rale, etco 

5.- LA GRAMÁTICA. La ciencia del lenguaje, en general, 

se llama IINGUUT1CA. Son partes de la lingüística: 1)1a FONÉ 

TICA, que estudia los elementos fónicos del lenguaje en si 

mismos, como fenómenos rísicos y fisiológicos, sin cuidarse de 

la relación que puedan tener con una significación linglisti- _ ...••••• 	11-rzklad 	 •-••• 	 •••••••• 	MEM.. 	.1•••• 	•••••••• 

1)La dit4i4c4n entre " ormW! y "sustancia" no se debe a Saussu- sigroli7mjelmslev -lce oseriu- Y  se encuentra ya en Humboldt0 



ca, y la FONOLOGIA, que estudia las diferencias fónicas pero 

asociándolas a las diferencias de significaciSn; analiza el 

comportamiento mutuo de los elementos y el modo como se combi— 

nan para llegar a formar significantes. La fonología estudia 

tanto la forma de la expresión corno la sustancia de la expre- 

sión y, junto con la fonJtico, abarca el aspecto acústico del 

lenguaje. 2) La LEXICOLOGÍA que observa las analogías de sig- 

nificado entre los vocablos y el origen etimológico de tales 

significados, mientras la SEMÁNTICA atiende a la forma del 

contenido y a la sustancia del contenido en las palabras° 

3) La GRAMÁTICA que describe lo que la lengua tiene de siste- 

mático: analiza su organización, sus categorías, las formas 

que adoptan sus signos, como son las construcciones y los ac- 

cidentes° La gramática estudia la forma del contenido, que es 

parte de la semlntica, y tambi1n la forma de la expresión, que 

toca a la fonología, puesto que la gramdtica estudia el signo, 

y el signo es, segln Hjelmslev, la unión de la forma del conte- 

nido. y la forma de la expresión. Por eso la gramática abarca 

territorios que pertenecen por igual a la fonología y a la se- 

mántica. 

Hay una GRAMÁTICA especial, la COMPARADA, que estudia 

simultáneamente varias lenguas atendiendo a sus relaciones, 

semejanzas y diferencias. Otra, la HIST41CA, se dedica a 

investigar las leyes que rigen la evolución de las lenguas; 

estudia los planos sucesivos en que se manifiesta la lengua° 

La E3TILíSTICA estudia el habla, la realización indivi— 

dual de la lengua en un hablante° 

La GRAMÁTICA, como CIENCIA, ha cambiado sus enfoques y 
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sus métodos, sobre todo en este siglo: se ha modernizado. Aho- 

ra se ocupa fundamentalmente 	las FORMAS o ESTRUCTURAS que 

los signos adoptan, de hecho, cuando se amoldan a las ideas 

por ellos expresadas. La normatividad ha quedado un poco mar—

ginada (no eliminada) en los nuevos estudios; no partimos de 

cómo debe ser la lengua, sino que la aceptamos primero corno un 

hecho, inclusive para señalar impropiedades y corregirlas. 

La GRAMÁTICA MODERNA estudia el sistema de signos, la 

lengua, desde un punto de vista sinttIctico: parte de las es- 

tructuras iris amplias y complejas hasta llegar a la palabra, 

va del todo a la parte mínima. Este criterio es el eje del
(1) 

análisis y se auxilia con los otros, morfológico y semIntico.  

principalmente. Ahora se considera que las partes propiamen 

te dichas de la gramIttica teórica son la morfología y la sin- 

taxis, y que no existe una íntima relación entre los proble- 
b) 

mas de la gramática y los de la 16gica o los de la psicología. 

Saussure y sus continuadores han iniciado y fortalecido la in- 

dependencia científica de la gramática, aunque todavía, después 

de ellos, algunos han defeccionado de su doctrina y se han 

vuelto a orientar hacia la lógica o la psicología. 

6.- GRAMÁTICA ESTRUCTURAL. El genial profesor suizo de 

lingüística Perdinand de Saussure estableció los principios 

fundamentales de la gram&tica estructural en un "Curso de lin- 

güística general" que dictó a sus discípulos y que fue publi~ 
(4) 

cado por dos de ellos en 1916, después de la muerte de su maes- 

(1)"La gram&tica debe, segIn. Chomsky, tener un ingrediente sin- 
4xico, uno fonológico y uno semjnticonoLepschy, PU. 190. 
(2) Rocas 	P40c> 28,; 	, 
(3) Relacidn basada en un= supuesto paralelismo 16gico-gramatíca1. 
El filgSsofo Husserl (1859-1938) fue su principal defensor. 
(4) Charles Bally y Albert Sechehayeo 
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tro9  Con sus trabajos, el mltodo estructuralista fue aplicado 

por primera vez, antes que a ningún otro campo, al campo de la 
(1) 

lingüística. Al grupo de Saussure se le llama Escuela de Gine- 

bra. Sus teorías se mantienen en una etapa de investigación 

que han continuado numerosos especialistas agrupados en otras 

importantes escuelas lingüísticas que disienten entre sí a 

propósito de detalles y matices de la concepción estructuralis- 
(2) 
ta. Las mh importantes aportaciones se deben a: 

1) la Escuela  Li1r1111., cuyas figuras principales son los 

lingüistas rusos Trubetzkoy y Jakobson, as/ como el franc4s 

Martinet, creadores de la Z2.1212.01a, reciente disciplina que 

estudia la funcidn de los elementos fónicos de la lengua en 

relación con su significado. 

2) el 1.frculoiiinaülsi , cuyo más signi- 

ficativo representante es Louis Hjelmslev. Su Glosemática pre- 

tende estudiar la lengua sin atender a su sustancia. Emilio 

Alarcos Llorach hizo una aplicación de esta teoría al español 

en su "GramItica Estructural" (Madrid, Gredos, 1951). 

3) la Escuela Estadounidense, encabezada por Bloomfield, 

autor de un importante libro: "Language" (Nueva York, 1933). 

En generalx  los norteamericanos han sistematizado sus estudios 

(1)Qu4n4tain, Tanneguy."Les structuralistes", en:"Malith", 
septiembre de 1967, Paá. 50. 
(2) Qu1n4tain, en su artículo destinado a explicar la posición 
de Michel Foucault, define el método estructuralista:"consiste en 
buscar la regla escondida, el código secreto, tensor de las dife- 
rntes actividades del hombre: su organización social,  u vida eco~ 
n6mica, sus creaciones artísticas, sus palabras y hasta el funcio 
namiento de su intelecto.Para analizar un fenómeno, el estructura:: 
lista se sitúa deliberadamente fuera del tiempo y no trata de com 
render cómo, en el tiempo, una causa provoca un efecto que a su 

turno turno se convi 	
ir 

erte en la causa de otro efecto.Sino al contrario, 
se esfuerza por descubrir en qué sistema se inscribe tQl fen4mewo 
no, y cómo es el juego de las relaciones entre los fenómenos". 
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conforme a orientaciones y modos de anllisis bastante origi- 

• 

nales y propios, concediendo un mayor alcance a las relaciones 

entre la lingüística y otras ciencias como la antropología o 

la psicología, poniendo el acento sobre el aspecto "creativo" 

de la lengua en la obra de Sapir y desputs en la de Chomsky 

con su concepción "generativa" de la gramática a la que consi- 

dera de dos tipos: taxonómica, la que corresponde a las des- 

cripciones estructuralistas modernas, y transformacional, que 

se avecina un poco a la ramtltica tradicionalista pre-estructu 

ral porque se funda en procedimientos de segmentaci6n y clasi- 
(1) 

ficaciA5n. 

Ademas de estos grupos hay muchos otros lingüistas indo 

pendientes a quienes debemos trascendentales aportaciones. En 

lo tocante al español son fundamentales las ideas de Amado A- 

lonso, Pedro Henríquez tJreña, Rafael Lapesa, Eugenio Coserlu, 

Ana María Barrenechea, Mabel Manacorda de Rosetti, María Hor- 

tensia Palisa Mode Lacau, que han aplicado enfoques distintos 

a los de Menéndez Pidal, y que se basan mls bien en estudios 

realizados en el siglo pasado por, don Andr4s Bello, verdadero 

precursor cuyas ideas fueron, en muchos aspectos, anticipacio- 

nes a la gramltica española moderna* 

Nuestra labor aqult consiste en elegir, en las obras de 

todos ellos, la teoría más sencilla (dentro de lo rigurosamen- 

te sistem&tico),las ideas presentadas en una forma más directa 

x más clara, la nomenclatura adecuada aue menos se aparta de  

(1) Lepschy,"La linguistique structurale", Payot, Paris, 1968. 
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(1 ) 
de la tradicional, sin prescindir de una parte normativa aten- 

diendo a que no queremos describir la lengua de manera desin- 

teresada, porque nuestra principal pretensión no es que el 

alumno constate los hechos lingüísticos, sino que se apropie 

del lenguaje amplio y propio que consideramos característico 

del hombre culto. 

7. LENGUA, HABLA, LENGUAJE. Consecuentemente con las 

anteriores afirmaciones diremos que: la LENGUA es el sistema 

de signos que utiliza un grupo humano para comunicarse; la 

realización individual de los signos, en cada hablante, cons- 

tituye el HABLA; mientras el LENGUAJE es, a) en un sentido 

muy amplio, la capacidad de comunicación humana y, b) en un 
(2) 

sentido estricto, una modalidad de la lengua. 

Hay varios tipos de relaciones estructurales que carac- 

terizan, en categorías, a las palabras: las definen y las 

agrupan. Son: su funcin, su - r_cción, su valencia, su orden, 

su concordancia, su conexión con las demás. Tanto las formas 

o estructuras que resultan, como los acervos léxicos, varían, 

y dan lugar a distintos tipos de lengua, es decir, a distintos 

LENGUAJES° 

El LENGUAJE FAMILIAR es el oral que usamos comúnmente en 

nuestras relaciones cotidianas. Es esponttneo e irreflexivo, 

tiene ciertos hábitos tóxicos peculiares (decimos rápido, no 

raudo,más al14, no allende), acostumbra un particular orden 

de_palabras, admite frecuentemente diminutivos y expresiones  

(1) Considero que cualquier exageración en este aspecto nos pri- 
varía de aprovechar conocimientos ya adquiridos antes por el alum 
no y podría provocar un ánimo impugnador o, cuando menos, una pa- 
siva oposición una repugnancia, por parte de los profesores° 
(2) Así está implícito en la Introducción de la Gramática de Alon 
so y Henríquez Urefta. 
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elípticas, de significados tácitos o reticentes (debido a que 

la entonaci6n y los gestos enriquecen su capacidad expresiva). 

Cuando se le usa por escrito, incorporlIndolo a la literatura, 

en realidad se le imita; no se le produce sino se le reproduce. 

El LENGUAJE DISCURSIVO es el que usamos, oralmente o por 

escrito, para expresarnos con exactitud y objetividad cuando 

queremos informar a los demás de manera muy expedita y clara. 

Es de estructuras simples, vocabulario preciso, técnico, pre- 

fiere el orden sintáctico que presente los pensamientos en fér- 

mulas mis coherentes, acepta mejor formas rectas que figuradas, 

es poco emotivo e imaginativo. Resulta propio en textos de ca- 

rileter científico y en la exposición académica u oratoria. 

El LENGUAJE POÉTICO, que se emplea sobre todo en la narra- 

tiva, el teatro y la poesía, se sirve de expresiones figuradas, 

imaginativas, sugestivas, que suscitan emociones. Puede prefe- 

rir construcciones inhabituales. Estima los efectos musicales 

de las palabras y de las estructuras, antes de elegirlas. Es 

un lenguaje intenso, de palabras prismáticas de amplia polivo- 

cidad dentro de su riguroso contenido, cuya agudeza expresiva 

logra universalizar los más individuales mensajes, acentuando 

sus virtudes por una especie de vehemencia que les comunica. 

Existe un acervo de palabras y formas común a estos tipos 

de lenguaje, de donde tomamos los términos que nos convienen 

y los estructuramos de un modo peculiar, según la condición 

de la lengua que queramos emplear. Usar un lenguaje poético 

cuando es oportuno el discursivo, puede resultar impropio e 

ineficaz; utilizar el poético en vez del familiar parece pe- 

dante y ridículo; el familiar _fk medio del discursivo, luce 
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pintoresco, pero quival: vulgar. El lenguaje poético es el mtls 

capaz de asimilarse las otras modalidades sin que desentonen, 

transfigurando o acentuando su valor semántico y agregándoles 

m/rito artístico. 

El LENGUAJE CULTO. Conseguir que las distancias entre 

los tres tipos de lenguaje no sean excesivas, es lo ideal. Te 

dos ellos deberían estar al alcance de la comprensión del hom 

bre de cultura media, gracias a la amplia base común que los 

identifica. La instrucción de las personas en todo lo que se 

relaciona con la lengua, debería, pues, surtir tres efectos: 

1) la depuración del revolucionario lenguaje familiar, en la 

medida en que se vea libre de las mils gruesas impropiedades 

al acercarse a las normas impuestas por la colectividad que 
(1) 

usa el sistema; 2) el acceso del hombre medio al desciframien 

to del lenguaje artístico, el cual suele sublimar vocablos o 

estructuras característicos del lenguaje familiar o del discur— 

sivo, transmutándolos en poesía; 3) la aceptación de las varie— 

dades lingüísticas regionales que puedan enriquecer, y ampliar 

la base común a todos los lenguajes. Así, la lengua usada por 

personas cultas contendrá particularismos menos extremos, pero 

será más opulenta y alcanzan!): un nivel uniforme más universal. 

En suma: el lenguaje CULTO abarcará el ámbito m&s dilatado, au— 
(2) 

torizar& y absorber regionalismos y populismos, incursionara 

con..  soltura 29r los territorios de todos los tipos de lenguale,i 

(1) En el valor relativo de los diferentes tipos de lenguaje in— 
tervienen muchos factores: dosis, gusto, moda, clase social, ele— 
mentos históricos, etc. 
(2) Sólo de manera consciente; no aludo a casos como el empleo de 
la forma pronominal plural los cuando es objeto directo singular, 
tan usual, por ignorancia, Mre los escritores mexicanos, salvo 
muy honrosas y muy contadas excepciones. 
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ya sea a través de una actividad oral (espontdnea), escrita 

(reflexiva) o simplemente receptiva (la de quien comprende). 

La JERGAL El lenguaje oral especializado de un grupo hu— 

mano limitado que pertenece a un estrato social sub—cultural, 

que se usa familiarmente, se llama jerga o jerigonza, como el 

lenguaje de los choferes, los toreros, los estudiantes, los ad— 

venedizos a la cultura que forman cfrculosfisnobs", etc. Tiene 

un sentido mls peyorativo ARGOT o, en términos más castizos, 

CALÓ, que es la jerga de conglomerados aun intelectualmente 

inferiores, como el de los hampones y otros muy miserables y 

marginados socialmente° 

LENGUAJE TÉCNICO° El lenguaje limitado que emplean entre 

sí personas que poseen la misma especialización se llama pro— 

fesional o t4cnico. Tiene un lugar dentro del lenguaje discurb- 

sivo y un empleo determinado por la naturaleza del asunto. Sue— 

le ser de procedencia greco—romana debido a la tradición, con— 

servada hasta hace poco más de un siglo, de escribir las obras 

científicas en latín. 

LENGUAJE REGIONAL. El español, como todas las lenguas, 

evoluciona de manera simultánea, diversa y muy lenta en las 

distintas zonas que ocupa. Esto sucede por efecto de factores 

lingMsticos (como el influjo de los sustratos) o extralin— 

güísticos (la historia, la política, la economía, etc.). Las 

variedades de la lengua a que da lugar esta evolución son len— 

guajes regionales, o sea, formas dialectales en las que con el 

tiempo se acumulan y ahondan las diferencias que producen dia— 

lectos. 

DIALECTOS son lenguajes rusticanos y primitivos por cuanto 
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son posibles embriones de nuevas lenguas, como lo fueron los 

del ]Ittfn que originaron :l Lis romanceo. 

El estudio gramátical del, español debe considerar como su 

objeto el lenguaje culto, que abarca el discursivo, el familiar, 

el po4tico, y una importante Ilrea de las jergas, tecnicismos y 

regionalismos (los rnts habituales y aceptados, aquellos que la 

costumbre ha puesto en circulación hasta entre los escritores 

cultos). 

Es muy conveniente explicar todo lo anterior con ayuda de ut 

DIAGRAMA DE LA LENGUA Y SUS MODALIDADES O LENGUAJES. 

,• discursivo 

familiar 

',, poético 

jerga 

técnico 

regional 

culto <7: 
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8.- CLASES DE SIGNOS. Alonso y Hendquez Ureha, en su 

excelente gramdtica, comienzan por presentar al alumno, en 

cada curso, las diferentes clases de oraciones. No hay antes 

una advertencia m&s general acerca de las diferentes clases 

de signos lingnIstícos que existen ademds de las oraciones. 

Tampoco Rosetti la considera necesaria en ninguno de sus dos 

esquemas de grana ltica estructural, ni en los cursos para se- 

cundarías y 'para escuelas técnicas que hizo en colaboraci6n 

con la sea ora Laeau. Las obras de estos autores son, 

las que poseen características mEls didácticas, las que 

se acercan mejor al alumno y, en general, al, profano. Creo, 

sin embargo, ser consecuente con los principios del estructu- 

ralismo, al recomendar que preceda al análisis de las oracio- 

nes una noticia sobre los sintagmas (incluyendo las oraciones 

Tiene virtudes pedagógicas, aquí también, pasar de lo general 

a lo particular; ir especificando conforme vamos analizando. 

Diremos pues, que los signos en el habla.se agrupan en 

diversas formas. Toda coherente sucesión de signos es un sin- 
(1) 	t7) 

IgHaLla (Saussure). Signos pueden ser los SEMANTEMAS y MORFEMAS 

dentro de una palabra, las palabras dentro de una frase, las 

(1) Semantema, parte constante de una palabra variable: cas (a, 
erío, ita, as);"elemento lingüístico o gramatical que expresa una 
idea o representación l&xica". Roca, v.I, Pág.97.) 
(2) Morfema, parte variable de la palabra: (cas) a, que indica 
neroTMB, sufijo derivativo del colectivo; ita, de diminutivo; 
as, de plural.. De los morfemas dice Roca:uporWores de una sig.- 
nificacidn más general y abstracta...corresponden a lo que tradi- 
cionalmente ha venido liamIndose los accidentes del verbo o, en 
un sentido míls meneral, se extienden a toda clase de derivativos 
obtenidos por afijosu.v.I.Pk.140., y cita a Bloomfield,quien 
dice que morfema es 1el complejo fénico mínimo con sentido". 



19 

proposiciones dentro de una oraci6n, las oraciones dentro del 
(1) 

discurso. La ORACIóN„ la PROPOSICIóN, la FRASE, la PALABRA, 

son clases de sintagmas que estudiaremos en ese orden* 

9.- ESQUEMA DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO DEL LENGUAJE. (Desde 

las grandes estructuras hasta la palabra). 

PRIMER PAS00- Estructuras básicas complejas: 

a) Serie de proposiciones coordinadas. 

b) Serie de proposiciones subordinadas. 

SEGUNDO PASO.- Estructuras boicas simples: 

a) Bimembres. 

b) Unimembres. 

TERCER PASO.- Partes de la oración o proposición unimembre: 

a) Un solo bloque. 

D9 la bimembre: 

a) Sujeto (n4cleo y modificador)* 

b) Predicado (núcleo y modificador). 

CUARTO PASO.- Sujeto de oración o proposición bimembre: 

a) Ndcleo m&ra subordinados: 1) Modificador directo. 2) Mo- 

dificador indirecto (complemento, construcci6n comparativa). 

3) Aposici6n. 

QUINTO PASO.- Predicado de la oracidn o proposición bimembre: 

a) Predicado verbal (con el verbo como núcleo). Modifica- 

dores monovalentes: 1) Objeto directo. 2) Objeto indirecto. 

3) Circunstancial. 4) Agente* 

Modificador bivalente: 1) Predicativo. 

(1) Las escuelas éstructuralistas. Americana y de Praga conside- 
ran al morfema y no a la.palabra como la menor unidad de signi*ik 
:ficaq6n. Ropa v0 	U. I PU. 1.051 

•K 	I 
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b) Predicado no verbal (con el sustantivo, el adjetivo o 

el adverbio como n'Ideo) más los subordinados. 

SEXTO PASO.- Categorías gramaticales: 

a) Con una funcilln en el contexto: 1) Sustantivo. 2) Adje~ 

tivo. 3) Verbo. 4) Adverbio. 5) Subordinante. 6) Coordinante. 

b) Con dos funciones en el contexto: 1) Relacionantes. 

2) Verboides. 

10.- LA OUACAN.La oración es un sintagma que posee auto- 

nomía sintáctica y constituye una unidad de sentido, Tener "au 

tonomía sintáctica" significa no estar vinculada con otra cons- 

trucción por medio de algún signo lingüístico coordinante (con- 

junción), subordinante (adverbio, conjunción, relativo, frase 

prepositiva), o grtlfico (de puntuación: coma, punto y comas  dos 
(1) 

puntos). Constituir una"unidad de sentido"significa que mani- 
(2) 

fiesta una actitud enunciativa del hablante, y es un punto de 

vista semántico que completa la definición* 

Amado Alonso y Henríquez Ureria dicen de la oración: "es 

la menor unidad del habla con sentido completo" o "con sentido 

en sí misma". Están usando un criterio 13610 semktntico. Ana 

María Barrenechea dice: "es un conjunto de palabras que tiene 

unidad de sentido y autonomía sintáctica". Est& anteponiendo 

el criterio semgntico al sintáctico, y esta olvidando que una 

solapalabral.  a veces, constituye una oración.i"La unidad sin- 
(1) Todos son SIGNOS RELACIONANTES de sintagmas que pueden ser 
oraciones, proposiciones, frases, palabras. 
(2) Amado Alonso y Pedro Henríquez Urefia dicen: "Tener sentido en 
sí mismo o sentido completo quiere decir declarar, desear, pregun 
tar o mandar algo", por lo que se clasifican las oraciones en e- 
nunciativas, desiderativas, interrogativas, imperativas, según la 
actitud del hablante. Y afiaden:"La actitud del que habla...es lo 
que da unidad al pensamiento". "La actitud del que habla es la 
que hace completo el sentido". 2o.curso,Pks. 10 y 11. 



21 

ttIctica es, para nosotros, un verbo en forma personal" dice 

Gil y Gaya). Además, precisamente porque en la oración no 

siempre hay un"conjunto de palabras", a nivel de la escuela 

preparatoria será más claro para el alumno usar un tecnicis- 
mo: sintagma, una vez que haya sido cabalmente comprendido 

su significado. 

Recapitulando en torno a nuestra definición diremos que, 

siempre que el habla, por medio de un sintagma independiente 

de otros, exprese un total sentido, estaremos ante una ora- 

cien, que es una clase de sintagma. 

Si decimos: "¡Alto!", decimal.; un sintagma en el culi un 

semantema (alt) y un morfema (la o que indica el género), for- 

man una sola palabra. Este sintagma, aunque es una palabra, es 

también una oración porque es sintácticamente independiente de 

otros signos y porque es una unidad de significación ya que ma- 

nifiesta una actitud enunciativa del hablante (es una oración 

imperativa). 

Si decimos: "¡Fuera de aqult", estamos ante un sintagma 

formado por varias palabras. Es también una oración tanto por 

su independencia como por su significación, pero como no esti 

compuesto de una palabra sino de varias, es una frase. "La ora- 

ción, cuando esta formada por más de una palabra, constituye 

una modalidad especial de frase", dice Roca (v.I.PU.118). 

11.- ESTRUCTURAS SIMPLES Y COMPLEJAS DE LA ORACIÓN. Cuan- 

do la oración esta formada por una serie de proposiciones coor- 

dinadas, colocadas en un mismo Tlano sintáctico, se trata de 
11 

una ESTRUCTURA BÁSICA COMPLEJA.
) 
 No importa si contiene pro2osi- 

(1) Véase nota uno de la página siguiente. 
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clones subordinadas. 

Cuando no hay proposiciones dentro de la oración, por lo 

cual o no podemos dividirla porque forma un bloque (unimembre), 

o la primera división que podemos hacer de ella es en sujeto 

y en predicado (blmembre), estamos ante una ESTRUCTURA BASICA 
(1) 

SIMPLE, y no importa que contenga proposiciones subordinadas. 

COMPLEJA: arm wom inpai 

 

( 2 ) 

O 1T--A 	O N 

 

 

BIMEMBRE:---- 

 

sujeto 	predicado 
ORACION 

 

SIMPLE: 

   

UNIMEMBRE:--- 	un solo  bloque  
I O N 

12.~ ORACIONES DE ESTRUCTURA SIMPLE. LA ORACIdN UNIMEMBRE, 
(3) 

"'Alto" ".Fuera de aqu/1", son oraciones unimembres por- 

que cada una forma un solo bloque no susceptible de división 

en sujeto y predicado. 

Las oraciones unimembres pueden estar formadas: 1) por una 
(4) 

palabra, 2) por una construcción endocéntrica, 3) por una cons-,  
(5) 

trucción exocéntrica. 

(1) En ningún caso importa que contenga proposiciones subordina- 
das porque estarían en diferente plano sintáctico y equivaldrían 
a deterwinadas funciones dentro de la oración que las subordinara. 
Rosetti, Sec., Págs. 37,38,61 y 65. 
(2) Al comenzar a hablar de la proposición recordemos que elalum- 
no está habituado a llamarle oración desde la primaria. Habrá que 
yepolver sus dudas y confusiones. 
(3) Algunas son interjecciones o tienen valor interjectivo.La in- 
terjección "hoy se considera más bien como una palabra equivalen- 
te

1 

 a una oración que como una parte de la mibma"(Roca,v.I.P11 .136) 
Para Wundt I lienz,Roca lLacau,Rosetti l Barrenechea41onso y Henr quez 
Urefta, la interjección no es "parte de la oración" ,o cate 
(4) Construcción endoc4ntrica es la que tiene ndclo y 	

or a* 
func iona 

con el valor del núcleo:sstantiva,sortija de plata;adjetiva, más 
reno;  verbal, acércate más; adverbial, muy lejos. 
5) a construcción exoantrlca arece de núcleo, sus componentes 

no se relacionan or coordinación ni por subordinación:subordinan- 
te mas término: dei

p
sde hoy. 
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k. 

1) De una palabra: 

¡Atenci6nt (sustantivo) 

Cierto. (adjetivo) 

¡Prontos (adverbio) 
(1) 

¡Tiemblal (verbo) 

¡Andando!, (verboide) 

¿Para? (subordinante) 

Conque... (coordinante) 

2) De construcciAn endoc4ntrica: 

Profundo silencio. (de carácter sustantivo) 

Bastante seguro. (de carácter adjetivo) 

Comprendo muy bien. (de carácter verbal) 

Demasiado pronto. (de carácter adverbial) 
(2) 

3) De cormtrucci6n exocéntrica: 

Para entonces. (subordinante más t4rmi2} 

13.- LA ORACIÓN BIMEMBREO Es la que puede dividirse en dos 

partes: sujeto y predicado: 

"Pepeta la arreaba con su vara" (Blasco Ib&íez) 

Aquí hay una oración bimernbre porque consta de sujeto (Pe- 

peta) y predicado (la arreaba con su vara). El sujeto y el pre- 

dicado se reconocen sintlIcticamente en que el SUSTANTIVO, que 

es el núcleo del sujeto, y el VERBO, que es el núcleo del pre- 

dicado, CONCUERDAN en número y persona. Puede añadirse aquí el 

(1)"Las oraciones impersonales son unimembres". Rosetti, Seo. 
Pág. 58. 
(2) La clasificacidn y la nomenclatura están tomadas del esquema 
de Rosetti para la Secundaria, allí advierte la autora que ambas 
son muy usadas por el estructuralismo norteamericano. 
M En oraciones bimembres hay otra construcción exocéntrica (sin' 
núcleo)formada sólo por sujeto y predicado: Yo leo.  (Rosetti, Sec.' 
Pego 40.)._ Esto es muy importante porque muchísimos gramáticos con 
sideran núcleo al verbo, y otros dicen que el sujeto rige al verbb 
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tradicional método de reconocimiento semtIntico: "sujeto es aque- 

llo de que se habla; predicado es lo que se dice del sujeto". 

El predicado puede expresar una cualidad del sujeto (proposición 
(1) 

atributiva) o una acción del mismo (proposición predicativa). 

"Vengan caridad para su padre:" (Valle Inclán) 

Tambi4n e'sta es una oración bimembre: el predicado esta 

expreso, el sujeto está tácito y puede ser adivinado por la 

concordancia (atribuyéndole al verbo la persona gramatical que 
(2) 

coincida con 41 en número y persona). 

La independencia sintáctica de la oración esta marcada por 

el punto (en un escrito) y por la especial entonación de la voz 

en la pausa que acompaña al punto (oralmente). 

;.I„ EL VERBO EN RELACION CON LAS ORACIONES. 

Tradicionalmente se ha considerado que no puede haber o- 

ración que carezca de"verbo en forma personal". Esta es una 

dea que suelen recordar loa alumnos que pasan al bachillerato. 

Por eso habrá que insistir, recapitulando y haciendo una gran 

cantidad de ejercicios, en los conceptos antekiores. 

Debe quedar muy claro que: 

1) Cuando la oración es unimembre, puede o no llevar un 

verbo, como ya vimos. 

2) Cuando la oración es bimembre, dentro de su predicado, 

si es predicado verbal, tiene que haber forzosamente un verbo 

que ea el nticleu lapalabra más importante del misma apero si 

(1)Así dice Gin y Gaya (Pág. 58); mientras que el lingüista da- 
nés Jespersen, citado por Roca (v.II.Pág.138) afirma: 	sujeto 
es más bien lo que forma la base de un ulterior desarrollo que 

t
e el predicado" 
2)"Los verbos personales llevan sujeto expreso o tácito; los 

personales no admiten sujeto". Rosettl, Sec. Pág, 57; 
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se trata de un predicado no verbal, tampoco habrd verbo, y el 

núcleo será otra palabra. Estas afirmaciones tan categóricas 

se deduce;.  aunque no estén tan explícitas, del esquema de Se- 

cundaria de Rosetti, y me parecen preferibles a las de Alonso 
(1) 

y HenrIquez Ureha que no son tan definitivas. Los alumnos de 

esta edad no deben participar de las indecisiones de los gra- 

mátícoo. Alonso y Henríquez dan dos definiciones, una que se 

basa en el contenido y otra que se basa en la forma, para las 

unimembres: "El grito de ¡Socorros es una oración por el con- 

tenido, ya que expresa sentido completo, y no lo es por la for- 

ma, ya que su sentido no esta partido en sujeto y predicado". 
(2) 

Más tarde, tratan de explicarlas según la tradición como ora- 

ciones elípticas, pero añaden que "en realidad las partes que 

se dicen suprimidas no han sido tampoco pensadas" segiln la lin- 

güística moderna. Es decir, están expresando puntos de vista 

contradictorios sin tomar partido, lo que no es aconsejable 

porque crea confusiones en el alumno de enseñanza media, el 

cual tampoco sabrá decidirse y, al menos en los problemas de 

grambica, que le parecen muy abstractos, siente necesidad de 

seguridades y concreciones. En realidad estos autores dejan de 

ser terminantes al referirse a las oraciones unimembres, por- 

que se aferran a la definición tradicional de la oración (que 

no las toma en cuenta): "La forma o estructura especial de la 
(3) 

oración consiste en su partición en sujeto y predicado". "La 

articulación básica de la oración consta de dos miembros: su- 
(4) 

leto_y.predicado".jos...parece mucho mejlorg.para la_edad de.es- 
1 Alonso y Henríquez Urefta, Primer curso, Pág. 29. 

3 	'' 31. 
2 	 31. 

(4) 	" 
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tos alumnos la clasificación de Rosetti en que nos basamos. 

l5.- ORACIdN BE WTRUCTURA COMPLEJA. 

ORACIÓN Y PROPOSICIÓN. La oración es un sintagma autónomo 

que constituye una unidad de sentido: 

"La tarde era desapacible", (Blasco Ibáñez) 

á 

la tarde 	era desapacible 
sujeto 	predicado  
O R A C I 6 N 

La oración es siempre independiente. Son signos de su autono- 

mía una pausa y un cambio de entonación que marcan su límite» 

La proposición es un sintagma que carece de la primera 

característica (la autonomía sintáctica), pero conserva la 

segunda (la unidad de sentido): 

"La tarde era desapacible; soplaba un viento demasiado 

fresco para la estación". 

(la tarde era 
desapacible) 
proposición 

(soplaba un viento demasiado fresco 
para la estación) 

2roposicAn 

 

o 

Las dos proposiciones que constituyen la segunda oración, 

carecen de autonomía sintáctica porque existe un signo gráfi~ 
(1) 

co  que vincula entre sí las dos construcciones: el.punto.y coma.  
(1).Es acertadIsimo eliminar al principio la clasificación de 
laq .

as 

en yuxtapuestal (unidas por signos de puntua- 
ción y coordinadas de 3 clases con el nombre de la conjunción 
que .as liga), pues se complica a comprensión del asunto por el 
exceso de nombres innecesariosl y.hay duda cuando aparecen juntos 
dos relacionantes: un signo ling4Istico y uno gráfico."Es eviden- 
te que con la simple yuxtaposición significamos constantemente 
las mismas conexiones que podemos expresar por medio de las con- 
junciones y relativos" ,dice Gili y Gaya, y aftade:"la coordinación 
o la subordinación existen siempre, aunque no se empleen conjun- 
ciones ni relativos". Porso creo que la clasificación debe agre • 
garle en una segunda ocasión de ver el mismo problema. 
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La PROPOSICIÓN no puede ser más que birnembre, a diferen- 
(1) 

cia de la oraclién. Al vincularse una oración unimembre con o- 

tra construcción, pierde su autonomía sintáctica (corno cual,» 

quier oración) y se convierte en modificador de un nAcleo per- 

teneciente a la construcción siguiente, a menos que sea un ver- 

bo, en cuyo caso conserva su personalidad gramatical como pro-- 

posición. La proposición, pues, siempre lleva verbo en forma 
(2) 

1 11,, 	 personal. 

EJEMPLO DE EJERCICIO: 

"Por la rendija de las ventanas entraba una Lámina de luz; 

en el pueblo dominaba el más completo silencio; todo estaba a- 

letargado bajo el calor del sol; algunos moscones rezongaban en 

los cristales; la tarde, bochornosa, era interminable". (Pío at- 
roja), 

En la oración anterior hay cinco proposiciones relaciona- 

das entre sí por medio de signos gráficos (siempre punto y co- 

ma). Cada proposición consta de sujeto y predicado. Por causa 

de su íntima relación, ninguna tiene autonomía sintáctica, son 

simplemente partes de un todo: la oración. Cada una conserva, 

sin embargo, la unidad de sentido, a pesar de su vinculación. 

Podemos comprobar esto dltimo aislando sucesivamente cada pro- 

posJ.ci6n del resto del discurso, es decir, sacándola del texto 
(3) 

1, convirtibdola en oración.  
(1) Lo deduzco, pero no lo he encontrado suficientemente explIci— 
o en ninguna gramática. 
(2) Son formas personales del verbo las atribuibles a cada una de 
las personas Yramaticales, o eas 	todas excepto los verboides(infi- 

1 
ni Ivo, berun iq y particílio) que no forman oración ni proposl- 
i n bimembre si unlmembre , 
/ (3 Cada ejemplo puede uti izarse para practicar la lectura y pa- 

ra repetir el análisis de las diferentes clases de sintagmas,Nun- 
ca habrá demasiados ejercicios. También debe hacer, el maestro, 
observaciones sobre los efectos que producen las pausas en el (Jis 
curso y su relación con el contenido. 
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16.- PREDICADO VERBAL COMPUESTO. Cuando dos o más verbos 

corresponden a un mismo sujeto, no consideramos que hay varias 
(1) 

proposiciones, sino un solo predicado verbal compuesto: 

"Andrés salía al patio y se sentaba a la sombra del emparrado 

a leer". (Pío Baroja). 

Esta es una forma realista de hacer el antIlisis a partir 

de lo enunciado y no de supuestas elipsis. Consideraríamos, en 

cambio, dos proposiciones, si la persona gramatical del segun- 

do verbo fuera distinta de la del primero, aunque el sujeto es- 

tuviera tácito: "Andrés salía al patio y me sentaba a la som- 

bra del emparrado", por ejemplo. 

17.- PROPOSICIONES COORDINADAS. Las proposiciones que, 

como las anteriores, esttln en un mismo nivel sintáctico porque 

no dependen unas de otras, pertenecen a la misma oración; están 

conectadas entre sí ya sea por conjunciones (partículas coordi- 

nantes) o por pausas que señalan la entonación y que están re- 

presentadas gráficamente por un signo de puntuación (coma, pun- 
(2) 

to y coma, dos puntos, parbtesis o guiones), se llaman PROPO- 

SICIONES COORDINADAS. 

"Alcolea se había acostumbrado a los Mochuelos y a los 

Ratones y yo los consideraba necesarios. Aquellos bandidos 

eran los sostenes de la sociedad". (Baroja). 

He aquí dos oraciones separadas por un punto. Dentro de 

la primera oración están dos proposiciones coordinadas por una 

conjunción. La pausa que acompafta al punto caracteriza la fiso- 

nomía de cada oración como tal. 
(1) También consideramos su'eto compuesto al que consta de dos 
Qutantivos o más, referiUcTs a m. smo verbo:Juan y Pedro corren. 
12) Tanto e] punto y seguido, como el punto y—Wpart11 1Larcan la 
oeparacidn entre oraciones, no entre proposiciones. 
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"El otoño todavía parecía verano; era costumbre dormir 

la siesta". En esta oración las proposiciones están conecta- 

das por una pausa cuya duración, asf como el tono de la voz 

al final de la primera, están marcados por el punto y coma. 

"Bajaron a la cueva por una escalera desmoronada. El 

techo rezumaba humedad". (Baroja). 

Aquí no hay dos proposiciones, sino dos oraciones. La pau- 

sa, que corresponde al punto, es más larga y el tono es distin~ 

to, característico tanto de la autonomía sintáctica como de la 

unidad de sentido. 

18.- PROPOSICIONES SUBORDINADAS. Dicen Lacau-Rosetti:"La 

subordinación es una relación de dependencia entre elementos 

de diferente nivel sintáctico". Dentro de una oración no sólo 

podemos encontrar proposiciones coordinadas, sino también pro- 
(1) 

posiciones subordinadas que se encuentran en un nivel sintáo- 

Si decimos: 

1.-COMPRENDí cuando explicaste el problema. 

2.- PIENSO que no sabe. 

3.- COMPRE el libro que te gustó. 

En el primer casoi..  "cuando explicaste el probleman es una  
(1)"Las oraciones gramaticales que forman parte de qn periodo es- 
tán mentalmente subordinadas a la unidad de intención y slgnifica 
do con que el periodo se articula" dice Gil l y Gaya. Además:"Las 
clases de oraciones urdan estrecha relación con las clases de 

l

alabras",segün B4.00m
g
field.(Roca,v.I.Pá(g.141) ?  

2) Si a una oración sele arcade una proposición subordino4appieri. 
e su independencia sintáctica y se corrvierte en proposición su-

bordinante, Si dentro,de una proposición coordinada construlmog 
una proposición subordinada, lamtión se convierte en proposición 
subordinlynte (respecto de lá nueva construcción subord i nada ;aun- 
que además conserva su anterior rqlación de coordinación con otra ,  
proposición a su mismo nivel sintáctico. 
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proposición subordinada porque depende del verbo de la proposi- 

ción subordinante (comprendí); forma parte de un predicado y 

equivale a un adverbio de tiempo que modifica al verbo compren- 

dí. El conjunto (Comprendí cuando explicaste el problema) es 

una sola oraci6n con dos verbos, uno principal y otro subordi- 

nado, y con dos proposiciones, una subordinante y una oubordi~ 

nada. 

En la segunda oraci6n la proposición subordinada es "que 

no sabe"; también depende del verbo de la proposición subordi- 

nante (pienso) pues es parte de su predicado, pero en este ca- 

so equivale al objeto directo (es el acusativo de pienso).  

En el tercer ejemplo la proposi.ci$n subordinada es "que 

te gustd". No depende del verbo de la proposíci6n subordinan- 

te sino de un sustantivo (que forma parte del objeto directo) 
(1) 

al cual esta adjetivando. 

Puede ocurrir que UNA PROPOSICIÓN SUBORDINADA DEPENDA DE 

OTRA PROPOSICION SUBORDINADA: 

Advertí que estaba muerta la tortuguita que pescaste ayer. 

En esta oración hay tres proposiciones: 

1) AdvertS. 

2) que estaba muerta la tortuguita. 

3) que pescaste ayer. 

La segunda proposición es subordinada de la primera por- 

que depende del verbo "advertí", por lo que forma parte de su 
(2) 

Eredicado Eues.eluivale a su.objeto directo; mientras aue la.  
(1) El conjunto es "un contenido unitario que se estructura en 
yari4s oraciongs gramaticales destinadas a expresarlo"Gili y Gay( 
12) Usese el método de reconocimiento sintáctico para los modifi- 
cadores  del verbo: en el caso del objeto directo a)puede ser su- 
jeto en la voz pasiva, b)es reemplazable por una forma pronominal 
variable. 
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tercera prop(micidn depende de un sustantivo que pertenece a 
(1) 

la 3ubordinada anterior (toduguita) y equivale a un adjetivo. 

La segunda proposición, sin ser principal, es subordinante. La 

tercera es subordinada de otra subordinada. 

 

O 	 A 
yrop. su or lnante 

 

\ a 	N 

  

     

  

prop. subordinada 

  

    

       

        

O 	Ji 	A 	O 
ro su or nan e rop.su ord mos vrowu or nasa 

Tambiln de una sola proposicAn subordinante pueden domo 

pender dos o mds proposiciones subordinadas: 

Desde que llegu4 vi que estaba sucediendo algo raro, 

1) Desde que llegué 

2) vi 

3) que estaba sucediendo algo raro. 

La primera y la tercera dependen de la misma, de la segunda. 

Hay una sola proposioih subordinante de la cual dependen las dos 

subordinadas. Las tres forman una oración. 

íe O 	R 	A 	O 	I 
ro •su or nante prop. su' or 

Las proposiciones subordinadas incluidas dentro de una 

proposición subordinante, pueden ir al principio, o en medio, 
(2) 

o al final de ésta, su lugar depende de su función. 

Suele darse el caso de que dos o más proposiciones subor— 

dinadas (que están en un mismo plano eintdotico) se coordinen 

,(1) El método de reconocimiento es la sustituoidn por un adjetivo 
'(2).1"uede referirse al sujeto o al predicado. 
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entre sí: Este río de amor (que duele tanto) y (que tanto 
(1) 

consuelo proporciona) brota de un manantial secreto y santo. 

Estas son las coordinadas que se llaman de segundo grado,o de 

tercer grado cuandoson subordinadas de otra subordinada, En las 

anteriores; la segunda y la tercera son subordinadas de la pri- 

mera en la que entrIn intercaladas, sin embargo estira coordina- 

das eidre sí por la copulativa y..Gon coordinadas de segundo gra- 

do. 

Be primer grado: 

prozi. principal  

De segundo grado: 

u1291.12ri21E-111511  

+ pror..wincipal, 

 

2rop.subordinada 	prop.subordínada 

De tercer grado: 

 

coordinadas de segundo grado 

pro .principal 	prop.subordinadá, + subordinada 4- subordinada 
coord.de tercer grado 

Gili y Gaya llama a todos estos conjuntos de proposiciones 

"oración compuesta" porque "es la combinación de dos o rade jui- 

cios". Estoy convencida de que es más claro para el alumno ha- 

blar de oraciones y de proposiciones, como lo he venido hacien- 

do. Se puede repasar haciendo un cuadro como el de la página 

siguiente, y el maestro puede, constantemente, idear otros. 

       

Lacau-Uosetti, 3er.curso, Ag. 56. 
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19.- RECAPITULACIÓN. ESTUUCTURA DE ORACION Y PROPOSICIdN. 

OWICION 

estructura 
simple 

unimembre 
(un solo bloque) 

bimembre (sujeto 
más predicado) 

:ligadas por sis- 
nou linglifsticos 

serie de proposi- 
ciones coordinadas? 

estructura 
compleja ligadas por sig- 

nos grdIficos 

PROPO- 
SICION 

principal 

subordinada 

serie de proposiciones 
subordinantes y subordinadas 

por signo lin- 
Iffilstico 

coordinada 
con otra 

por signo gráfico 

subordinante(de subordinadas de primer, 
(grado. 

subordinante de subordinadas de segu 4, 
(do grado. 

simplemente subordinada 

Las proposiciones, para coordinarse, deben estar en un 

mismo plano sintáctico. No se coordina una subordinada (aunque 

sea, a la vez, subordinante) con una principal (que nunca será 

subordinada). 

EJEMPLO DE EJERCICIO. 

"Alega sonreía. Después llegóse a la fuente del atrio 

cercada por viejos laureles, y llenando de agua el corcho que 

el peregrino santificara, bebió feliz y humilde, oyendo al rulo- 

seftor que cantaba escondido". (Valle Inclán). 

Uhalaremos aquí la presencia de dos oraciones separadas 

por el punto, cada una con su independencia sintáctica y con 
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su propio sentido completo. La primera ea bimembre porque cons- 

ta de sujeto y predicado. La segunda est& formada por una se- 

rie de proposiciones que carecen de independencia sintáctica 

porque son estructuras que están ligadas entre sí por signos 

de puntuación y por medio de una partícula coordinante (conjun- 

ción). Estas proposiciones son: 

a) Despu4s liegóse a la fuente del atrio cercada por vie- 

j(m laureles, 

b) y llenando de agua el corcho bebió feliz y humilde, o- 

yendo al ruiseñor 

e) que el peregrino santificara, 

d) que cantaba escondido 

La relación que existe entre las cuatro es de dos tipos: 

a) y b) son principales y estdn mutuamente coordinadas por la 

conjunción iy; b) es subordinante de e), porque de uno de sus 

sustantivos (corcho), depende la proposición "que el peregri- 

no santificara", la cual es, por lo tanto, una proposición su- 

bordinada adjetiva de b). Tambilla la segunda proposición, b), 

es subordinante de d), que es subordinada adjetiva de otro 

sustantivo, (ruisefior). 

Las dos proposiciones subordinadas no podrían adquirir 

independencia sinthtica, son por naturaleza partes de un to- 

do, trozos de una proposición mayor en la que cumplen una fun- 

cidn como categorías gramaticales (adjetivos). Las proposicio- 

nes coordinadas sS podrían adquirir independencia convirtién- 

dose en oraciones, si en lugar de estar separadas por una con- 

junción o una coma., e:Jtuvieran separadas por punto, así:"Despuls 



ileg6 a la fuente del atrio cercada por viejos laureles. Lie 

nando de agua el corcho... bebió feliz y humilde, oyendo al 

ruiseñor... " De esta manera el discurso adquiere otra forma, 

se vaga en otros moldes; en vez de cuatro proposiciones (dos 

principales coordinadas, una de ellas subordinante, y dos su- 

bordinadas adjetivas), Lenemon ahora dos oraciones diferentes: 

la primera es una estructura simple, bimembre (con sujeto y 

predicado); la segunda es una estructura compleja, una serie 

de proposiciones (tres), una subordinante y dos subordinadas. 

20.. ciASIPICACIÓN SEMICNTICA DE LAS ORACIONES. Puesto 

que la orac6n es una unidad de expresión con autonomía sintác- 

tica y con sentido en sí misma, y puesto que el hecho do que 

posea "sentido en sí misma" (o "sentido completo") depende de 

que el hablante "tome una determinada actitud ante lo que las 
(1) 

palabras significan", desde el punto de vista semántico, es de- 

cir, del significado o del sentido, las oraciones se clasifi- 

can en: enunciativas (afirmativas o negativas), desiderativas, 
(2) 	 (3) 

interrogativas, dubitativas e imperativas. 

(1) A. Alonso y H.Urefia, 2o.curso, 	11. 
(2) Las agregan Lacau-Rosetti, ler.curso, Págo 28. 
(3) "Tener sentido en sí mismo o tener sentido completo quiere 
decir declarar, desear, preguntar o mandar algon o Alonso y Hen- 
ríquez Urena, 2o.curso, Pág.10. Y sería necesario aftadir: du- 
dar algo0 



 

1. enunciativas 

2.interrogativa3 

afirmativas 

negativas 

directas 

indirectas 
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CLASIFICACION 
SEMANTICA 
DE LA 
ORACIONES 

3.desiderativas 

4.dubitaliva5 

5.impera ivas 

6. exclamativas 

orden 
consejo 
ruego 

 

1. ENUNCIATIVAS. Se llaman también aseverativas o decla- 

rativas y son tanto las afirmativas corno las negativas. La a- 

firmación sueje ser enfatizada por medio de palabras como sl, 

cierto, ciertamente, también, asimismo, etc. La negación se 

expresa con otras palabras como no, ni, jamás, nadie, nunca, 

ninguno, tampoco, etc. 

2. INTEUROGATIVAS. Son preguntas. Se llaman directas cuan- 

do se expresan por medio de signos de interrogación y palabras 

interrogativas: 

"¿Félix Hernández? ¿Félix Hernández? ¿Qué recuerdo tenía 

yo de 41? ¿Quó recuerdo?" (Rafael F. Muñoz) 

y se llaman indirectas cuando no se transcribe la pregunta 

textualmente: 

Quise saber clu4 había pasado, pregunté a mis amigos, inves- 

tigué en los corrillos... 

se cambia el tiempo del verbo y se suprimen los signos de in- 

terro¿„ación y la entonación característica. Sin embargo, las 

palabras interrogativas que aparezcan en estas oraciones :irsdi- 
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rectas, llevan acento enfático. 

3. DESIDEUATIVAS. Expresan deseo. Se construyen con el 

verbo en modo subjuntivo: 

¡Que viva nuestro representante! 

¡Ojaill ganes! 

¡Si pudi4ramos financiarlo 

4. DUBITATIVAS. Significan duda que se expresa por medio 

de palabras (Acaso me atrever4), y frases (Tal vez  lo haga), 

o uso del pospretrito (Yo iría...pero...). 

5. AMPEkATIVAS. Expresan mandato, Aplica o simple deseo. 

Tante la entonación corno las palabras del contexto precisan 

el matiz que corresponde. Se emplea el verbo en imperativo, en 

subjuntivo y en futuro de indicativo. 

"Bljame, voy a ver a don Julián. 

-- ¡No, mamá!; por lo que más quiera, no lo hag_a. No se 

rebaje a esa gente. Cómase sus lágrimas, rece por mi y écheme 

su bendición, que ya vienen a llevarme. 

¡Bendisamel" (F.L. Urquizo). 

6. EXCLAMATIVAS. Todas las anteriores clases de oraciones 

pueden ser simultáneamente exclamativas, si se profieren en 

un tono de aguda emotividad que se infiera del contexto, y si 

se expresan gráficamente por medio de signos de admiración. 

Enunciativa afirmativa (¡Claro que lo haré!) 

Enunciativa negativa (¡No me :Lo diganl) 
EX- 
CIJA- In te rromo. Gi va curo c ta ( ¡Cómo di j lote! ) 
MA- 
TI- Interrogativa indirecta (¡Me preguntas si quiero!) 
VAS 

Desiderativa (¡Quién pudiera irse de aquft) 
Dubitativa (¡Quízl me atreva!) 
Imperativa (¡Apresdratel) 
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La exclamación manifiesta, ademas de la intención del 

hablante, un modo emocional de exteriorizar el pensamiento. 

21.~ LOS GRADOS Y LAS CLASES DE PROPOSICIONES COORDINA- 

DAS Y SUBORDINADAS. 

Cuando una oración incluye dos o más proposiciones que 

eutiln n un mi") nivel nintiletico porque aunque non partes 

de un mismo todo no dependen unas de otras, ya dijimos (pará- 

grafo 17) que existe entre ellas una relación de coordinación, 

ya sea lue estIn separadas por signos de puntuación (yuxta- 
(1 

puestas) o por conjunciones. 

Una vez que los alumnos hayan comprendido, a través de 

muchos ejercicios, cutll es ese"mismo plano sintáctico" en que 

se basa la relación de coordinación, procederemos a explicar 

los ¿rados y las clases de proposiciones coordinadas de una 

manera sistemática, haciendo notar que ya se ha tocado de re- 

lance el punto (véase página 32)G 

22,~1ER.GRADO DE COORDINACIdN. Cuando se coordinan entre si 

proposiciones principales, se dice que la coordinación es de 

primer grado: 

Yo lo dettive 	y 	tú lo ataste  

2o.GRADO. Las proposiciones subordinadas a una principal, 

(1) "puede haber coordinación sin conjunciones. La pausa, o la en- 
tonación que tambión son signos lingüísticos, indican que las pro 
posiciones están relacionadas entre si, que no tienen independen: 
cia sintáctica"(Lacau-Rosetti,3er.curso,P&g.52)."La coordinación 
(yuxtaposición) puede realizarse sin conjunción"(2o.cursoMg.84). 
"La distinción entre la coordinación o parataxis y la subordina- 
ción o hipotaxis, se basa en diferencias puramente formales" n .0 
ambas han "nacido de un mismo proceso" (Gili y Gaya,P&gs.271-272). 
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pueden coordinarse entre cf puesto que estIn a un mismo nivel 

ofutet100; en este °alio la coordina cAn en do segundo grado: 

Quise alle bailaratly 

y jue tuvieras1121211211991  

y (1ue te sintieras feliz. 

las tres subordinadas sustantivas dependen de la 'principal 

auise. 

3er.GRADO. 	dos o mulo propógiclones subordinadas de o- 
1 

ira subordinada (Y  no de una principal se coordinan entre 01, 

1sta serl una coordinación de tercer grado: 

(Quise) (que supieras (cuánto cuesta) 	(cómo se lola) 

23.- PROPOSICIONES COORDINADAS. FORMAS DE COORDINACIÓN. 

Al comenzar la explicacidn es indispensable hacer recordar 

al alumno algunas afirmaciones anteriores: La oración SIMPLE 

es aquella que no tiene proposiciones incluidas. La oración, 

COMPUESTA, en cambio, si incluye una o mtts proposiciones que 

pueden ser: a) principales, b) subordinadas de principales, 

c) subordinadas de subordinadas. Sólo entre las que están a 

un mismo nivel se realiza la coordinaci6n0 

nexos (conjunclones)lcoordinacidn 

serial f6nica(entonación de pausa)1 auxtaposici6n signo gráfico (1 i :) 

Puede darse el caso de que aparezcan simultáneamente el nexo 

y el signo de puntuación que refuerza, en tal caso, la pausa. 

Para calificar el tipo de coordinación debe tomarse en cuenta 

entonces la conjunción, simplemente por ser un signo más ex- 

medios de 
	a) 

coordinación ) 
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presivo que el de puntuacib 

24.- COOUDINACI4 COPULATIVA. Es la unión de dos o mns 
(1) 	 ( 2 ) 

elementos, que se realiza mediante las conjunciones: y (o su 

variante e), ni, mtls (equivalente a £)4 

Ejemplos: 
(3) 

"Y llegamos, y mi amo sac6 una llave, y entramos."(Lazarillo) 
(4) 	Ir 

"Mira por la casa, haz la cama y ve por la vasija de agua., 
(5) 

Llewiffioli tarde e hloimod 

"Los miembros extenuados,/ del descanso cansados,/ ni del 
(6) 

todo despiertos ni dormidos." (SorJuana) . 
(7) 

Tres más tres, seis. 

25.- 000RDINAC16 DISYUNTIVA. Relaciona por medio de la 

conjunción o y de su variante u, agregando un contenido, un e- 

lemento semántico que puede ser: a)la idea de que hay posibili- 

dad de elegir: 

"¿La he leído en franch o la he soBadoV ¿Mía es la narra- 

cidn o lo es de un loco?/ ¿He traducido el lance o me ha pasado?/ 

Lectora, en puridad: de todo un poco." (Ricardo Palma 

b) la idea de que los elementos son equivalentes: 

El llamado Teatro Nacional, o Teatro de Santa Anna, o 

Teatro de Vergara... 

e) una idea de disyunción copulativa: 

Aquí o en Chinqi 	s dos do son cuatro. 
717 'ros elementos no isólatenTe'pUeaelii ser proposiciones, sino tam- 
bién frases o palabras. 
(2) La conjunei6n y puede ser inicial de proposición o del discur- 
so, en cuyo caso se llama enlace extraoracional. 
(3) Si se repite antes de cada elemento forma una figura retórica 
llamada polisíndeton. 
(4} Si sólo antecede al último elementolla figura se llama s/nde- 
(5 Antes de palabra que empiece con i o hi. ton. 
(6) Ni puede repetirse o no repetirse: 

 

(7) Wh se considera conjunción copulativa solamente cuando equi- 
vale a/1  como en este ejemplol'en el cual 000rdin;.. pUulfrial3 y no 
1Iuolo1r!lone2, 

poco. 
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La coordinación dirdyuntiva tambi4n se da por igual entre 

palabras, frases o proposiciones, que pueden ser dos o mis, in— 

clwilve una larga serie. Puede suceder que se repita antes del 
(1) 

primero de los elementos: O ti i  o yo. 

260" 

significado es opuesto mediante las siguientes conjunciones: 
(4) 

pero 	 Vino, pero se fue. 
(5) 

empero 	 Lo supo, empero', tenga que disimularlo. 

mas 	 Quisiera hacerlo, mas no puedo. 
(6) 

sin embargo 	Vino, sin embargo, a yerme. 

sino 	 No dijo eso, sino que vendría. 

antes bien 	No falta, antes bien sobra 

aunque 	 Vino aunque no lo llamamos. 

27.- PROPOSICIONES SUBORDINADAS. 

SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. Son proposiciones que desempe~ 

flan las mismas funciones que el sustantivo, es decir, pueden 

(l)Algunos gramtlticos (Lacau-Rosetti, por ejemplo)no hablan de la 
coordinación distributiva, mientras que otros (como Gili y Gaya) 
la explican muy ampliamente.Nosotros la omitimos porque entraña 
un matiz difIcil, para la edad de nuestros alumnos,y considerare- 
mos las oraciones, o copulativas, o disyuntivas."La parataxis dis 
tributiva ofrece un tipo intermedio entre las goordinadas copular 
ovas y las di vuntivas, entEe la simple adigión de elementos y 
a coradiccion entre ellos (Gili y Gaya,Pag.279). 
2 Sólo dos y no varios como la copulativa y la disyuntiva. 
3 Que pueden ser . palabras,frases o proposiciones. 
4 Puede ser inicial, o sea, enlace extraoracional. 
5 Peroempero, dicq la Academia,unen dos oraciones entre las 

que hay cierta oposición. pero no incompatibilidad. 
(6) Lacau-Rosetti afirman que no coordina, pero concediendo que 
ande un matiz adversativo; lo prueban poniendo ejemplos en los 
que agompafia a otras conjunciones: y sin embago, pero sin am- 
bargo(Pa¿.61 del 3er.curso).Yo dir/a que es más razonable pen~ 
sar que, al sumarse las conjunciones, forman una frase conjun~ 
tiva semánticamente un poco distinta de cada una por separado. 

(2) 	(3) 
COMBINACIÓN ADVERSATIVA. Enlaza dos conceptos cuyo 
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(1) 
ser sujeto, objeto directo, objeto indirecto, predicativo, for~ 

(2) 
ma declarativa; 

Era forzoso que Mariana viniera. (sujeto) 
(3) 

Couprendo ctue no es posible. (objeto directo) 
(4) 

Traje flores para lue adornes tu fiesta. (objeto indirecto) 

Lo que sucede es alle1211119=snfesarlo.(predicativo) 

Un muchacho, ellall9121n-111119, fue el primero en 

morir. (forma, declarativa) 

En cuanto a los camou en que la proposicAn es sustantiva, 

pero su funci6n se ve determinada por la naturaleza del enoabe— 

zador o por la naturaleza de la palabra de que depende la pro- 

posición subordinada, los ejemplos se pueden poner en este ca- 

pítulo, para hacer notar cómo una proposición sustantiva fun- 

ciona, por ejemplo, como un circunstancial: 

Desistió desde911,J110 acusa  

en que la proposición es un complemento verbal, o bien: 

Supe la noticia de que se fugd. 

en que la subordinada deEende de un sustantivojnoticía)7.ad- 

(1)"En el objeto directo, en el agente y en los circunstanciales, 
la proposición sustantivl sólo puede actuar como términon(Lacau- 
Rosetti,3er.curso.PU.767,afirmacidn que se basa en la presencia 
de la preposición que convierte al sintagma de calidad sustantiva 
en complemento verbal. Es muy importante hacer notar al alumno que 
así como un sustantivo forma parte de construcciones adverbiales 
por virtud de las preposiciones que le anteceden, asl una proposi- 
ción sustantiva se vuelve de naturaleza adverbial o adjetivad= 
la misma razón: Marla insiste en(que no irá.) 
(2) 0 sea, aposición, que es el otro nombre que recibe la forma 
declarativa, sólo cuando es de sustantivo (hay otras). 
(3)Aquí habr& que añadir una nota normativa: las proposiciones 
subordinadas sustantivasque funcionan como objeto directo NUNCA 
BEBEN LLEVAR LA PREPOSICION DE, que suele ser usada entre noso- 
tros en expresiones bárbaras como: me pidió de que, en lugar de: 
me pidió que. 
(4) Ver lo que se refiere a las subordinadas finales, en el pará- 
grafo número 340 
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quiere naturaleza adjetivao  

Huy también proposiciones subordinadas sustantivas que 

modiftcan a adjetivos (verboides miembros de una frase verbal 

pasiva): 
(1) 

Estás desilusionado (17: que no funcione. 

hay otras 111118 intüresantes porque es t:/111  en una posición mls 

ínosperadaí modirican adverbios: 

U propuso quedar lejos de la 11/411JLIfa mayor  influencia. 

Las proposiciones sustantivas desempeñan el papel de in- 
(2) 

terrogativas directas e indirectas: 

-6  . A donde vais -chilla- locos, más que locos?"  (Pedro prado;1  

"No A lo que es la ambición literaria; en puridad no s4 lo 

es".(Eduardo Mallea). 

No esta de sobra insistir aquí, por intima vez, en aclarar 

la confusión que se mantiene todavía muchas veces al explicar 

las proposiciones sustantivas que, precedidas de una preposición, 

funcionan como complementos circunstanciales verbales, y al en- 

seriar en la misma forma las proposiciones adverbiales que llenan 

la misma función. Lacau-Rosetti, por elemploi.  Eonen como,p/4020~ 

(1) NOBMATIVA: Cuando la proposición sustantiva es complemento de 
un verbo, de un sustantivo o de un adjetivo, puede ir precedida 
de preposiciones que es incorrecto omitir, aunque suele hacerse 
indebidamente, alterandoel r4gimen.No se debe decir: estoy conven- 
cida que es bueno, sino:estoy convencida DE que es bueno;no es 
correcto:me enteré que vino, sino:me enteré DE que vino. Creo que 
este barbarismo antitético del que se señala en la nota tres de 
la pina anterior, se comete por ultracorrección. 
(2) La diferencia entre ambos estilos, directo e indirecto, está 
en: a) la diferente entonación, b) el uso u omisión de los signos 
gráficos de interroación o admiración, e) el cambio -a veces- de 
los tiempos verbales, que se nota en la conversión de un estilo a 
otro: ¿Cómo sucedió? --me preguntaba; Me preguntaba cómo había su- 
cedido. 

que 
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siciA5n sustantiva que está desempeñando el oficio de modifica- 

dor indirecto (término) de verbo, la siguiente: "Ella insisti6 

en (que la acompañara)." Y ponen como proposjcién adverbial que 

Corma parte de un modificador Indirecto del verbo (o sea, que 

tambiln es t(Irmblo). "March6 por (donde habla ve nido)"; Ir4 

por (donde me dijeron)"0  Yo me pregunto,¿qué diferencia existe 

entre la primera y .:L dos áltimas?. Vistas en sí mismas, ais- 

ladas, la primera es sustantiva y las otras dos son adverbiales9  

pero insertas en el discurso su funci6n las aproxima puesto que 

todas actúan como modificadores del verbo, como ablativos, como 

circunstanciales. 

Es que las proposiciones sustantivas y adverbiales tienen 

un comportamiento id4ntico al de los sustantivos y los adverbios 

pues son equivalentes respectivamente, pero además son también 

equivalentes mutuamente, ya que cuando las subordinadas sustan- 

tivas son circunstqnciales, "denotan circunstancias de la acoi6n 
(1) 

verbal", por lo que su sentido "se acerca al de las subordina- 

das adverbiales hasta el punto de hacer a veces difícil la se- 

paraci6n rigurosa entre unas y otras". 

Ahora bien, también es verdad que RO son las mismas. ¿Cuál 

es la diferencia? Existen dos diferencias: a)las sustantivas 

sélo tienen valor adverbial en virtud do la preposición que las 

rige en ese momento, mientras que las adverbiales lo tienen en 

sí mismas; b) las sustantivas no expresan las mismas circuns- 

tancias que las distintas clases de subordinadas adverbiales, 
(2) 

sino otras distintas. Esta  última es una  diferencia semántica. 
1.17 	 79-5, 
(2) AsI como las preposiciones expresan circunstancias a semejan- 
za de los adverbios, pero no las mismas. 
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PUOIW1CIONE:3 UWOHD1NADAli ADJETLVAS. lion aquellas 

que forman parte de la oración subordinlndose a otra proposi- 

ción de uno de cuyos sustantivos dependen. Van encabezadas por 
(1) 

los relativos, que son tambi4n relacionantes: que, cual, quien, 

cuyo, donde,(duando, como y.:cuanto encabezan. otra clase do pro- 

poslclones). Estos pronombres :re_ aclonantes son los relativos 

que desempeñan dos oficios a la vez. Aquí os la oportunidad de 

explicarlos sobre los ejemplos: 

a) son signos de subordinación. 

b) funcionan como sustantivos, adjetivos o adverbios. 

la mujer. (que  mat(5);que, es sujeto y signo de subordinación. 

La mujer(q,11119n mataron); objeto directo 

La mujer(cuya muerte comentamos); adjetivo que forma par- 

te del objeto directo. 

La mujer (a quien informaffios); objeto indirecto. 

Conocí el barco (donde ustedes viajaron); es un adverbio .  

(equivale a: en el cual), indica subordinación y forma parte 

de una proposición adjetivo.. 

Estos oficios son desempeñados independientemente de la 

naturaleza de la proposición a que pertenezca el relacionante, 

por eso la subordinada del primer ejemplo es exactamente igual 

a las de los otros ejemplos: todas son subordinadas adjetivas. 

No hay que dejar que se confunda el ,que con antecedente, 

lue es de car&cter sustantivo e introduce subordinadas adjeti- 

(1) fue  es invariable. Cual y quien varían (y concuerdan con el 
antecedente) en número, mientras el género es indicado por el ar- 
ticulo. Cuyo  varía de género y Amero y en ambos accidentes con- 
cuerda con la cosa pose-lilao Donde funciona como adverbio y no 
varía. Vla la recapitulación del parilgrafo número 128, donde es- 
tá el cuadro completo de los relacionan tes 
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vas:"Yo me mecía en la hamaquita de jerga .9,21e colgaba en la 

puerta de la azotea", (José de la Cuadra), no hay que confun- 

dirlo, digo, con el que  sin antecedente (que es en realidad 

la conjunción y no el pronombre) porque entonces encabeza subor- 

dinadas sustantivas: "Creo 121 esa noche me narraste la histo- 

ria de la india encantada" (J. de la Cuadra). 

Las proposiciones adjetivas se clasifican igual que los 

adjetivos, en explicativas y especificativas. 

Una explicativa tiene el mismo valor que una aclaración 

Incidental, va separada de su nIcleo por una coma y es anun- 

ciada por un cambio de enlonaci6n: 

"La abuela, cuya_velez_impresionaba, permanecla.a." 

Una determinativa mantiene una relacAn mh Intima y lulo 

sólida con su nácleo al cual se une sin que medie ninguna pau- 

sa ni signo y sin que la entonación varíe: 

"Su carne es del mismo color que el 'barro cocido, del 

barro con que las hembras paisanas _fabrican las_pjAlsglphuro- 

sas".(J de la Cuadra). 

Las subordinadas encabezadas por la preposición DE, que 

son pot lo tanto el tórmino de un modificador de sustantivo, 

son de naturaleza adjetiva: 

Tuve la suerte(de que me acompanara.) 

esas mismas subordinadas que, de no mediar la preposición 

serían sustantivas, se vuelven de carácter adverbial con pre- 

posición (de ) y referidas a un verbo: 

Me salvé (de que me acompafiara.) 

y entonces son circunstanciales* 
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29.. PUOPOSWIONES SUBORDINADAS ADVEUBIALESG Son las 

lile equivalen a adverbios, pues cumplen la misma funcl6n, o sea: 

a) Modifican al verbo (Te vi de91221121)) 

b) Modifican a toda la proposición que sárve de núcleo 0. 

racional( "estas son las ocasiones/ de mostrarse un hombre juez.- 

te/ hast.1.2.19ven vena la muerte y 111111£12 a coscorrones"Wos4 

Hernhdez). 

e) Modifican al adjetivo( "Dios formó lindas las flores,/ 

delicadas, como son")(J. Hernández), 

d) se incluyen como término en un modificador indirecto 

(o sea, después de una preposición), (iban con una tropilla 

22£1211.2._nosotros pasamos). 

e) Modifican a un elemento de valor adverbial, en calla- 

dad de formas declarativas (Se marchó de aquí, de donde  lolt- 

reMos y lo extrañamos) 

Las subordinadas adverbiales están encabezadas por adver- 

bios o por frases adverbiales, y pueden ser (si las clasifica- 

mos semAlticamente como hacemos con los adverbios) de MODO, 

TIEMPO, LUGAR, CANTIDAD, FINALES, CAUSALES, COMPARATIVAS, CON- 

SECUTIVAS CONDICIONALES y CONCESIVAS. Son diferentes por su 

sentido, pero ademes son diferentes sint4cticamente, por su 

función, por la palabra que las encabeza y en fin, por la 

estructura de la construcción. En estos indicios gramaticales 

debernos hacer hincapié al explicarlas, haciendo prevalecer el 

criterio sintáctico y haciendo notar a los alumnos los cambios 

y las interferencias de criterios, 

3O PROPOSICIONES ADVERBIALES DE MODO. Pueden modificar 

al verbo, b) a toda una oraoidn e) ser formas declarati- 
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Y?!  

vas de adverbios de modo. 

2) Van despu4s de las palabras: como, as/ como, lo mismo, 

del mismo moda, según, cual, conforme. 

3) Cuando se usa así como tiene también valor comparativo. 

31.-4 PROPOSICIONES ADVERBIALES DE TIEMPO, 1) Modifican 

a) a un verbo, b) a una oración, c) son el tórmino al que an- 

tecede una proposición, d) son la forma declarativa de un adver 

bio de tiempo. 

2) Sus encabezadorea suelen ser: desde, cuando, cuanto, 

mientras, siempre, en tanto, entre tanto, antes, despuds, aho- 

ra, luego, así, etc. Muchas veces el encabezador antecede al 

relaólonante ala : Siempre que te lo digo, me escuchas. 

Estas proposiciones son capaces de expresar variados ma- 

tices de la misma idea de tiempo: anterioridad, simultaneidad, 

posterioridad, reiteración. 

32.- PROPOSICIONES ADVERBIALES DE LUGAR. l)Son capaces 

de a) modificar al verbo, b) a una oración, e) pueden ser el 

tórmino precedido de preposición, d) ser forma declarativa de 

un adverbio de lugar. 

2) El encabezador es siempre donde (o adonde), vaya o no 

precedido de preposición. 

33.- PROPOSICIONES ADVERBIALES DE CANTIDAD. 1) 0 modifi~ 

can a un verbo, o son formas declarativas de otro adverbio. 

2) Van encabezadas por: cuanto y como. 

3) No debemos permitir que se confundan con las construc- 

ciones comparativas que expresan los grados (superioridad, i- 

gualdad, inferioridad) del adjetivo. 
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340-,  IWBOWINAIW VIN.41ES. -1~ exprellea: 
(1) 

1,..1,110  a fin de ay!, se consideran oubordi_nAntolJ de p.liop(),91 

()iones sustantivas equvalentoo al.„ objeto 41direoto (dat"1vP) 
(2) 

del. verbo; 'Pe ordeno pare, que obedez0414 Píge al resPeoto 

Gilj, yQ15411; 11 111,1 ofloi3O OP 01 114P019 091 44lvo en la pral)ib 

1mpie, 130 introducen por medio i f"ramop oon~tívom erg cuya 

compostoidn entran las preposiciones a o para, como correspon- 

de a su signiflcaci.6n de complemento indirecto. Expresan el fin 

o la intención con que se produce la acción del verbo prinoiu.  
pal, y por,esta causa se las conoce generalmente con el nom- 

(3) 
bre de ''oraciones finales". Yo considero que estas proposi- 

ciones tienen su lugar apropiado entre las subordinadas sus- 

tantivas, tanto como las que sirven de objeto directo. (V4a- 

se pligdna 421  nota 4)0 

35.- SUBORDINADAS COMPARATIVAS. Las conjunciones compara- 

tivas (como, as/ como, lo mismo, del mismo modo), enlazan dos 

proposiciones subordinando la segunda a la primera; su rola- 

ci6n es siempre de igualdad*  pero unas veces expresan modo y 

',otras veces, cantidad, por lo que se pueden asimilar a las 

adverbiales de estas clases haciendo notar el matiz compara- 

tivo: 

As{ ln hice,(eomo me recomendaste) 

  

      

      

(1) En todas estas frases conjuntivas "entra, además de la con- 
uncidn, el que subordinante"(Gili y Gaya, p.295), 
(2) Todas las oraciones finales llevan el verbo en subjuntivo, 
excepto cuando el verbo subordinado y el principal llevan el miss.: 
mo sujeto, en este caso el verbo subordinado es un infinitivo(v 
beide) por lo que no forma ya una proposioidn sino una frase de 1 
naturaleza sustantiva. "En estos casos se trata de una oración 11 

simple con un infinitivo complemento directo". (Cali y Gaya, Pag,i 
295) 	

1 (3) La explicacidn de estas oraciones me parece superficial y 	,411' 
descuidada en gramticas muy modernas y valiosas como son las 
de Alonso y Henríquez, las de Lacau Rosetti y los esquemas de 
esta dltimai 
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(1) 
Lo inflaron tanto 0~ nhdiom 

Es evidente la relación de dependencia que da carácter de subor- 
(2) 

Binada a la segunda proposición. 

36.- SUBORDINADAS CAUSALES. Las gramIticas tradícionalis- 

tas, herederas en muchos aspectos de la latina, consideran, 

como ella, que hay dos grupos de oraciones causales: las coor- 
(3) 

dinadas y las subordinadas. Pero "esta diferencia no es más 

que traduccidn de lo que las (Tamáticas latinas dicen al res- 

pecto", explica Gin y Gaya (F g. 296 )0  Nosotros no tendremos 

ningán problema estudiando las oraciones causales como subor- 
(4) 

dinadas, incluidas en la categoría de las adverbiales. 

La subordinada causal va precedida de: porque, ya que, 

puesto que: "Forclue  en noches como esta la tuve entro mis bra- 

zos,/ mi alma no se contenta con haberla perdido".(Neruda). 

37.- SUBORDINADAS CONSECUTIVAS. Unen dos elementos de los 

cuales el segundo es consecuencia o deducción que se despren- 

de del primero. Expresan la misma relación de causa-efecto en- 

tre dos juicios que las oraciones causales, pero invertida de 

modo que se evidencie que uno es la consecuencia del' otro, que 

a su vez es la causa. "No unen dos elementos análozos".1.  dice 
"CrjaniZ "gecóniraeFa ii 1 1 i. 1 ,a ) 1 7' a 	elca e-  i Ti dórH, y ta, tamo  coi- 
mo intensificadores. 
(2) No hay que confundir estas proposiciones con otras constru- 
ciones comparativas encabezadas por parecidos subordinantes (más 
que, tan camo, menos ue), que son frases incluidas dentro del 
predicado (Til eres más

q 
 buepo que yo, tú eres tan bueno como yo, 

tu eres menos bueno que yo) y que expresan tres grados: su9erio 
ridad, igualdad, inferioridad. Entre los modificadores indirec- 
tos del sustantivo hay, además, construcciones comparativas en~ 
cabezadas por como y ue (héroes como aquellosl generoso como su 

1 rIllitla:1111-01"5-").  --1E Academia en sus p rágrafos 346 	397 
...-....... 

Y 
14 	Como Lacau-Rosetti (1XXVII,3er,cursol, coa q Gili yyGaya.que r las llama "complqmentarias circunstancia esu(Pág.297) y a pesar  
de Alonso 11-  Henriquez que siguen en esto a la Academia(2o0curso, 
Págs.178-1/9), En suma, me adhiero a laopinidn de Gni y Gaya 
cuando dice (P.272):"Oreemos que es inútil mantener estg dife .. 
rencia e incluimos todas las causales en el periodo hipotáctico, 
en cuanto expresan todas una acción complementaria del verbo prinV ...P cipal". ! t,, 
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.4; 

Mal y Gaya (Mg. 298), luego no, hay razón para considerarlas 

a veces como coordinadas y a veces como subordinadas (como ha- 

cen todavía Lacau y Rosetti,(XXXVII, 3er.curso), máxime cuando, 

al estudiar las causales solamente como subordinadas, nos esta- 

mos obligando a hacer otro tanto con las consecutivas, pues di- 

ce la Academia que la causal "se convierte en consecutiva cuan- 

do invertimos la enunciación de los dos juiciosli(partlgrafo 

347). De donde podemos afirmar, deduciendo, que una consecuti- 

va es una causal pero con sus términos invertidos. Gíli y Gaya 

considera a unas y otras como subordinadas solamente. Lacau-Ro 

setti piensan que todas las causales son subordinadas, pero 

que hay consecutivas coordinadas y consecutivas subordinadas. 

Su razonamiento para justificar esta última división es muy 

sutil, impreciso y poco convincente. 

.Las consecutivas se llaman también ilativas (como las con- 

junciones) y se construyen con los siguientes nexos: 

así que  (Llueve, así que no saldr6 esta noche) 

1:119.11 (Pienso, luego existo) 
(1) 

por tanto.  (Esta enfermo, por tanto no puede trabajar) 

en consecuencia (No estudias, en consecuencia erpourbprobado) 

conque (Ali& corres riesgo, conque aquí permanecerás) 

pues. (Decidid venir, pues aquí lo tienen) 

22r.22.12111112111 (Es muy noble, por consiguiente todo lo perdonad 

.(1) No me convence la afirmación de que las con4unciones p52. 
to.y en consecuencia (Lacau-Rosetti,3erecurso,Paá.61.)carecen de 
valor como nexos aunque sí añaden un matiz consecutivo. Si no sor. 
nexos, ¿que son?. 
(2) Tanto que y tau también encabezan consecutivas: comió tanto 
que se enfermó Rallo consecuencia se enferm6); es tan edificante 
que inspira respeto (la subordinada se refiere en este último ca- 
so a un adjetivo). 

2 ) 
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38.- SUBORDINADAS CONDICIONALES. Las conjunciones condi- 

cionales enlazan una proposicih principal (apddosis) con una 

subordinada (prótasis o hipótesis). El cumplimiento de lo e- 

nunciado en la primera depende de que se cumpla una condición 

expresada en la segunda, la cual siempre es un modificador del 

núcleo oracional que es la apddosis. La condición puede ser 

expresada con el verbo un indicativo o en subjuntivo y la dife- 

rencia entre ambos modos esta solamente en el grado de posibi- 

lidad que manifiestan: si el lunes próximo me pagan, vendr4; 

si el lunes próximo me pagaran, vendría. La segunda expresa 

una eventualidad menos probable. Los nexos usuales son: 

si (Si contestas te daré un premio) 

siempre que  (Iré contigo, siempre que me invites) 

con que  (Te lo concederla con que me lo pidieras) 

con tal  que  (Accederé con tal que sanes) 

39.~ UN PROBLEMA ESPECIAL: EL CASO DE LAS PROPOSICIONES 

SUBORDINADAS CONCESIVAS. 

Entre las proposiciones que la Academia Espanola distin- 

gue como COORDINADAS ADVEUSATIVAS y SUBORDINADAS CONCESIVAS 

(grupos incluidos también en otras clasificaciones como las 

de Gili y Gaya y Lacau-Rosetti), se ha establecido una diferen- 

cia tan sutil que raya en confusa; diferencia que, después de 

laboriosas y complicadas explicaciones, se esfuma al ser con- 

frontada con las estructuras que, ejemplificando, deberían ra- 

tificar y garantizar el conocimiento. 

"La coordinación adversativa expresa la oposición de dos 
(1) 

concflptos", de "dos oraciones(que) exEresan  juicios de cuan-- 
71T I'aaiileTtT,-371r. etTra 
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(1) 
dad lógica diferente" que suelen significarse por la"presen- 

cia de palabras negativas"..."por la presencia de algún adver- 

bio de negación, o de algún adjetivo o pronombre negativo". 

"La contrariedad  de las dos oraciones  puede  ser parcial o to- 
t2) 	 (3) 
tal". "Hay oposición o  contrariedad en los dos periodos", 

etc.etc. Este tipo de coordinación se realiza por medio de: 
(4) 

pero, mas, sino 	empero, antes bien; pero,mas, sino, más que, 

al contrario (usado como refuerzo), empero, aunque; y los ad- 
(5) 

verbios: antes (o antes bien), fuera de, excepto, salvo, menos. 

Mas, pero, empero, sino y abundantes "frases conjuntivas, ad- 

jetivos y adverbios con sleniricación adversativa": sin embar 

go, no obstante, con todo, más bien, fuera de, excepto, salvo, 
(6) 

menos, más que, antes, antes bien, que no. 

Por otra parte, respecto de las subordinadas concesivas 

dicen estos mismos autores: "exiresan una objeción a pesar de 

la cual se cumple lo que dice el nIcleo oracional". "Aunque, 
(7) 

es el encabezador típico de estas proposieiones" "...ciertas 

locuciones o frases hechas equivalen a una propos/e:1_6n °once- 
(8) 

siva: pese a quien le pese, dlga lo que diga, etc. "Expresan 

una objeción o dificultad para  el cumplimiento de  losyte se di~ 

ce en la oración principal; pero este obstáculo no impide su 

realización". "Tienen semejanza de  sentido  con las condiciona- 

les; pero por otro lado están emparentadas Aldea e histórica,- 

mente con las adversativas, y la conjunción aunque se usa ac- 

tualmente con los doL valores". "Aunque... es la más emplea- 

da entre todas la3 conjure iones 

"auf, 	si bien, Giqulera 
(1)tacau-Rolletti vPag, 
(2) Gil y Gaya,Pae.2b1 

Academia,Pág0J40. 
(4) Lacau-vioetti,Pag.60. 

ue a )esar de que 	bien quel  
cademia;Parlgr.140-  a 541 

1 

 ( 11
el
y
t amb 
GaYien es a.Pág.2  en 

3-4. 
Qu 	 t 	las coordina~ 

*Y.Laeau-Uosettl,Pág 128. 

concesivas". Se usan también: 
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(1) 
mal que; el adverbio aun seguido de gerundio (aun teniendo). 

Mientras la Academia explica: "Son estas oraciones (las subor- 

dinadas concesivas), entre las subordinadas adverbiales, lo que 

las adversativas entre las coordinadas, porque la subordinada 

concesiva expone una objeción real o posible a lo dicho en la 

oración principal, denotando a la vez que dicha objeción, aun 

concedida, no invalida lo afirmado en aqueílla". "Las conjuncio- 

nes concesivas son: si, que, así, si bien, siquiera, aunque, 

mas que, por mrls que, por...que, puesto que, bien que, mal que, 

bien". 

Ahora bien, por lo que toca al empleo de los verbos,"lie 

van el verbo en indicativo o en subjuntivo" (las concesivas) 

según la Academia; y tambión Gil y Gaya dice: "La subordinada 

concesiva puede hallarse en indicativo o en subjuntivo". Pero 

Lacau-Rosetti no son explícitas al respecto, ponen los ejem- 

plos en ambos modos sin advertirlo. Y ninguno de ellos hace 

alguna observación sobre el uso de los verbos en las adversa- 

tivas. 

El defecto que yo encuentro en toda esta teoría es que 

ninguna de las dos definiciones es satisfactoria, porque nin- 

guna es excluyente de la otra clase de proposiciones, Es de- 

cir, en la definición de las coordinadas adversativas caben 

ciertos aspectos de las subordinadas concesivas y a la Inver- 

sa. Y eso se debe a que, en realidad, en ambas hay "oposición 

de conceptos", ambas expresan juicios "de calidad lógica di- 

ferente", y una"objeción a pesar de la cual se cumple (o no 

se cumple, cuando hay negación) lo que dice el núcleo oracio- 
•••••• 	.1••••• 	C.P.* 	1.11411. 	 1,41.• 

(1) Gili y Gaya, Pag. 322-323. 
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nal". "Expresan una objecidn o d:ificuitad para el cumplimiento 

de lo que se dice en la otra proposicidn", aunque el obstuou- 

lo no impida la realizaci6n. Además, en algunos casos, unas y 

otras presentan un matiz correctivo, con el que se retracta 

el hablante o corrige de algún modo lo que acaba de enunciar. 

Las definiciones mencionadas reconocen y aceptan, aun-4 

que de manera imprecisa, ente parentesco: "las concesivas... 

tienen semejanza de sentido con las condicionales; pero por 

otro lado están emparentadas ldgica e hist4ricamente con las 

adversativas, y la conjunción aunque se usa actualmente con 

los dos valores", afirma Gili y Gaya; "las subordinadas conce- 

sivas son...entre las subordinadas adverbiales, lo que las ad- 

versativas entre las coordinadas", agrega la Academia. Y las 

proposiciones elegidas por estos autores para ejemplificar, 

en muchísimos casos pueden considerarse indistintamente ya 

sea adversativas, ya concesivas. 

Todas estas consideraciones provocan la tentación de idear 

una explicación más adecuada al bachillerato, más práctica, for- 

mando con todas las variantes y matices un solo grupo. 

Se llamarían todas adversativas en virtud de los relacío- 

nantes que las encabezan, y se haría notar en cada caso el ma- 

tiz concesivo, el matiz correctivo o el matiz condicional, 

cuando aparecieran. Del mismo modo se subrayaría la calidad 

de coordinada o de subordinada que tenga cada ejemplo dado. 

Para terminar, veamos los ejemplos: 

Para la Academia es adversativa: "roo tenía celada, mas a 

esto suplid su industria", y es concesiva: "las letras tienen 

amargas las rafces, Id bien son dulces sus frutos". Para mí 
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son iguales, expresan en el mismo grado oposíciÓn u objeci6n. 

Y quien acceda a hacer la prueba de sustituir en cada preposi- 

ción el relacionante (mas, si bien) propio por el de la otra, 

no podre menos que reconocer que se pueden intercambiar sin 

que se altere para nada su sentido. 

Para la Academia son adversativas: "el que está limpio de 

pecado no teme la wa4erte, antes la desea", o: "fuera de pollas, 

pida vuestra merced lo que quisiere"; y son concesivas:"dis- 

culpo la publicacidn de cualquier libro antiguo, por malo que 

sea", y: "por más que ponía las piernas al caballo, menos le 

podía mover". Oreo que es evidente la imprecisión de tales e- 

jemplos: la segunda de ellas tiene un interno matiz condicio- 

nal, lo mismo que la tercera (y primera de las concesivas), y 

sin embargo una es principal y otra dependiente; la única que 

tiene un marcado cariz concesivo es la cuarta. 

Para Lacau-idosetti son adversativas: "Todos hablaban pero 

nadie se entendía", "Llovía, sin embargo sali6", y son conce- 

sivas: "Si bien estaba advertido, no quiso retroceder", o: ""Aun 

cuando llegue tarde, siempre tendrá lugar". Liencillamente a mí 

me parece que en las dos primeras existe también la idea con- 

cesiva, y en las dos últimas la adversativa. 

Gni. y Gaya considera adversativas: "Son muy ricos, aun- 

que no lo parecen", "No tenla dinero, pero supo arreglarse", 

"Siempre quisimos, empero, no siempre tuvimos ocasiones", y di- 

ce que son concesivas: "Por justa que fuese su petición, no 

habría manera de atenderla", "Dame pan y dime tonto", "aunque 

haga mal tiempo, saldré". O sea, que sus ejemplos tampoco a- 

claran nada, aunque ea verdad que 41 es quien mejor explica 
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este problema porque selecciona aparte otros ejemplos ("es mi 

amigo, pero castigar4 sub excesos", "odiaba a su jefe, pero 

sabía disimular"), de los cuales dice que representan "un tipo 

de oración intermedia antro el sentido concesivo y el adversa- 

tivo". 

Como la confusión se debe a que siempre est& presente el 

matiz adversativo (no asf el concesivo, ni el correctivo, ni 

el condicional, que sólo se presentan a veces), para el alum- 

no resulta bastante 1'4011 locaJizar primeramente la oposición 

de los conceptos y comprobar en seguida si, simultáneamente', 

aparece alguna otra idea condicional, concesiva o correctiva. 

Por lo que toca al problema de la dependencia o indepen- 

dencia de la proposición, que depende tambi4n de la forma, de 

la construcción, se comprobar& el diagnóstico utilizando un 

método de reconocimiento sintáctico que puede consistir en 

la sustitución del nexo por una copulativa (y), o bien, en 

su simple supresión. ,Este sencillo procedimiento destacará la 

dependencia o la independencia de cada una de las proposiciones 

con respecto a la otra, pondA: de relieve si tiene o no senti- 

do por si misma: 

Haglmosio con un ejemplo de Gili y Gaya: 

"No te traigo el libro, sino que te traigo algo mejor" 

No Le traigo el libro, te traigo algo mejor. 

es evidente que son independientes y coordinadas, ninguna es 

parte de la otra. En cambio, en una que pone Gil' 4  Gaya co- 

mo concesiva: 

"Aunque haga mal tiempo, ualdré" 

ni siquiera podemos suprimir la conjunción, es subordinada la 
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primera. 

La subordinación depende sobre todo de la relación entre 

los modos de los verbos de ambas proposiciones ( y aquí esta- 

mos conscientes de recurrir a una explicación según un crite- 

rio morfol6gico). La que lleve el verbo en subjuntivo, depon- 
(1) 

dern de la otra si lleva el verbo en indicativo: 

"Aunque es mi amigo, castigar4 sus excesos° 

es adversativa para Gili y Gaya. Pero ¿lo sería aún si dij 

ramos: 

"Aunque sea mi amigo, castigaré sus excesos?" 

no es verdad que con el simple cambio del verbo ha pasado a 

ser subordinada concesiva? 

Y a la inversa: 

"Hazme este favor, siquiera sea el intimo" 

es subordinada concesiva de las que pone la Academi‹, pero ¿lo 

sigue siendo cuando cambiarnos el modo y decimos: 

Hazme este favor, si bien es el último? 

CONCLUSIóN 

Soy partidaria de explicar las proposiciones llamadas 

coordinadas adversativas y subordinadas concesivas diciendo: 

Las adversativas pueden ser, según un criterio sintlIcti- 

co coordinadas y subordinadas,  y, según un criterio semlInti- 

co: a) adversativas condicionales, b) adversativas concesivas, 

e) adversativas correctivas, d) adversativas únicamente. 

(1)"Usamos el subjuntivo en la oración subordinada siempre que 
el verbo principal exprese acción dudosa, posible, necesaria o 
deseada",dice Gili y Gaya(Pági133) adhirAndose a "la gramáti- 
ca tradicional latina y espaftola" y aftadiendo que "los pocos 
casos de subjuntivos en oraciones independientes, se hacían de- 
pender mentalmente de un verbo principal tácito". 

d,' 
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Ejemplos: 

a)"Así et151Eidan, no ceder4 (Lcau-B.sub.conoes.) 

b)"Es menester que todos vivan, aunaos maldita la falta  

Que  hace a los más la existencia de algunos" (Acad. advers.) 

c)"Son muy ricos, aunque  no lo parecen"(G.y G. advera.) 

d)"No lo hizo Juan, sino Pedro"  (Acad. adverso).  

Las proposiciones subrayadas en las oraciones a), b) y e) 

son subordinadas (aunque de la b) la Academia dice que son 

coordinadas adversativas). Sólo son coordinadas adversativas 

las proposiciones de la oración d). 

La subordinación depende, o de los modos de los verbos, 

o del significado de alguna otra palabra, nexo o refuerzo. Por 

eso nos vemos obligados a agregar consideraciones semánticas 

no simplemente para amplia*, sino para completar y aclarar la 

explicación de estas proposiciones° 

Por áltimo, combinando la clasificacidn según un criterio 

sintáctico (coordinadas y subordinadas) con la clasificaci6n 

según criterio semántico (adversativas de matiz condicional, 

correctivo o concesivo, y adversativas a secas), podemos ha- 

cer un esquema: 

adversativas 
coordinadas !adversativas 

'adversativas concesivas 
Isubordinadas adversativas condicionales 

adversativas correctivas 

Aunque :La subordinación dependa de la naturaleza del 

nexo y del modo del verbo, solamente se da cuando la subordi- 

nada se incorpora a la „principal convirtióndose en uno de sus 

elementos sintácticos. 



sujeto 	lque tel que, lo,estol esol aquello 

Objeto Directo que,como(o sin sefial) 
Objeto Indir. ,a que,para que,a fin de que 

Predicativo que 

Circunstancial que,precedida de preposición 

de adje- 'que,precedido de de tivo 

de sustan -que l precedido de de tivo 

de adver~ 
bio 	q48 (con anteceAunte)precedido 

Aposioih 	.4in sena' 

Explicativas 

Sustanim 

tívan. 

Adje~ 

tivase 

Modí- 
rica 
dor. 

de 

que, e1 que, quien l el cual,ouanto* 
(sustantivos) 

cuyo,cuanto(adjetívos 
donde p como,cuando e cuanto(adverkkil, EspecificativalPi08)* 

 

(1) 
(Modo( 2)  

Tiempo 
(2) 

Lugar (1  

Cantidad 

Finales 
(1) 

Comparativas 

como,cual o segán,como t si o etc. 

mientras,cuando,como,desde que, 
antes que4  

donde 
cuanto!  como. 

a que, a fin de que. 
como,así como,lo mismo o del mismo 

modo. 
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40.-RECAPITULACION0 LA ORACION COMPUESTA* 
ESQUEMA DE LAS PaO1PO3ICIONES COORDINADAS Y 3UBORDINADAS 

CLASES 	 UENALES DE COORD* Y SUBOWD, 

 

Copulativas 
Disyuntivas 

) Adversativas 

y l e t ni l más 

o,u 
pe ro omenos sino t aunque 

COORDi 

NADAS 

 

4.r Ai 

SUBOR- 

DI~ 

NADAS. 

biales Causales (3) 	pues,porquean que 

Uonsecuti*as (tan)que,(tanto)que. 
Conditionally si,siempre que,conquef oon tal qu‘ 

Adversativas 
concesivas 

(3) 
Adversativas 	sí siempre que l con tal que. condicionale 
Adversativas 
correctivas 

aunque l así o si bien, aun cuando. 

aunque sin embargo, a pesar dew 

jigtVIRR.49111151Mulele thlTgi:"IrIcaidItn%ZpgIVgól.)4101: 
son declarativan.-( 4)Las tres adversativall modifican al núcleo o- • t' 
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(1) 
problema de los elementos que las compone,'.; SUJETO Y PREDICADO, 

y, en seguida, a desmenuzar el sujeto en todas sus partes. 

SUdETO COMPUESTO. Si el sujeto es compuesto encontraki 

remos en 11 una sucesi6n de utleleos, doll o mls, cada uno de 

los cuales puede o no estar afectado por algdn modificador. 

SUJETO SIMPLE. En el sujeto simple podemos hallar: 
(2) 

a) proposición subordinada. 

 

b) Modificador directo 

' palabra 
construcción endocUtrica 
adjetiva. 
proposicAn adjetive, 

complelento 
construcción comparativa 

palabra 
construccic5n endocéntrica 
sustantiva 

„._proposicidn 

NUCLEO 

  

 

c Modificador indirecto 

   

 

12) Aposición 

   

    

14 

115 

 

(1) "...sujeto y predicado son dos formas básicas y permanentes 
de la oración"(bimembre, debemos añadir nosotros aqu/)„"que pue~ 
den tener infinitos contenidos; dicen Alonso y HenrSquez,ler our- 
so,Ptig.32. 
(2) Las proposiciones adjetivas modifican al nIcleo del sujeto* 
Las proposiciones condicionales, concesivas, consecutivas, 00- 
rrectivas, y a veces las adverbiales de lugar, modo, tiempo y 
cantidad, suelen modificar a TODO el nttoleo oracional. Esta 
función de modificador de todo el núcleo oracional no s6lo pue— 
de ser desempenada por una proposici6n sino también pór una 
palabra o por una fraseo 

- 

  

 

     

lio- 1:.;TiW(,TUUA 	,MT00  

DellIpuln de explicar la forma que adoptan las oracio- 

nes bimembres, que son oraciones Iiimples, habrá que pasar al 



Incluyendo a los dos sujetos (simple y compuesto) 

podemoo presentar al alumno un esquema: 

EGTUUCTUUA DEL :.:WJETO 
(_.) 

'(.1,01\/11'DE1-3TO 
U! o -t- 
nileleos) 

1 nIcleo :Juan y buz vinieron (dos o mas) 

SU 

JE 

TO. 

 

r'n4cleo + 
modificador 
directo 

   

   

1.Una palabra: Casa Eranlqw 
2.Una frase: Casa muy limpia,. 
3.Una proposici3n(dasa c ue me 

lust 

1. Un complemento(prepo+t4rmino) 
Hombres 	le .Casa de madera. 
2.(;onstrucci n comparaLivadfna 
cara como una flor. 

1. Una, palabra:La Capital,Mtlxico. 
2.Una frase:Espaila,la poderosa 

Metr(551i. 
3.Una proposicidn:La gloria,lo 

que 	te niege.73) 

    

  

nácleo + 
modificador 
indirecto 

  

 

SIMPLE 
(formado 
Por) 

  

  

(2) 
aposici6n 

  

    

     

42.—,  ARTICULACIONES DEL SUJETO. 

1) El sustantivo se articula con el adjetivo directamente: 

sortija dorada. 

2) El sustantivo, fungiendo como núcleo se articula con una 

construcción de naturaleza adjetiva formada por la preposición 

de y un sustantivo (término): sortija de oro. (Es el antiguo 

genitivo). 

3) Otras preposiciones, además de de, encabezan sustantivos 
••••=1 lomo» iherir 	 wonla• •••.• ••••0*- 1.441,  1..•••• roorl. 	 11%•••• ?evo* gamo» me." gmem 11~ 

(1) Cada núcleo con o sin modificadores. 
(2) La aposición es una de las "formas declarativas", nombre que 
recibe siempre un elemento subordinado a un n4cleo que es de su 
misma clase funcional. Ambos aparecen yuxtapuestos y tienen el 
mismo significado; pueden intercambiar su situación sintáctica y 
su. funci(5n. La forma declarativa del sustantivo se llama aposi~ 
ci6n. Tambib la tienen el adjetivo (se portó l asS, magn4nimo) 
y el adverbio (colócate aquí,. cerca), 
(3) El sustantivo en aposicitIn puede tener género y número dis— 
tintos a los de su ndcleo:cíviles,soldadoe,cabalgadurae g una muom 
chedumbre abigarrada y en movimiento... 
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( t, rwinos) formando construcciones que twflbi4n son de natura- 

leza adjetivo porque modifican sidtantivos; tradicionalmente 

se ha denominado atributos a estos complementos: mar sin orl 

11a9. rosa con espinas, hermano contra hermano, amigos desde 

  

niños, casas en hilera, rosas entre cardos, delincuentes ante  

11,1211, cobarde j  necesidart, duelo sobre duelo, cornada tras 

apaleado. 

4) El sustantivo en aposición se articula con (14 sujeto 

modíante una pausa Indicada por una coma. 	
(1) 

5) En el sujeto podemos encontrar dos sustantivos unidos 

por conjunción: y, o, pero, aunque. 

439- CONCORDANCIA D L ADJETIVO CON EL SUSTANTIVO. 

Todo adjetivo calificativo o determinativo guarda una re- 

locAn de conformidad en los accidentes gramaticales con el sus- 

tantivo al que modifica. 

El adjetivo de dos terminaciones adoptarl la del género 

que corresponda al sustantivo; el de una terminación se adjudi- 

car4 indistintamente y sin que varíe a los sustantivos de dis- 

tinto género° 

Si el adjetivo se refiero a dos o mtls sustantivos, ira en 

plural. 

El articulo y el participio conciertan con el sustantivo 

de la misma manera, en género y en amero. 

•••11.. •••••kr• lyi••••• viRay, 	 ••••11. hows ~mg. 	 1•••••\ 41~1,  

(i) Estas conjunciones no sólo unen sustantivos dentro del 
sujeto, sino también otros elementos que sean análogos entre 
sí, dentro de la oración: pronombres, adjetivos, adverbios, 
complementos, y hasta proposiciones° 
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44.- EL PI-IEDICADO. 

Como primer pallo para proceder a una clasificacidn dire 

mo:3: el predicado puede ser de dcw el tIml“ 

.1) 1 - RE1)1CA1)O VERBAL. 

2) PnDiCADO NO VERBAL. 

El primero contiene un verbo: "La ret6rica no es arte, sino 

artificio"; "Hay un arte por hacer: la crftica de los críticos" 

(Enrique Jos Varona). El verbo es el ni cleo del predicado, 

un palabra (o frase) mas .mportante; de (11 depende la forma 

qUe adopte (!1. reoto 	la construcci(Sn en el predicado (quo 

haya objeto directo o indirecto, que haya predicativo 

o agente, etc). Para que haya predicativo tiene que haber 

verbo. El predicado verbal puede contener un verbo copulativo 

o un verbo no copulativo. El verbo copulativo exige predicati- 

vo. 
(1) 

ESTRUCPURA DEL PREDICADO VERBAL 	
(2) 

objeto directo 
Imodificadores ,objeto indirecto 
monovalentes( 3)circunstancial 

NUCLEO 	 :agente 

modificador prodicativo(5) bivalente142 	  

(1) Las oraciones con predicado verbal son las llamadas predica~ 
tivas y a las de predicado nominal se acostumbra llamarlas atri- 

t
Oivas. 
2) Al objeto directo,a1 indirecto y 11 círcunstan9ial no lep lln 

innflAm eQawlementos porque no siempre llevan preposicJon y tai ae= 
noria nace se deja ahora exclusivamente para los modificadores 
que siempre la levan. 
(3) Este calificativo alude a la VALENCIA que es "la relación o- 
bligatoria entre nucleo y modificador, o viceversa, porque la 
denominacic5n abarca clos sentidos: del centro de atPacoiOn al ele- 
mento sometidoCcentrlfuga)y de éste a su centro (centrípeta) VeI 
Ronetti, Sec.PAr,.31.Los modificadores monovalentes, pues, se re- 
fieren a un solo nucleo. 
(4) Porque tiene dos valencias centliipetaa, una nominal y otra 
verbal, es decir, sucre la atracción de dos centros de ravita-
ción, É.1.1 stwtantivo y ol verbo, porque a ambos se refiere y a am- 
bos modifica° 
(5) Puede ser un sustantivo o un adjetivo. Se refiere tanto al 
sujeto como al verbo o ni objeto directo.E1 p redicativo es obli- 
gatorío para los verbos copulativos(Marla esta contenta)pero no 
para los no scopnlativos(Marla vino contenta, María vino).0tros 
verbos ad 	de ser 	estar,tienen valor cópulatAmo:formar,cons- 
t,ltuir,

l 
 andar,po 	neo;reB

y 
 urrarTvoJ verse , parecer, reme jar ete. j TA  

„, 	
k4 q !11 14  

e 

POSIBILIDkDES 

DE LA ESTRUCTURA 

DEL PREDICADO. 
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45- HECONOCIMIENTO :JINTÁCT1G0 DE LWf) MODIMiCADUES DEL 

VEUPO. 

1) Objeto directo: a) en la voz pasiva se convierte en su-0 

jeto. b) puede ser reemplazado por una forma pronominal varia- 

ble (tradicionalmente llamada pronombre personal declinado) en 

caso objetivo (acusativó)0  e )Puede estar desempeñado por dicha 

forma pronominal, eón lo cual la posibilidad de reemplazo se 

daría a la Iiiverzla. 

j Objeto índírecto: a)No podría paaar a ser el sujeto de 

la voz pasiva. b) 	podría ser reemplazado por una forma pro- 

nominal varlabl . e) Tambiln puede ser desempellado por ellao 

d) La accAn del verbo" vasumada a la del acusativo formando 

un todo", dice Gili y Gaya (Plg.209); "al llegar al dativo, 

"el conjunto verbo m4s acusativo tiene un complemento (el dativo) 

que es directo en relacih a dicho conjunto pero indirecto con 
(1) 

respecto al verbo solo" 

3) Circunstancial: a) No puede ser sujeto en una construc- 

ci6n de voz pasiva. b) no puede ser desempelado por una forma 

pronominal variable. e) no puede ser reemplazado por ella. 

d) se distingue claramente del predicativo porque tiene una- 

sola valenciav 

4) Agente: a) Puede ser sujeto, si transladamos la ora-T 

-cidn de pasiva a activa. b) no puede ser reemplazado ni deseco 

£eriado por una forma pronominal variable.  

(l) Si suprimimos el acusativo en algunos verbos se convierte en 
acusativo el dativo. 
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(1) 
5) Predicativo: a) A. veceu puede ser desempehado o reem 

ylazado por el pronombre declinado lo (llamado forma invaria— 

ble, caso Invariable o caso predlcativo por lolqetti). 9) Se 

distínue del eircumAancial porque es bivalente. 

4C —TIVOL) DE _ANTAGMA Y DE CONEXION EN MODIVICADORES 

VIWALE-3. 

Modificador 	Conexión 
	

Sintappa 

Palabra: Te 

idrecta 	Vrase: Vi todos loes esrecticulos. 

Objeto directo 	 Proporici6n:Vi la que 115ayer 
(3) 

liomplemento:Ví a lol; danzantes. IndIreeta 
Itopolde16n:V1 a 19jenou danzaban. 

1Palabra:Te compre dulces(4)  i'DírecLa 
Objeto indirecto 	 ! Complemento:Compr(1 dulces Eir.]:tatL(5)  indirecta, 1Propol

-lidi(5n:Comprl para 19.9_11.91€22±9.2. 

Palabra:Lo hizo 

(Directa 	arase: Lo hizo 11.1_19erca 

Proposici6n:Lo hace cuando ,uieru. 
7T Circunstancial 	 Complemento: Lo hizo .111121121111. 

Indirecta 1Construcel6n (8) comparativa :Lo hizo coms1.291do. 

:Proposición: Lo hizo 2111.1111119.1411911 

(9) 	
-Indirecta LComplemento:Fue seguido por muchlit&21 Agente 

Predicativo 	Directa 	[Palabra:Es madre.Es mejor.Lo es. 
*yo ,»•11. 	 9•0» mem *O* 

170Bn]_513vJrEorlie-F,71sTalede7;;Seme rar. 
(2)Una proposición—Tile—W55ezEá—FFUce 1 a po.r RELACIONA 'TE se coi 
sidera conectada directamente porque no lleva preposición. 
(3) Un complemento siempre es de conexlASngilldirécta y 
d 	

siempro pue- 
e partirse en subordi 	 é nante y término(y ste puede ber:palabra 

frase o roposíción.E1 subordinante es un signo de subordinación 
o de :Lnciusi6n y este oficio lo desempeñan tanto las preposicío— 
. es como las conjunciones* 
4 En el objeto indirecto sólo el pronombre tiene conexión direc- 

Son las sulordinad9s sustantivas,tinales. 
Construcción endgcentrica, coy núcleo. 

Conutrucción exocéntriea l nin nueleo:prepoalci(5n 	LIrmino. 
Lacau—Ponotti La connideran couldruccIón enpecial.A1 dlreron 
rla proceden !ori 	iLevto klemIntaco y

m  p r 	.s 
in Overtirle npl. 

(f) vuedc: Inr :31wLantivo,adjeLA 	n vo o proobe.p blvalenLeklo se — 
hall belloWnIto se construye con verbo copulatívo(que lo reoblIma: 
Sewnticamente es 1.3w;t1ntivo";:le pieQsa COITIQ una clasificución y 
como unl>,,cuqlificación cuando es adjeLivo.kAlonso y Henriquez12-ei 
curso,Pa5). 

2) 



4 7 a 	PR V;D:1 0 kW.; NO Vii,1 11AL14.: -.,) , 

(.? llaman aGr. porque 3111'.3 illIcleon no nou verbon Gino: 
(1) 

a) lustantivos o adjetivos ( cuando es predicado nominal) 
(1) 

b) Adverbioa (cuando es predicado adverbial) 

Ejemplo1J:Este pobre hombre, padre y  eql000, 

Kquel soneto, ícutlq_psyfectot (adjetivo) 

Cerca, la realidad; lejoll, la químerap(adverbi00) 

480- HECONOCIMIP,NTO ,;INTACTIGO DE PUEDUADW NO ORALES. 

(2) 
a) El predicado nominal no reconoce por 84 concordancia 

con el sujeto. 

b) El predicado adverbial, puesto que no concuerda con el 

sujeto, 80 rectonoee reemplaz&ndolo por un predicado verbal, pa 

ra lo cual se ahade un verbo: Cerca (estl) la realidad; 12121! 

(est4) la quimera. Con este procedimiento comprobamos que sí 

se esL11 cumpliendo el requisito principal-  que exige la relacidn 

entre el sujeto y el predicado: la concordancia (que em este 

caso se da entre el sujeto y el ndeleo del predicado,que es el 

verbo). 

Como se ha visto, la diferencia entre el predicado verbal 

y el no verbal estriba en la omisi6n del verbo copulativo (en 

el segundo caso), cuyo significado puede suponerse. 

Otra observacidn valiosa que debemos hacer aquí a los alum- 

nos e la de que, a pesar de su semejanza, entre el predicado 

verbal y el no verbal existe una diferencia importante: el se 
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(1) TambAn pueden ser construcciones equivalentes a sustanti- 
voli, adjetivos o adverbios. 
(2) Los verbos ser y estar, en oraciones de predicado nominal, 
se llaman copu-ATIvos. El primero se usa con adjetivos o parti- 
cipios, y con sustantivos; pero el segundo Alo con adjetivos o 
partLciploo, 



é;undo Liolamente tiene una valencia, es monovalente. 

Como se da el caso de que los alumnos confundan el predica— 

do nominal cuando es sustantivo, con la aPosici6n, " "nvenlen'4" 

te seffillar aquí tambiln esa diferencia para reafirmar ambos co-0. 

nocimientos: 1)El predicado nominal es un sustantivo referido 

a un nucleo que es, a su vez, sustantivo; entre ambos aparece 

una coma elíptica que suple al verbo copulativo omitido y t— 

cito* 2)11a aposich5n de sustantivo(pueuto que hay otras formas 

declarativas), es semejante en que hay un sustantivo referido 

a otro que es núcleo, y tambiln estlIn separados por coma que 

sHaia pausa, pero no se sobreentiende la presencia ticita de 

un verbo copulativo, porque el verbo en otro. 

Ejemplos: 

2,122115.1.0o nominal: mal de muchos, consuelo de tontos 

aposición: María, mi sobrina, vino esta tarde 

3)La aposicAn es una palabra o arase sinónima de su nácleo e 

intercambiable con n„, mientras que no sucede tal cosa con el 

predicado nominal, como puede observarse en los mismos ejemplos. 

Este es un problema que se presenta con mucha frecuencia en la 

clase, sin embargo, en las p;ramáticas nadie parece advertirlo 

y nadie lo plantea ni lo resuelve. 

49.— ARTICULACIONES BEL PREDICADO. 

1) El objeto directo con frecuencia no es introducido por 

una preposición, por ejemplo: cuando es un infinitivo, un sus— 

tantivo común un pronombre personal en caso objetivo, un nom— 

bre lndetermánado de persona o un nombre geogrItico con artí— 

culo. 

El objeto directo lleva, sin embargo, preposicAn 
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algunoo canrm: a)cuando eg nombre propio de persona o de 

(limpre qUe uLe illtime no 	arUculo); b)cuando 

el; nombre de cosa personificada, o que similrique persona, o 

es un colectivo o un nombre de inatillaicícIn que abarca perno 
(I) 
nan; c)cuando en nombre comdn precedido de artículo. Si se 

dan juntos un,  acusativo y un dativo, amboo con preposicidn a, 

se quita la del acusativo (presento el delincuente a la Asam— 

blea)y cuando no se pueda omitir den, preceder ei acusativo 

al datívo. Luando la aunencia de Lodo deLerminanLH significa 

quo el nombro se relieve a la 1;eneralidad, se suprime la, prepo— 
(2) 

oicl(5n(no dejó títere con cabeza; honrarás padre y madre). 

3) El objeto indirecto lleva la preposici6n 	o la prepo 

sici6n 2Tra. 

4) Las formas pronominales se construyen sin preposicAno  

5) El circunstancial a veces lleva preponíci6n y a veces 

se construye sin ella. En el primer caso generalmente es un 

adverbio; en el segundo caso es una frase que puede construir- 

se con preposici6n o con adverbio. 

6) El agente (de la voz pasiva) es un complemento. Está 

eneabdzado por la preposici6n por o por la preposici6n de 

cuando equivale a EOro Esta última muy pocas veces se usa. 

7) Ei predicativo (parecido al circunstancial pero dis- 

tinto por su doble valencia ya que se refiere tanto al verbo 

corno al suotantivo) so arLicula directamente: María parece feliz, 

(1)E1 uso de la prepooici6n a en el caso objetivo ha estado su- 
friendo, durante si4os, una :Lenta evolución: autores del Siglo 
de Oro la suprimieron a veces antes de nombres de personas(Tir- 
so, Quevedo, Cervantes, etc.) 
(2) Mejía 	Erasmo "Estudio especial sobre el caso acusa- 
tivo", en: "Rectificaciones gramaticales", Guanajuat0,1959. 
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objeto directo 
nácLeo 	modifIcador objeto Indirecto 
monovalente 	 circunstancial 

agente 

núcleo r modifícadorpredicativo 
bivalente 

(se piensa como 
tredleado 	4 wflaantivo(clnsificact4n 
nominal 	t adjetivo (cun11.ificaci4n) 

(3) 
adverbio o rralle adverbial*  

PREDICADO 
VEHB1L(1) 

PREDI 

CADOS. 

1'U 113 CADO 
NO y Eli HA I, 

Predicado 
adverbial 

NOTA.- Doc o a3 verbos referidos al mismo sujeto consti 

Luyen un predicado verbal compuesto. V?5,ase parlgral::b 16 3  pk,i- 

na 28. 

51.~ CONCORDANCIA ENTRE SUJETO Y VERBO. 

Es el concierto que debe existir entre loa accidentes 

del sujeto y :Los del verbo. Éste tiene en comb con el nombre 

y con. el pronombre un accidente: el nlmero. Ademas, el pronorn 

bre adopta distintas formas capaces de coincidir con las per- 

sanas que exprese la terminación verbal: la que habla, a - quien 

se habla, de quien se habla. Por eso se dice que conciertan 
( 4 ) 

en ..Útero y en persona. 

a) El verbo adopta la flexión que corresponda a]. Amero y 

a la persona del sujeto, excepto el pronombre reverencini que 

concuerda con tercera persona, y el tratamiento vos que con- 

cuerda en plural aunque se refiere al singulavos 
:,? lini-IvVo-cicipilljavb o no cb-pultivo 

3 El método sintactico de reconocimiento de p'redicados adverl 
11 redicadg sin verbo,con nacleo9 lustantivo o adjetivo 

biales consiste en sustituirlos por predicados verbales agregan- 
do un verbo al que modifiqueel adverbio, lo cua.1 prueba la:fin 
ci6n del adverbio y su posición dentar oll del pre4cado y no dentro 
del sujeto:lejos, la selva; lejos(estápveo l etc.)la selva. 
(4) A veces el verbo copulativo ser concierta con el predicado 
y no con el sujeto: "Todos tos efi-eimisados ora gente medrosa" 
( 1.,¿ (A I j O t,(-. 	1 1  1'3 , 1; i 1, adO (:11 la G rairul ti ea d 	1 zt. "A"(Fid ernia) 
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b) Cuando el sujeto e compueGto, concierta con un verbo 

en plural. 

c) Cuando concurren las tres per3ona3 wnalaticales se pre— 

fiere la primera a las demlls y la .9eunda a la tercera» 

52.— CA OS ESPECIALE DE CONCORDANCIA ENTRE (30JETO Y VERBO. 

a) Colectivo m&J complemento en plural, puedo llevar el 

verbo tanto en singular como en plural: una multitud de obre— 
(1) 

ros se ago?„p4 (o agolparon). 

b) Cuando el sujeto está formado por dos o mis infinitivos 

o por dos o mlís sustantivos neutros, el verbo va en singular 

(excepto cuando los sujetos se contradicen): Amar y perdonar 

es su prollósito; Amar y odiar son sentimientos opuestos. 

e) Si el sujeto est& compuesto por varios sustantivos li~ 

gados entre sí por la conjuncidn x, y si los precede, el verbo 

puede ponerse en singular o en plural; Produjeron (o produjo) 

transtornos inesperados su sorpresa y su indecisib. Pero si 

los sujetos prededen al verbo, éste va en plural. 

d) Cuando un sustantivo contiene o abarca a todos los an— 

teriores, el verbo concuerda con él en singular (y no con toso 

dos los sustantivos que le preceden) Ios maestros, los alumnos, 

los empleados, los mozos, toda la escuela particip$ en el ho— 

menaje. 

e) Tambign concuerda indistintamente en singular o en 21u-0 
(1) "Las oraciones atributivas en que figura un sujeto o atribu— 
to colectivo pueden llevar con alguna frecuencia el verbo en plu- 
ralA  si el otro elemento (atributo o sujeto) el plural"(Gili y Ga 
y1,13t1g.32)."Favorece la concordancia en plural de los colect1vos singulares, la distancia a qtle se encuentran del verbo o adjeti— 
vo con que deben concordan(Pág.31). Creo que hay que considerar 
estos matices en una gramática para bachilleres, y poner abundan- 
tes ejemplos y ejercicios© 
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x'al el verbo, cuando hay varios uustantivos singulares unidos 
(1) 

por la conjunci6n o (o u): uno u otro vendrá (o vendr4n). 

f) Lleva verbo en plural un sustantivo cuyo modificador 

vaya encabezado por: con, como, as f como, tanto como: Tanto 

la vieja como su nieta fueron recibidas; la vleja, con au nie- 

ta, fueron recibidaou 

g) Si el alljet0 es uno nolo y lleva un modificador encabe- 

zado por la preposición de, el verbo concuerda en número y per- __ 

sona con el modificador: soy uno de los que llwron. Lo mimo 

ocurre si se suprime la palabra unos Uy de los que llegaron. 

Pero si el pronombre personal precede a un relativo, con &oto 

concuerda el verbo: Soy yo mien lo (2112 (no quien lo dice). 

Y si se separan el pronombre y el relativo, la concordancia fue- 

de admitirse de ambos modos: Yo soy quien lo afirmo, o Yo soy 

Quien lo afirma° 

••••• ...in Ag.. *O 

(1) Aunque sería más lógico el verbo en singular ya que, aun- 
que los sujetos son dos, la conjunción disyuntiva indica que 
es uno solo el que ejecuta la acción, es excluyente. 
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53.- LA.1-3 'NUBES 

Toda sucesión coherente de palabras (que, a su vez, son 

una clase de siw)o), es una frase. La 'rase, pues, es una 

clase de sintagma. 

Cuando constit-uya una unidad de significaci6n, la frase 

ser¿I también, ademálJ, una oración, y a partir de entonces le 

llamaremos oración. 

La trase tambt(5n puedo ser, or,  .o tanto, una proposioidn, 

coordinada o subordinada. 

Pero nosotros, despu4s de dejar establecidos estos cancel).- 

tos, advertiremos al alumno ifvc., durante el an&lisis, llamare- 

mos frases a los sinta•mas  que no sAll=55.919.11192. 11.51F.a. 

ciones,  apoyElndonos en Roca Pons (p.118), quien dice que las 

frases son sintagmas formados por palabras "que se crean a 
(2) 

cada momento". "Toda oración es una frase, pero no viceversa", 

dice al respecto Gíli y Gaya (pá.25) y a continuación dístin- 
(3) 

gue entre "frases ocasionales" y "frases fijadas por el uso". 

Las locuciones adverbiales son frases hechas o sea cons- 

trucciones invariables o muy estables debido a que no podemos 

cambiar las articulaciones de sus componentes: a rienda suelta, 

a salto de mata,,,de 29r vidas  en un santiamén,_etco 
Ti.) No sTjamos en está W 	 TráMln7fra- 
se a la Irase hecha, al modismo.Nuestros alumnos están ya tan a- 
costumbradosi desde la primar:Lata considerar frase todo sintagma 
de varias palabras que carece de verbo,que este es uno de los po- 
cos corweptos que conservan muy.  claros al llegar al bachillerato. 
Es mejor partir de 11 que tratar de sustituirlo, 
<2)La9. tomF?. muy en cuenta Chomsky,lingUista norteameviono post- 
1 óomrieidiano que Lrabaja actualmente sobre la teoria do 	gra- 
matica transformacional y consid ra quelsaber 	lengua es lengu es pro- 
ducir y reconocer frases quelsem 	todas las probtibilidades por 
lo menos para lo que impar a aqn no han sido jamás utilizadas 
prQcedentemente"(Zepschy.P g. 185 . 
13) Alonso y Henríquez sólo definen oración y palabra agpaallirlie 
malsscurreh a la Voz frase para explicar la locuelo/le, 
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La diferencia entre frase comtln y frase en el sentido de 

locueAn adverbial, es la misma que existe entre construceidn 

eudocntrica comdn y corriente y construcci6n endochtrica 

estereotípica: es una diferencia bwitante sutil. "Las palabras 

constituyen elementos o complejos mtls estables que las frases, 

que non fruto de la creaci(in individual de cada momento, aunque 

dentro de ciertos límites. Una zona intermedia es la que cons— 

tituyen las llamadas frases hechas" (Roca, Plg 115). 

Considero muy ventajosa para la enseñanza :la definicAn que 

prefiero porque, ademb, nos ahorramos circunloquios usados 

pot otros autores como son: construcción endoctIntrica sustan— 

tiva, construccidn endoc6ntrica nominal, grupos sintácticos 

nominales, etc. 

Nosotros usaremos el término frase en su sentido mtls gene— 

ral, es decir, el hecho de que lo prefiramos porque nos faci— 

lita el amtLisis no significa que al explicarlo, no vayamos 

a entrar en detalles y en matices. Podemos, en efecto, distín— 

guir entre distintas clases de frases: 1) construccAn endoc4n 

trica (la que posee un ndcleo); 2) construcoidn exocIntrica 

(la que carece de núcleo). 

Frase _proverbial es un sintagma que, puesto que constitu— 

ye una unidad de significacAn, es en realidad una oración 

a la cual es preferible llamar proverbio. 

Se diferencia de otras construcciones en que: a)su forma 

es breve, concisa, con frecuencia elíptica, b)generalmente su 

lenguaje es figurado, simbdlico, poético, c)su empleo es tra 

dicional, d)contiene una idea sentenciosa y ejemplar que resu— 

me la experiencia o la filosofía popular, e) es pintoresco o 
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¿racioso: Del lobo, un pelo ; Contigo, pan y cebolla; Las pare- 

dei oyen; Con su pan se lo coma; Más vale no meneIllo; De menos 

nos hizo D102; Se armó la de (Jan wuintIn0 

14,,nse hincaW en que son diferentes las fraues proverbia 

de las frases adverbiales: las primeras non oraciones, las 

segundas equivalen a adverbios. 

540- ESQUEMA DE LAS FRASES, CON EjEMPIOS0 

El cantar de los cantares 
Curarse en salud 
Bueno para curar 
Como una seda 

Demasiado lejos 

• Sin embargo 

fue roto(1)  
PRA- 

SE. 

CONSTRUC- 
CION 
ENDOCEN- 
TUCA. 

• sustantiva 

adjetiva 

adverbial 

conjuntiva 

verbal 

CON1JTRUC-sujeto + predicado 
C1ON 
EXOCEN- 
TRICA. 

subordinante 
`fflino(o sea / 
complemento ) 3)  

(2) Muchos llegaron 

de oro(4) 
como entonces 
hacia el mar, etc. 

Las frases que constituyen complementos porque van enca- 

bezadas por preposición, son de naturaleza adjetiva si modi- 

fican nombres, y de naturaleza adverbial s:1 modifican verboso 

0.1.• 	••••••• 	.1•••••• 
	

1111•11.. 
	 •••••••• 	dm.101. 	.1.1••• 	 .14-0.14 	 0••••• 	 ~Arra 	 le~ 	rámr• 	 .ror 

(1) Las frases verbales constituyen por naturaleza oraciones° 
Las frases sustantivas, adjetivas y adverbiales pueden, si estan 
aisladas y tienen sentido completo, ser oraciones unimembres° 
(2) Tal consLruccAn exoc(Intrica es una oraci6n bimembre.Se con~ 
sidera que la relación que existe entre sujeto y predicado no ee 
de dependencia sino de enfrentamiento, al contrario de lo que a- 
firma la 1;ramItica tradicional° 
(3) Estas construcciones exodntricas(los complementos) pueden 
ser oraciones unimembres(como las construcciones de la nota uno 
de esta WIgina), si se aíslan y tienen sentido completo, 
(4) Si decimos: collar de oro, es construcción esdoctIntrica 
tantiva; si decimo2: d7c7r-a-, os construcción exoolutrica de 
rIcter adjetivo. 

sus 
ca- 
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( ) 

Las frases verbales son sintagmas que equivalen a verbos 

y que poseen una estructura fija (verbo 	verboide) en la que 

encontramos, sin embargo, las siguientes modalidadest 
(2) 

(3) 	 verbo + infinitivo 
vuhsE 	verbo + 

verbo + gerundio 

"aunque la totalidad del concepto verbal sea respectivamente 
(5) 

presente, pasado o futuro": He de decir, iba a decir, habré de 

decir, 1;endr1 que decir. Algunas de estas frases (las de ir 

más infinitivo, por ejemplo), se han convertido en modismos 

porque son construcciones más fijas que las otras (voy a ver, 

vete a saber, echar a correr, echarse a reír, etcol 

Con ciertos verbos la acción de estas frases adquiere un 

matiz aspectual especial (ver parágrafo 171 y ss.): a) ineoatí— 

vo con los verbos: ir a, pasar a, echar a. Significa que la 

accidn empieza a realizarse. b) terminativo con el verbo venir: 

va a decir, va a creer, va a llegar, Expresa que la acoidn se 

acerca a su término (vinimos a ceineidir, vengo a considerar). 

c) aproximativo con el verbo venir en expresiones como: lo que 

me debes viene a  ser... (poco más o menos es...) d) reiterativa  

con el verbo volver: vuelve a decir, volvimos a venir. o) 29r~ 

(1) Y por lo tanto equivalen a predicados, o'sea, a oraciones. 
(2) El ilginitivo,que es complementó directo-  del 

precedido
. verbo que lo pre 

cede t actua en la re verbal como tIrmino p  on ir 	de 
una prepcisi 	

fas 
A cn:Ha de hacer; D 	i ebe de r.También puede haber urca 

eopjunciÓn en lutiar de preposíqiÓn:Tiene que declr;Hay quo volver. 
(3) Todalj estas frases uon perlfrasis.Como lou verbou que las_foy 
mara . pueden conjugarse runclonando une como auxIllar- 	(1,1 otro 
QortIO verbo conjuado,; a tal conjugaciÓn se le llama perifrdotioa 
(4) Son frases verbales, por tanto, loá tiempos 	 la  

✓ pc4va y 9 Igh 4.wivoz pasiva, ) ul.L.J. y ua, 

(4) 
verbo + participio 

I) Las frases formadas de verbo más infinitivo "tienen un 

sentido general de accidn progresiva dirigida hacia el futuro". , • 

verbolde 
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fectíva con los verbos llegar y acabar: lieg6 a decirme la 

verdad; he llegado a pensar que no vale nada; acabo de verlo; 

no acaban de llegar. f) obliqativo con los verbos haber y tes 

ner seguidos por de o ay9  y un infinitivo: he de hacer, hay 

que hacer, tengo de hacer, g) 	 can el verbo deber: 

debe de haber(es posible que haya). 

2) Las frases formadas de verbo más gerundio tienen un 

"sentido general de aacidn durativa" (estoy haciendo)s  Esta 

idea general, con ciertos verbos, adquiere matices especiales 

como por ejemplo: a)con el verbo disparar tiene sentido reite 

rativo (estoy disparando); b) con los verbos: ir, venir, seguir 

la idea es de 	 (va pasando, venían entran- 

do, iremos pagando); c)el verbo venir otras veces signiicla 

"movimiento hacia el presente" (viene pidiendo, venimos obser 

vando); d} con el verbo andar expresamos"movimiento sin direc- 
(1 

cidn fija" (andan diciendo, anduvieron murmurando), 

3) Las frases formadas de verbo más participio tienen, en 

general, significacidn perfectiva. Presentan las siguientes mo.0 

dalidades: a)E1 verbo haber más el participio forma las perí- 

frasis que conocemos como tiempos compuestos de la conjugac16n 

en la voz activa. Estas frases han significado históricamente 

una acción perfecta, o sea, una acoidn acabada (he dichos  hu,me 

be dicho, habrá dicho), b) Con cualquier verbo auxiliar que no 

sea el verbo haber, el participio mantiene una relacidn de 

concordancia con el complemento directo (tengo bien planeada 
(2) 

esta novela). c) Can los verbos ser .q _ estara.  el,particillio man- 
n T1T irraar,7977.8.73..TrN,T1Z,I1.5*, 

vos ya eraO veces con ver os intransiti do)Existe actualmente u- 
2 	 ea Ser se em lea.para la voz lama pero antiguamente se uso a 

na supervivencia de este tipo e construcciones en expresiones , 
como: es llegado el momento*** 
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tiene esta misma relacidn de concordancia, pero con el atributo 

(fue grabado su discurso). 

Considero muy completo, claro y útil. el cuadro que hace 

con estas frases Gili y Gaya(PlIg.118) que es conveniente uti- 

lizar añadiendo ejemplos: 

ir a + infinitivo (va a llegar) 
INCOATIVA.... pasar a + infinitivo(pasar a leer) 

echar a + infinitivo (echar a andar) 

PRO TERMINATIVA...venir a + infinitivo vengo a considerar) 
GRE JIVPROXIMATIVA..venir a + infinitivo viene a ser) 

14 SI— REITERATIVA.. .volver a + infinitivo (volver a golpear) 
VI'. 

!haber de + infinitivo(he de regañarte) 
0111IGATIVA...haber de + infinitivo hay que regañarte) 

tener que + infinitivo (tengo que regañarte) 

HIPOTETICA....deber de + infinitivo (debe de estar roto) 

        

estar + gerundio (estoy cantando) 
ir + gerundio (voy cantando) 
venir + gerundio (venga cantando) 
seguir + gerundio (sigo cantando) 
andar + gerundio (ando cantando) 

venir a + infinitivo(venSa de verte) 
llegar a + infinitivo(llegu6 a gastarlo todo) 
acabar de + infinitivo(acaba de llegar) 
alcanzar a + infinitivo (alcanza a fundar su a- 

legato). 
llevar + participio (llevo hechos cinco libros) 
tener + participio tengo pensado estar aquí) 
traer + participio(trae pensado su papel) 
quedar + participio(qued6 señalado el lugar 
dejar + participio (dejamos escrito un papel 

ser + participio copulativa (es amargado)  pasiva (fue dicho) 

  

DURA 

TIVA • • • 

   

       

        

        

       

   

PER- 

FEO 

TIVA 

    

       

  

1-1 

rn 

    

        

        

        

         

         



'19 

56.— LAS PALABRAS COMO .iINTAGMAS. 

Las palabras son síntaryas en cuya composí(rib entran se-

diantemas y . morfemas. ¿en "complejos más estableu que las fra- 

ses"(oca, 	 unidade gramaticales"de límites no 

muy precisosoca l F4g.110) ya que fonfILicamente las pausas 

no corresponden a los límites entre las palabras, mientras 

que semlInticamente son unidades algunas palabra (sustantivos, 

qdjetivos, verbos, a4;unos adverbios) pero otras no (pronom-

bres, partículas, auxiliares). 

LiOn elumenLos susei,TGibles de de scoiri po rí r.'su en dos part;eu: 

unn fija(llemantema) y otra variable (morfema) (hoca,P4g.111). 

Presentan una oposición entre la palabra misma y sus partes, 

que son inseparables; y son tambibipsignos mínimos en los que 

el contenido y la expresión son permutables(seglin el criterio 

de la permutabilidad de fljelmslev que cita Alarcos en la Págo 

59) lo cual quiere decir que el cambio de orden de las pala—

bras puede originar un cambio de sentido, pero no el mismo 

cambio en las partes que forman la palabra (Roca,P1g.112). 

Para Maillot, "una palabra esta definida por la asociación de • 

un sentido dado a un conjunto dado de sonidos, susceptible 

de un empleo gramatical dado". O sea, lo que define a una pa— 

labra es la asociación de un cierto significado a un cierto nu—

mero de sonidos, resultando tal asociación susceptible de un 

cierto empleo gramatical. 

Abundan, entre los lingilistasy-las definiciones de palabra 

pero, por m42 que difieran enLre sí, subrayan siempre la idea 

de que la palabra es una de las unidades lingüísticas funda- 

n 
mentales. 

4..Z 	 I a 

Podemos analizar los elementos que forman las palabras a 
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vIrLIr de dw; punlo ítf vi.:Jutt 	 morfoklfjeo y el 

rdnico. Dee e.I puntu de vi:;La fflorrolo explicaremou la 

formacAl de palabras derivadas jrieluyendo laa ClexioneJ ver- 

baleu), compueatas(c..on prerijos), yuxLapuestas (formadas por 

do:.1 o m»Is palabra simples) y parasinte5ticn.s (yuxtapuestas y 

derivadas a la vez). 

Dellde PA punt,o de viH,a r(Inico expijenremol; :las diversas 

(.' iiii de t;í1.11.ba31  ziet;110 	letrall que ent,ran en 311 composi- 

ci6n: los diptonos y 	triptongos, las consonantes agrupa- 

das, incluyendo una nota normativa en que se oriente al alum 

no a prop5nito de la correcta separacidrt de sílabas. 

En virtud de que estos enfoques no son sintlIcticos, anun- 

eiaremos al ilejar aquut, simplemente, en qut5 consisten, y los 

pospondremos para proceder met6dicamente a estudiar las pala- 

bras desde el punto de vista sintáctico: por sus funciones co- 

rno partes del discurso. 

57.- LAS PALABRAS SEGffilsu FUNCIO. N. 

LAS CATEGORÍAS GRAMATICALES. 

Las palabras, como componentes de sintagmas mayores, se 

convierten en elementos estructurales que han sido denomina- 
(1) 

dos "partes de la oraci3n" o "clases de palabras" corno prefie- 
(2) 

re Bello, o partes del discurso", o "categorías gramatica-. 

(1) Asl las llamaba la Gramática de la Academia, pero algunos hal. 
considerado que el sujeto ,y el predicado "con más - derecho podrla 
ser considerados como partes de la oracidn"(RocalPág.135). 
(2) Aunque las palabras pueden clasificarse desde otros puntos 
de vista y "partes del discurso* ofrece tambitIn ambigüedad- "por- 
que hace peullar en la oratoria.(Uoca,g.135-136). 
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(r! 1 11 	;.lon 	1 a 	ea 	r• 	 w.-.11,;11-1 de ti e rtril rirld :13 

• k 
	Lale por Ja runci3n. Al ti se conserva es La dj:;crepancia 

e n su denominaciJn o  

Influye predomínantemente en la actualidad, para clasifi-

car 113.1:.1 p.!...11 a 1J-a , un criterio moderno que es de carlIct er for-

mni o Funcional y cuya base es la sintaxis, ya que el valor de 

olemetiLel; ue (b , Vine a LravAs de su comporLamienLo 11mi:da-

Uico vt , specto t loL..; otro::.: elemento:1: ir • runci(In comunica 211 

valor a la roma de las palabras 

Así, ya no clasificamos a las palabras "por las ideas que 

representan" como hace la Academia Española, sino que su ola- 

sifinacin tiene una 
	 r 	 sintáctica. 

En cada Jellua varía el numero de tales element;os. Ademan, 

histórcamente Lambi(In han ido cambiando mucho los juicios de 

quienes las han estudiado, ya sea antigua o recientemente. A 

veces han coincidido unos con otros: El Brocense, erk la Espa- 

ña del ienacimiento, H. Paul, neogramItico alemln, los fran-

ceses Meillet y VendryeG y el Norteamericano Sapir, han con- 

1;derado que son 	e m 	fundamental 	lamente el nombre 

y el Verb() Los ~3 primeros consideraban ademlls "las partícu- 

las", y los illtimos "los morfemas". Para los psicologistas 

Wund L y Lenz(chileno), unas palabras son partes de la oración 

y otras no; por ejemplo: no lo es la interjección (en lo cual 

su criterio es muy moderno) y solamente lo son. el sustantivo, 

el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición y la con7- 

junci(ln, debido a que son las Ilnicas que desempenan_una fun- 

ción de cartIcter conceptual, pronominal, o determinante-rela 

elowtnte. El danS11 Jesperen 11(mtlene una teorra innovadora 
TAm e 	rT 	te r t1uTo « rÇeiT(T! 71 7,7 -0'vzleit5--ri-  (Ttle co 11. e II -ponden 
Oh t,t'!, ) r.1?J.1-- d 	t.L Una,, ,i nac.' un( R oca. 	 10 ) 



prohrewl: 	, 

, 	 nu 	
ea/Tt iriod.Lricar y :::;er modificadas 

1!: 

, 	
)flor si crIvr-dnd panl 	l. ir:;Giamente 

i*J, :T. 	) 	 .1."` b O 	 1..oa-.1. considera cinco 

adjeLivo, vfonomire;J, verbo y partículas. Otro da-
, 

1w14-iLiene todavía una ciaL.;if-L'aci(In de ba20 1&(-T1 ea, 	ri vinnn(ro 

porque no se procura una ju2tificaci6n formal para que los 

lo cual es totalmente opuesto a la clasificación tradicional 

.resulLan de hIlbitos lingUisticos, y no tienen una base seMán- 

de combinar unos elementos con otros, es decir, en la reccidn, 

lev 	
tambikIn su seffl)idor Alarcos) se basa en la posibilidad 

tica. La distincidn entre pleremas y morfemas que hace Hjelms- 

elemento2 estzln determinados por funciones convencionales 
-que 

ción y relaci(In con los primeros estudia la morfología. Estos 

fo-
rms) que 2on- semnntemas y morfemas a la vez, cuya combina- 

verbo o un suGtantivo, por ejemplo), y b) elementos (bound 

de un contexto, los cuales son estudiados por la sintaxis(un 

11,;() 

con j 	
deAn elementou. El norLeamericano Eloomfield dístin- 

cada 	
1.eilltlho rciquiere un va„or distinto 
	wIn :Jul; relaciones 

porque exoresa a la vez, la cual:idad y la relacAn. Sin °mbar- 

r 1,1cAn 	
la prepcmici(111). El verbo es una combinaci6n 

le ertre: a) elementos (free forms) que 
tienen sentido fuera 

de pen2nmiento: a)2uuLancia(expreuda por 
	uustantivo, 

b)cwil:Idad(por 

tn 	e 	ru2r,ur:'t  de tolu 	lf,nr,ua w.i y que eltinan de la "vida 

BKintal (que es es!,ructuralta)■ ahade que en cada idioma 

adverbio), ejcan idad(por ei numeral) y
-  d) 

Los Uutulamentaleu en 

, 

aseu: SU - 

ex.i;.:1,pn (.l:ar rl.) 	)ae 
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elemento 	act.Ttado3 coalo caterorfas, :;lno que 	anulan 

1.; retaLAPeen nievawente a partir de 	ric;imen. 

En ( ; -., neral, muchos Itn4Lstas coinciden en el criterio de 

que la clusiPi_caci6n de it..a ;s palabras varía en cada lengua. Por 

lo que toca al español, sin embarro, hay tambín muchas discre—

paacia;:l en la consideración de las partes de la oración. In 

tre ios alauvel; modernw3 que ya no adoptan solamente criterios 

tradscionalistas (P)ello, la Aeademjn, Alonso y Henríquez Ureha, 

benz, AlnrcoG, 	 Lacau, Gili y (aya, etc.) hay discre—

pancias en muchos detalles1 

Belio clasificó a las palabras "por sus varios oficios" en 

siete grupos: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción, interjección; haciendo, ademls, amplias considera— 

ciones por' separado sobre el artículo (capítulo XIV) y sobre 

el pronombre(capítulo XIII). La Academia Española considera ac— 

tualmente seis partes de la oración (y no nueve o diez como 

hacía anteriormente): sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, 

pronombre y artículo. Alonso y Henríquez Ureña, basándose en 
(1) 

la"Lógica"de Pander, en las "Investigaciones lógicas" de 
(2) 

Husserl y en la "Lógica" de John Stuart Mill, consideran que 

las partes de la oración (sustantivo, adjetivo, verbo, adver—

bio, preposición y conjunción) no reflejan modos de la reali—

dad sino modos de pensar la realidad. Dicen al respecto:"El sus—

tantivo no corresponde a un modo de ser la realidad significada; 

es una forma particular de pensarla y representarla"000"el sus—

tantivo es una forma de representar la realidad de modo que sea 

(1) Roca, Kg. 143, v.I. 
(2) hosettí :Sec. 	77. • I 	'c • 	t..D 
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un oh 	c:Lpn z d compor 	 o de tener cuu ídadeg... o 
(i) 

de L',H1' cid ,ilicado". 

palahra connotativas 	no connotativas y, ,ideal._';, dE:! 

) oca8ional y no ocasional (seln un criterio seml,tntico). 

0 Muy recientemente, con pretGslonel:; 	pedag(5,12;icas 	con 

in:1y o 	r ifind 	 a nive 	1:-:=; 	( :temen La..1.e1:1 en a 1- 

winou canos, Mabel iiianacorda de Eoseti 	("GramIltica estructu- 

ral en la encuela primaria", "Gramtltica estructural en la es-

cuela Jecundaria") y esta misma autora en colaboraci6n con, 

larla HorLensia Palisa M. de .Lacau ("Castellano para el ci- 

clo blIslco 	laJ e:.lcuela de comercio, tru cur~!, y "Caste-

anno H.tn1 las escue]. as n:cionales de educaci4n Veníca"), 

basndose en Bello, Coseriu, Martinet, Tesnire, Hjelwiev, Alon-

so y lienr:/quez Greha, etc., y de manera muy especial en los es-

tudios de Aria María Barrenechea, han elaborado trabajos muy im-

portantes, completos, sistemáticos, estupendos para aproximar 

los enfoques mls modernos a los niveles de la escuela primaria 

y de la escuela media. Todavía serán, sin embargo, mejorados 

por ellas mismas o por otros autores9  

Rosetti deja establecida una clasificación triple de las 

partes de la oración, es decir, de acuerdo con tres criterios 

distintos y sucesivos: 1) CLASTFICACION SINTÁCTICA, en dos gru-

pos: a) palabras con una función en el contexto(sustantivo,Ad-

jetivo, verbo, aijverbio l  coordinante, subordinante), b) pala-

bras con dos  funciones en el contexto (relacionantes: y verboi- 

(1) Las categorlas funcionales son para nosotros, pues, las . seis 
que mencionan Alonso y HenrIquez1 pero ademlls hay las categorlali • 
forwIle:I l determinadas por la forma inLerna, que son dos:léxicas-

tot,:llidrid de la . palabrn2) y morremzliticas. Y LamWn tenemo13' 
enteorfa:3 	 cluu: cousidüran laG palarao primiLivas,de: 

rivada2,1Jim -piel:J,compue::Itas,yuxtapuel3ta2 o parasint¿5ticas). 

tio2 autores con3ideran la ext3tIcía de 
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des)„ \,/ 	rrlo y 	 ') O 	 1 	r,0 1 4 1111.; p riffia 	1111: 	13(›ri 

pnrtier) d 	la ula,,,, t3n himumbre. AdjPlivi) y ad- 

complewrmtn.rias porque complemenLan 

rspeeivimente 	 ,y al verbo. Proposiciones y 

conjuncion3 son c2teorías terciarias porque son nexos, el 

primem 	bordinari.te y el segundo coordinante. 

tal.; palabras, construccones y proposiciones -dice la mis- 

ma nnLorn. pueden vincularc por coordinaciim, 	bordinacil5n 

o , r1tfrentaillienLo". 	1111A. VlCiWidN MOH00IAGICA atuendo u 

modificaciones ttexionales, internas, que sufren Jan pala- 

bras, o sea asus accidentes que representan cambios de signi- 
(1) 

ficaci(5n (como la3 que cormsporiden al pinel'o y ndmero de los 

su3tantivo.i o al tiempo r 	los verboc4), aunque a veces deno- 

tan implemente eireunstancia sincticas (como el wInero del 

adjetivo que expresa su re.Laci6n de concordancia con el sustan-

tivo, o corno el caso de los pronombres personales que corres-

ponde a la función que desempeñan en la construcción. Hay que 

deslindar los campos y señalar las interferencias. Esta clasi- 

ficaci(In marca los cambios de terminación que elltalecen el q4- 

fleco, el ntimero, el caso y el grado (en sustantivos y adjeti- 

vos) y, por otra parte, señala tambi4n las alteraciones desi- 

neaciales que expresan tica, modo, numero, 2.9191aq, voz y 

aspecto en los ver130s. 

3) CLAUIFICACIóN SEMKNTICA. Forma tres grupos de palabras: 

a) Connotativas y de  significación fija ("driben los - objetos" 

"aluden a sus características" y "su situación no varía por 

situaciones lingüísticas ni objetivas"); b) no  connotativas y 

de sinificacAn fi ;11 (".Jeñalan los objetos sin referirse a 

''.7717.1.PT2Tf(iiSTIOPITAVY1'. -0•17nnZtv-9"7,.ntluB111-  voils,1-4:11tItsvIsTiszils73.: 
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• modo de s 	a su caracterlJticas; no son de2críptivas", 

131i 	1HCicacifIG tampoco varía debido a SU ii.tuaci(5n); e) no 

connotaLivau, y cW sLmiricaci(In ocasional señalan sin referir- _ 

al modo de lier ni a las caractersLicas; no (lescriben.; su 

u niFicaci3n 5 varía por las circunstancian lingüísticas u 

objetiva3) 

La clusificacAn que incluye los tres enfoques (sint4cti- 

co, mori'olico y 	m:Intico) es la que debemos preferir por 

1113 	ident,13 virtudes peda Y 
,;icas que emanan de su carlIcter 

po s su claridad y porque relJulta aplicable a Ira- 

veo de discreto.9 cambios ea la nomenclatura que es ya familiar 

a nuestros estudiantes. 

Como en los anteriores capítulos, para resumir, recapitu- 

lando, debemos elaborar un cuadro sin4tico que en el libro de 

texto preceda a los ejercicios de aplicaoi6n de la teoría gra- 

matical, en esta forma: 

58.- CLAAFICACION SINTÁCTICA DE LAS CATEGORI13 GRAMATICALES. 

 

una funci6n en  
el contexto 

  

( sustantivo 
adjetivo 
verbo 
adverbio 
coordinante 
subordinante 

CRITERIO 
SINTÁCTICO 

7 

dos funciones en 	relacionantes 
el contexto 	 verboides 

• El maestro puede aprovechar este esquema agregándole 

ejemplou a partir de los cuales sus alumnos busquen otros 

distintos, porque de esta manera curen problemas insospe- 

chados, salen a flote dudas y carencias que ningún profesor 

puede adivinar de otro modo, y que exigen nuevas y más efica- 

ces rxplicaclone. 
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CL 	 MUFOLd(ICA DE LA CATEGOHIA' GHAMATICALT 

vari.aci6n de 	 L'audantívoli 
i,énero 	 adjetivors 

variacAn de su2tanLivo 
adjetivo 
verbo número 

 

 

CFUTEídO 

MO'faOLÓGICO 
	variación de caso----- pronombre personal 

variación de grado---- adjetivo 
al unos adverbios 

tiempo o modo l persona verbo voz,aspecto 

 

Al ir analizando este cuadros  es oportuno hacer notar 

cómo se relaciona con el anterior, diciendo, por ejemplos  

que de las relaciones sintIc ticas que caracterizan y definen 

a las categorírts (función, conexión, valencia, concordancia 

y orden de las palabras), dos, la función y la concordancia, 

pueden llegar a manifelstarse por medios morfológicos° 

Este es un buen ejemplo de interferencia de criterios 

en el an4lisis de un solo problema gramatical° 
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60.-CLASIFICACIóN SEMÁNTICA BE LA3 CAPEGO1IIAS GRAMATICALES. 
su3tantívos. 
C omunes 

sustantivos 
numerales 

;individuales y colectivos 
Iconcretos y abstracton 

(ordinales 
cardinales 

rpartitivos 
i-1111 -1tiplos 
colectivos 

 

adjetivos 

 

I -ordinales 
cardinales 

Inumerales Ipartitivos 

Ldistributivos 
CONNOTATIVOS 

Y FIJOS 

 

.1

TE 
U. 

RTo 

(modo 
lugar 

adverbios 	duda 
conceptuaies'lafirmacAn 

Ineaci6n. 
Lordinales 

rdesínentes o perfectivos 
permanentes 

verbos----4  !incoativos 
frecuentativos 

',iterativos 

pocas pala- 'los mlos(mí familia) 
bras cuya sigidos tuyos(tu familia) 
nificaci6n dedo siguiente 
pende del con-*io antedicho 
texto.Son des lo expuesto 
criptivas:(Te arriba 
diré lo si- 	abajo 
bpiente:no me izquierda 
interesa), 	derecha, etc., etc. 

Sustantivos propios . . (patroni-4
i  mcos. 

L'adjetivos gentilicios. 

SE 

Ti 
CU. 

2) CONNOTATIVOS 
Y OCASIONALES 

H3)NO CONNOTKT1VOS 
Y FIJO2 

!'personales de per-Iposesivos  
[demostrativos 

'rrelativos 
interrogativos y exclamati- 
ij.ndefinides 	 vos. 

'adverbios pronominales (de 
j,tiempo l modo l cantidad) 

U djetivo----(articulo 

4)NO CONNOTATIVOS 
Y OCASIONALES. 

1,1  

pro-
nom-
bres. 

adverbio 8---- 

no per- 
sonales 

sana 
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Lo in 	Lnteresante de ese illtimo cuadro 02 la posLeAn 

de los pronombres, que poseen una definida cateorfa sem&I— 

tíca, pero no sint¿lictica, de manera que funcionalmente no 

son una cat(worfa ,ramatical ya que se comportan como sus—

tantivos, como adjetivos ,y como adverbios y ofrecen otras 

particulnridades sLntIleticas sobre todo por lo que toca a la 

recci(lu: 103 personaLes y demostrntivos no rigen artículo; 

los demolarttivw1 no :_son modLricados por adverbios; Los de 

mostrativo de lugar no modifican a adjetivos ni a adverbios. 

Estos problemas se derivan de que "no se mantiene siempre 

la misma relacAn entre el signo y la cosa significada", y de 

que "no hallamos tampoco una clara correspondencia con deter—

minadas cateorfas de la realidad o de] pensamiento", ya que, 

por ejempl 
	

"no todas las acciones son verbos, ni todas las 

cualidades adjetivos". (V(5anse Roca,Págs 145-146, v.1, y 

Rosetti, Sec. Págs. 81 y 82)0 

La anterior clasificacidn triple contiene lo esencial 

de lo que sehalan las mejores y más modernas gramtlticas es—

pañolas que más o menos coinciden: Alonso y HenrIquez, Gili y -

Gaya, Uosetti y Lacau que, ademlls, muchas veces se basan en 

criterios inaugurados por Bello o perfeccionados por Barre— 

nechea, a quIelies nosotros tambi(In hemos recurrido a menu—

do, asl como a Laesa, Coseriu y Roca principalmente° 

Al ir explicando las categorías de palabras una por una, 

helbnl. que prestar una especial atenci6n precisamente a las 

ciases de palabras que tradicionalmente han sido considera—

das como cateorfas y que no lo son porque no desempefian nin 

wIn papel especIfieo dentro de las estructuras del idioma, 
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cowo zilicede C011 el pronomLre que a veces Unnciona C6M0 0112— 

Latitivo, 	1. vibecii como adjetivo, y 1-1:sta como adveri i -); o co. 

mo pasa con ol artlf(!ulo, al que no podemos con2liderar sw,Itan-

tivo, J1no urna (r,, peeie de adjetivo especial, por ser modifi-

cador de sukitantivon o comdrueciones sulitantivas y de adjeti-

vos o con1.11,rueeiones adjetivan, mientr-s que por sí mismo ca- 

rP ce de perncv iu 1 i etad ,trntrill 	cn] 	lin mi :31110 haremos con la in- 

LevjeCi(.5n que no juea un papel definido y lijo en la oracAn 

y que equivale a una oracAn comj,letrI. 1;enalaremos asimismo 

la falta de autonomía slntlIctica y la doble identidad de los 

verhoides, que 15,111/1 obligados a acompahar a otras formas 

verbales y, cuando no g  a desempeñar ademt*ItEi oGra a funciones dis-

tintas de la:.3 que parece ofrecer su naturaleza verbal (que 

sun 	funcione2 de sustantivo, adjetivo y adverbio). 

Lo autores antes mencionados coinciden en lo fundamental 

al considerar como eateorlas sinthLica: sustantivo adje-

tivo, 7erbo : adverbio, y, en un plano di_ILinto, preponici6n 

y conjunci(In ( o relacionantes y subordinantes). Los numera- 

les, los verboides (especialmente el participio que no acta a 
( 2 ) 

como verdadero semanhema, y sobre todo e] pronombre (considera- 

do como una ela,e de palabras pero no como unau  parte de la o-

racia5n" -uateorla Iramatical-) recibirn prolongada atenci6n 

acompi,ñada de numer000n ejereicioll que no deben dejarse de 

taren sino hacerse en ciase. Cuesta un poco de trabajo que com-

prendan Io.z preparatorianos la manera semlIntica de ser del pro-- 

nombre su sinjular modo de slInificarj3i£nificaci6n ocasio- 
7-3 7e Te-c-o-nTitae7r:a-EnZi.  TilTd.FtrcuiTi a-1110 uri n'o rfirn ( 1To e 13.7Pgtg 

(2) noca, 



nal), t. pesar de ser un L3 {;reo  repre.sentado '3nicamente de 

manera por demb clara° 

Be los tres enfoques que se aplican al estudio de las 
(I) 

caLeepría i:xamaticalen, el prim ero, o sea el sintctico, en 

el W18 importan Le dadas 113,2 caracterfstica de nuestro mn,o—

do. Es necesario, por lo tanto, aftadir otro cuadro que mues—

tre esquemItticamente y en detalle, como se clasifican las 

palabras de acuerdo con sus Iunciones; pues ademas de que 

unas deGempehan una funci6n y otras dos funciones, a veces 

runeAn es exclusivamente desemp ► hada por la cateoría, 

mientras en otros casos la funci6n es compartida en su de—

empeño por dos o mis categor{a30 

(1) Conservarnos este tecnicismo porque es ya muy conocido 
para el alumno, y tenemos conciencia de que se apoya en un 
criterio todavía basado en la i6gica, que ve en la lengua 
un reflejo de la realidad.) 
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61.-PECAPITULAdiÓN. hESUMEN PE LA CLA811 -JACIóN BE LA 13 
CATEGOhlAS GEAMATICALE3, 

 

(sustantivo 
adjetivo 

una funcAn eu 1 verbo 
e]. contexto 	I adverbio 

C oordinante 
subordinante 

dos funciones 	- relacionantes 
en el contexto •- verboides 

,ANTACTjdO 

 

  

ULA3I 
PICA- 
C OIT 
DE 
LAS 
PAR 
TE1 
DE 
LA 
ORA 

! 

CRITERIO 
1  SEMÁNTICO 
, 	• 	- 

1 

varean de 	 sustantivos 
g&I.ero 	 Hadjetivos 

l';Justantivos varfan de 	! --1 aujeIlvos 
Lverbos 

varía de caso--;  pronombre personal 

varía de grado-l ad jetívo(a4;unos adverbios) " 
tiempo ,modo ,perl verbo soma ,voz ,  aspec tok 

(individuales 
sustantivos Icolectivos 
comunes 	1 concretos 

abstractos 

SUS tantivos ínumerales 

adjetivos---mi 	icativoscallr Lnumerales 

adverbios-conceptuales 

verboides) 

,arriba l  abajo, 
-'lizquierda,etc. 

no connotativos sustantivos-,.4 propios 
y :fijos adjetivos--- gentilicios 

CilITEhl0 
is,DIWOhOGICO 

número 

connotativos 
y fijos 

verbos 

connotativos y (algunas 
ocasionales 	Lpalabras 

.'personales 
posesivos 
demosUrativos 

relativos 

/de per-. 
sona ri pro 

1nol 
1 bre no connotativos 	no per- linterrogatívos 

tsonnies'Hexclamativos 
indefidldos 

ad verbios-- ,1pronominales 

'..„..adj e tí vo 	ar tículo 

ocasionales 
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Vi 

h2o—CLAICACION DK LAi CATEGOMAU GJAMATICALE POP ',-W13 FUN-•.- 
10His:Sí UNA-0 KM ; 6:WfiL;IVil, O C 0141 i:' AWL1DAllo 

UNA t;XLnU COMPAU 	T14; 01-CiA 	WUN(ION 
~no. 	 ..-••••• 	•••••••• 	 •••• na. 

verbo 
sl3tantivo 
suntantivo 
sutantivo 
sustantivo 
ustantivo 
listantivo 
sustantivo 
17mstantivo 

;fu 
adjeUvo 
adjetivo 
adjetivo 
adjetivo 
adjetivo 
adjetivo 
adverbio 
adverbio 
adverbio 
adverbio  

MarN lloraba 
Marla noraba 
ZIATI,buena mujer 
Veo a Tar/a 
Digo a  Marra  
hecho por María  
Voy sin María 

Aro de Mar. la 
Uarlal mi hermana, 
Mí hija,¡117b(JIla. 
Enfermo dócil 
Ella es buena 
Lo casi; fa-  p o r feo 
Cara de perverso  
Es buena asíltibia  

pred.adverbial 	Oerca,mis armas 
circunstancial(4)11ej cerca 	(5 
modo de adj.y advolu bueno t ylux lojo, 
modif.no verbal Cerca de allí 

x 

X 

X 

X 

al 

X 
X 
X 

X 

predicado verbal 
sujeto 
pred.nominal.n)  
objeto directó" 
objeto indirecto 
amente 
circun3tancial 
predicativo (q 
modif.no verbal: 
qposción 
pred.nominal 
modir.de sulAt. 
predLeativo 
circunstancial 
modif.no verbal 
forma declarlAt. 

x 
x 	adverbio 	forma declarat. Aqui,encima,lo pus 

bordinantene de subord. Quiero que sea 
coordinante Jiwlo de coord. bueno pero pobre 

•••••••• 	 ...g., 

x relacionante subord+función 
x 	verboides 	verbo y sust. 

verbo y adj. 
verbo y adv. 

**O 	 •••••••.• 

Hizo como pens(5 
Quiero ir 
Está destruido  
Saila cantando(7) 

(l) Llamo exclusivas y compartidas a las funciones llamadas por 
Ro; etti privativas y no privativas porque he visto que lo com- 
prenden mucho más fácilmente los alumnos. 
(2)Desde aquí hasta la aposiel6n es modificador directo o indi-
recto, de categoría verbal o no verbal. 
(3)El sustantivo, eladjetivo y el adverbio sólo son modificables 
por 41 indirectamente(aba-ndonado sin remedio *  lejos de Mar/a)Ex-
cepto si el sustantivo se adjetiva(hombre lobo). 
(4)Es el único carácter que puede tener el adverbio al modificar 
al verbo. 
(5) No todos los adverbios ron capaces de realizar esta funciónu 
(6)1,on los tradicionalmente llamados pronombres relativos(segIn 
un crLterio seztu 	aquí relacionanLeu oeln un cri- 
terio nintftcticoolion signo de subordinación y desempei'iari ademIlr 
la función de sw3tantivo:que,quien,e1 cual, cuanto(isien madru-
La,Dios le ayuda) ; de adjetivo:cuyo,cuanto(Es la joven cu a his-
toria te cont(1);de udverbio:como,donde l cuando,cuanto(Lo lizo co-
mo pens). 

) El gerundio funciona a veces como adjetivo aunque casi siem 
pre como adverbio 
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El esquema anterior, como todos _'Ud semejante2, resul- 

ta bastante claro para los alumnos; las notas contienen lar, 

aclaraciones que mlls urgentemente hay que agrear en el tr'ans- 

curso de su explicación. Pero no basta. El maw3tro debe in- 

ventar otros muchos ejemplos, o el libro de texto debe pro- 

porcionarlos, o el alumno puede sugerirlos. Cada vez que se 

analiza un nuevo ejemplo, se repite toda la explicación per- 

tinente. Durante tales repeticiones, el maestro enttl, en rea- 

lidad, clitudlando junto con el alumno, colaborando a su ta- 

rea de asimilación., u;uiando su trabajo mental, detectando 

las dificultades y resolviendo los problemas imprevistos. No 

hay que esperar que sea posible prescindir de este laborioso 

cuidado antes de que el estudiante ingrese a la escuela supe- 

rior o facultad, si verdaderamente se desea tener óxito. Las 

explicaciones de la teorfa que contienen los cuadros est:1n 

condicionadas, ea la práctica, por la constante intervención 

de todos los alumnos que sugieren, preguntan, dudan en voz 

alta, proponen ejemplos inventados por ellos mismos espon- 

táneamente para comprobar su propio grado de comprensión de 

un asunto, todo lo cual exige que el maestro vaya improvian- 

an nuevas explicaciones y soluciones, y que cuente 41 mismo 

para ejemplificar con un material muy abundante. La clase, as: , 

carece de rigidez, pero no debe carecer de rigor cientfrico0 

Se puede tomar como punto de partida una exposición semejante 

a la siguiente: 

63.- EL VERBO. 

El verbo es una categoría cuya función, única y exclusi.- 

va, es la de PhEILCADO. Digo que es su Ilnica función porque no 



denempeffa ninguna otra; y digo que en funcAn exclusiva por 
(1)  

que 11610 el verbo puede ser predicado verbal. 

64.- EL SUSTAnT1V0* 

Tiene a su cargo cuatro funcionen exclusivas y cinco com- 

partidas. Las excluldvas son: 1)sujeto, Sodificador de verbo 

como objeto directo, 3) modificador de verbo corno oujeto indi- 

recto., y 4) modificador de verbo como 2..e. 22120 Las compartidas 

son: 1) yeedicado nominal (compartida con el ad,etivo), 2) mo- 

dificador de verbo como circunstancial (compartida con el ad- 

verbio), 3) predicativo (compartida con el adjetivo), 4) modi- 

ficador indirecto de eater,orla:.; no verbales (do Gulltantivo, 
(2) 

adjetivo y adverbio) o !lea, trmino (compartida tambíln con el 

adjetivo)9  5) aposici6n, que es la forma declarativa del sus- 

tantivo (es compartida porque tambi4n, hay formas declarativas 

del adjetivo y del adverbio)* 

Son nueve, en total, las:funciones del sustantivo. 

65.- EL ADJETIVO* 

Desempeha seis funciones, una exclusiva y cinco comparti- 

das. La función exclusiva es la de modificador directo del sus- 

tantivo. Las cinco compartidas son: 1) predicado nominal (com- 

partida con el sustantivo), 2) modificador de verbo como predi- 

cativo (compartida con el sustantivo), 3)  modificador  indirec- 

to de cate ,;orlas no verbales, o sea, ttIrmino (compartida con 

el Gurtantivo), 4) modificador indirecto del verbo como cir- 

cunstancial (coffiartida con el sustantivo), y 5) forma  decla- 

rativa (que tambl(In tienen el sustantivo y el adverbio). 
0.• In/ 	I••,•• 

7(
n202etti 	1 inmu 
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p
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•
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'

•  
:thor1Q. 

••• 	 • 

, 	;
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Abaroa ei ~My 	e
c 
 a rIbuLli Grndíoiowxlet3 Se !on octal 

indiroclamente,eou pr9p0HiciontwInernImutal a, 
 

tiwdantav0 0 a 
tidjetiiyo 	2on 	nucleo,pere 	vete ,T Lambi€In a un adverbio, 
caso,este ul timo , que casi nunca explican 	6paim:Iticas. 
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h6.- EL ADVan10. 

Desempella cinco funciones de las cuales dos son exclusi- 

vas j tre3 son couwartidal. Las dos primeras son: 1) modifica- 

dor directo de verbo, como circunstancial (es funcin exclusi- 

va porque el sustantivo y el adjetívo,cuando son circunstancia- 

le13, modifican indirectamente, por medio de prepolldeAn). 2)Mo. 

dificador dIrecLo de adjeyívoy  de adverbio (m5lo unos cuantos 

adverbios cumplen esta funci(5n). Las tres funciones compartidas 

con otras categorías son: 1) Errlicado (compartida con el sus- 

tantívo y el adjetivo, aun cuando a este predicado no le lia- 

mamo-', nominal sino adverbial, pero los tres son no verbales). 

2) Thmino en un mod, ficador indirecto de c:Ltet,:orfas no verba- 

les (compartida con el sustantivo y el adjetivo). ploorma de- 

clarativa (que tambiln tienen el sustantivo y el adjetivo). 

67a- LO L4 ";JUBOLID1NANW.j. 

ljálo tienen una funciJn que es exclusiva, porque no po- 

demos denotar la subordinación sin su auxilio. 1ion las prepo- 

siciones (todas), las frases prepositivas (acerca de, debajo 
(1) 

de, delante de, detri4s de, junto a, etc), y la conjunci(5n 

Encabezan complementos (de sustantivos, de adjetivos, de verbos 

y de adverbios) cuyo término puede ser una palabra, una frase, 

o una proposición si es que hay verbo.Deno tan también inciusi$n. 

68.- LOS COORDINANTES. 

Tienen también una sola funcidn exclusiva. Son signos de 

coordinaci6ni unen elementos de la misma  categoría sintáctica  
(1)"Aunque la mw¿orla de las conjunciones se han especializado 
en su Dapel coordinantQ o subordinante, la diferencia entre coor 
dinación y subordinación no est tanto en la naturaleza de las 
conjunciones empleadas en cada caso, como en el grado en que la 
subordinada 	haya incorporado a la principal hasta convertir- 
se en elemento sint:letleo de Iluta"(( íli ,y Gaya, Pl.272). 
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modifieadore d:i .r•: r LoI O indireeGoil, o ver- 
(/) 

i)01:, 	por La L O 	Lanbitrxr p .%0 1101.: 	I °neon ) 

knACIONANTES. 

namarricw n43.  f., con criterio sintáctico, a lo  El tradicional- 

muntc 	 conforffle a un criterio semIntico PliONOkBREJ 1<E-

1...AT1V(M. dondtituyen una caLeoría que desempeña dos funciones 

Mmuldneumente y de manera exciusiva, puel. a Ja vez que ljeütli..4 

Lan uuhordlnacin e Ineluol(In dentru de una propoolciln, reali-

zan tambiSn otra función: a) de sustanLivos (que, el cual, quien, 

cuanto), b) de adjetivos (cuyo, cuanto), e) de adverbios ,(co- 

mo, donde, cuando, cuanto). La conexión que establecen es slem- 
(2) 

pre directa entre la proposición que encabezan y el núcleo. 
(3) 

70.- LOS VERBOIDES. 

Son la otra categorf.a qye tiene dos funciones  pero, en 

este caso, compartidas  con otras categor/as (con el verbo, 

el adverbio, el sustantivo y el adjetivo). Son las "formas 
(4) 	 (5) 

nominales" del verbo, "formas no personales del verbo", o 
(6) 

"derivados verbales" que, por una parte, admiten los modifica~ 

dores que son característicos del verbo (inclusive el predicas* 

tivo y las formas pronominales) y por lo tanto tienen régimen 

verbal; mientras que por otra parte, el infinitivo funciona 

como sustantivo, el gerundio funciona a veces como adjetivo 

(l )"Las conjunciones coordinativas se subdividen en cinco espe~ 
cies:copulativas,digyuntivqs„adversativas,colsecutivas y causqle. 
dicen Alonso y Henriquez(Págs.177-8,2o curso);Lacau-Rosetti sólo 
aceptan cuatro:copulativas,disyuntivas,adversatiyas y co4secuti- 
vas;nosotros sólo cqnsideramos las tres primeras(ver parágr.202) 
(2) Rosetti Sec. Pág.28. 
(3) Lenz y Larrenechea inventaron esta denominación que adoptan 
Lacau y Rosetti y que he probado con fortuna. 

1 IllelihylnIINIV9C11. 
6 Bello, Oap.AX, Pág.112. 
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a vece;; como advorblo, y el partic.  - io iunclona como ad,eti- 

V o 

Como nirw:una recapitulaci6n Gale sobrando, todavla podrla- 

mol3 iuoi3tir en eo te asunto clasificando lao categorfa grama- 

ticalels :11rit.;(1cticamente, atendiendo 2410 a sw funciones ex- 

;f?, trata, simplemente, de otro resumen: 

:i. 	VE2B0 . 	gpredicado verbal 
Gujeto 

,A .LiTANTIVO-4-objeto directo o indirecto 
awmte 

) ADJETIVC.....modificador directo del sutantívo 
4, ADVEM10.....modificador circunstancial del verbo 
5. ISEPOGICION..subordina 
' UQNJUNCIóN...coordina 

71. EL fiGIMEN. 

En virtud de que en la caracterización sintlIctica de es-- 

t aa categorías no sólo interviene la consideración de la fun- 

ción sino que tambián tiene que ver el r4gimen, bien podemos 

recurrir al auxilio de este punto de vista para aclarar más 
(1) 

aún lo que se refiere a las categorías, de este modo: 

r31.1 t antivo 
categorías que 	adjetivo  iferbo on 	eos 	iadverbio 

:verboides 

medios de 
rIgimen. 

  

subordinantes 

 

   

        

a) 

fótro sustantivo 
L,<Justantivo rige:--,,adjetivo 

'artículo 

3. Verboides rigen: d--0 igual que el verbo(expresa o tácita 
monteo 

(1) Rosetti, Sec. Págs. 52 y 530 

2. Verbo rige: 

 

l ob jeto directo 
objeto indirecto 
'agente (voz pasiva) 
'formas pronominales 

 



e) 'JaGifie:ynt r1 de catieoría2 aLGndiendo a 	parten de la 

oraci6n: 
ti.wtantivo(es el ubleo) 

adjeLívo(eo modificador del n4cleo) 

verbo(es el nlIcleo) 

adverbio(modificador del nlIcleo) 

preposicAn(une subordinado4-13ubordina 
te. 

conjunci(5n(une elementos an4logos) 

ARTíOULO, EL PONOUPP: Y LA 1MTUJW(1ÓW, 

El ARTICULO. 

Una novedad que ya aparece en. la  gramAticu de don Andr4s 

Belio es el hecho de no considerar categoría el artículo. Sin 

embarljo, "la doctrina del artículo indefinido, contrapuesto 

al definido •(determinante)" apenas triunf6 en el siglo XIX, . 

gram4ticos espaUles la adoptaron, aplich~ 
(1) 

dala a nue:ltra lengua", dicen Alonso y henríquez Ureha. 

Bello y Cuervo lo incluyeron en la "familia" de los pro— 
(2) 

nombres deffiostrativos. GonzIllez Perla, en su "Manuul de Graml— 
(3) 

tica Castellana" (1921), lo considera adjetivo. Robles D4gano 

opina que es un adjetivo demostrativo. Alonso y Henríquez U— 

reila lo definen como una"partfoula que se antepone al sustan— 

tivo" y que "por sí misma mo olp:nifica nada". Roca tambilal se— 

ñala el carLleter de morfema que la lingüística moderna suele 

atribuir al artículo, el cual "se noa muestra como una palabra 

nlemento HigniCicatívo 	aire n conteuldo propio o indo— 

1. ti.owdituyen 	sujeLo: 

Conwtituyen el predi— 
cado. 

3Q  Con2tituyen medio .i 
de enlace. 

miomo en que "los 

(4) 
perdiente". "Es una 2alabra desprovista de significado", di— 
T1 	 e—rguez, Ter-,  arsTi,--"P7.1972.r7: 
(2 Procede del demostrativo latino 141e(uqu.1)(Roca l PItg.208)As1 
lo reconocen también Bello y Ouervo(Pag, 345 y Gili y Gaya(Pág. 
182) quien dice:es "histórica y funcionalmen e un adjetivo demos-: 
trativo de sll.:4ificación debilitada". 

Citado por Miguel Salinas,Gramlticu Inductiva,Pág 104. 
v.I, Plg.209. 
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CC n ,acau y Fo:,lettí Gwriln in. criterio Liemllintico), pero ade-

111G, i íi. rniétn , seriln un criterio sintlletico eb un adjetivo 

porque modifica al switantivo. Como nosotros por 31.atema an—

teponemo2 a cue:quier otro punto de vd8ta e1,3t dltimo, lo in- 

cluiremcm entre los adjetivos y, al explicarlo, elunciaremos 

st..w peculiaridadeg caracterizadoras: es un adjeivo epecial 

que: I) .3i.empre 30 antepone al sulitanLivo, 2) subraya la fun— 

ci(In smitant,iva aftadindole un matiz determinante, 3) desem- 

peña una :función sustantivadora, 4) su forma neutra, carente 

de plural, permite sustantiva ( 1A adjetivo en una forma afín 

al sustantivo abstracto, 5) nunca es predi(Jado ni predicati- 

vo, ni tilrmino, 	morfol6gicamente, sufre accidenten ele gll- 

nero 	ndmero y, al anticipar los accidentes del sustantivo, 

funciona como un simple morfema de 4ne.ro y número, 7) se 

contrae pospuesto a dos preposiciones: a ,y de, 8) tradicio- 

nalmente se ha clasificado en dos grupos: determinantes e 

indeterminantes; pero actualmente hay una decidida tendencia 
(I) 

a considerar que sólo son artículos los determinantes. "Sdlo 

consideramos verdadero artículo a] llamado determinado, el 

otro, o indeterminado, debe considerarse m&s bien corno un 

indefinido", dice Roca Pons (v.I,Pág.206). 

73.- EL PRONOMBRE0 

Ya no se considera como categoría gramatical en los au- 

tores modernos. Ya Bello pensó tambi€n que los prohombres son 

nombres,_e hizo notar su relaci6n con las Tersonaqa grmatica- 
TIT V tambTE" r).17-7u7o7 numerales -JrncleTinidosrcada y el distri- 
butivo sendos. (hosetti, Sec. Pt1g.53). 
(2) Bello fue "uno de los primeros grandes p:ramáticos  del, mundo 
que prescindió sin atenuaciones de la concopci6n de.., pronombre 
como reemplazanGe del nombre" (Aionl-m ,y lwvIrlquez,Jer curso 
21M. 
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(1) 
les, eríterio Li:s o menos aceptdo por la Étedemia puest) que 

dice (P.34) que sirve para designar aljina persona o cosa 

sin nombrarla y se relaciona oon las t -  HL; pe.sonaa Kxamatica- 

les". En. realidad, falta etudiar 111112 y mejor el pronombre, 
( 2 ) 

"clase lemlIntica de palabras, caraeLerizada por 1.3u especial 
(3) 

wodo de sitr,nifi.caci6n", pueu Lodwi J O que u(.3 oempin do elAte 

problema enfatizan constantemente la dificultad que ofrecen su 

definiciAln, SU caracterizaci6n y su clasíficacicln. 

El pronombre es"una clase•muy heterogénea de palabras o 
(4) 	 (5) 

semantemas" cuyo papel "no consiste en reemplazar al nombre" 

como se repitl(5 durante mucho tiempo ( por influencia trance- 
(6) 
sa); y los demostrativos y posesivos (considerados por muchos 

autores tradicionalistas, a veces como pronombres y a veces 

como adjetivos), tienen la misma categoría gramatical siem- 

pre, modifiquen o no a un sustantivo. 

Los pronombres desempehan necesariamente uno de estos tres 
(7) 

()Ciclos: de sustantívos, de adjetivos o de adverbios. 

sit;nifícaci6n es ocasional y "se fija" o "se concretan**. 
(8) 

"por las personas gramaticales"... o "por el hilo del discurso" 

en cada momento; de manera que "no dosempeha ninguna funci6n 
) 

es ecifica Lor el hecho de ser jóronombre- dentro de la oración". 

p 117)-nrjo-- 
 

y H-~; Ie710-dirod7 	nSO-  
2 No 9610 semantica, según_,Roca(v.I,Ags201.4203):"Fiuran con 

autonomía, dentro de 	gramática con formas externas Iimlta4as 
y organizadas y, ademas, con características funcionales, como 
son su comportamiento resuecto al articulo o los determinantes". 
o son "una categoría semi ntica sin yulor gramatical o funcionall 

Alonso y henriquez, lerocurso, IM.g. 221. 
hoca, v.-10,1)&1.200. 
lonso,y Henríquez, ler.curso,g 220. 
dem,Pul. 217. 
dem, l'ag. 221, 
dr-Jm, Pag.2a.bacau-Uosetti y .barrenechea acoptan es sa opi- 

ni)n. 
(9) 	v.1., 
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(I) 
Eti la cirwificaci611 seuutntica de HolJetti, quien llama 

a 	pronoinbre u"1"iub—clasen funcionaleo", lo u poscivoa a— 

pnrecen como  .2!!4.!2L.otz- ti 	 p y ocasionaa.es. ues 21t sígnifícacAn 

Ud:i i uie lel coloquio iT 
ef ademlio 20r1 deseriptívo". De3pu4s, den— 

tro de la clase de .1 os no connotativos y ocasionqlea pone dos 

é,rupo; en el pTiser grupo lo 1-3 Lersonale, 1CW pose:sty0,9 y 

lo E; demootrativos; en. el 1:;egundo, 	relativo u, los interro  
T19 

knLivos o excmaLivoi3 y lou 	 hacier4do mtls tarde 

la advertencia de que, a es 1;os iltimos, "Bello no los consi- 

dera pronombres. Len: elimina de esta e1.a2e n los cdantilati- 

VOS (pocosI muchos,vari.ou) y tnmbiA a lou que el llama deter— 

minatívos (cada, mismo). Lapcsa suprime los cuanLiLativos". 

Es 	salvedades se derivan, segun Eosetti, de que los indefi- 

nid(m tienen muy variadou significados, y de que "en muy pocas 
( 3) 

situaciones cumplen con los requisitos del pronombre". 

En suma: la situacit5n actual del elAudio de los pronombres 

ej harto dudosa0  iiosetti cree prudente"no innovar" en su plan- 

teamiento mientras no es t4 más' avanzado tal estudio. Sin em- 

barco, no los considera clases sino-"sub-elases funcionales • 

de palabras", raz6n por la cual los explica sin incluirlos 

en su cuadro de categorías gramaticales. Resulta curioso ob- 

servar eLlmo coinciden en sus conclusiones ¡loca y Rosetti, a 

pesar de que el primero se inc lima mls hacia una postura tra- 

dicionalista, mientras que la segunda es de las ms- audaces y 
apyl. 	.11.0 	.11.1, 	4.4••• 	

•~1. 	S. 	•••-•ne 	.4.. 	.11191.1 	 - 	FY«. 	 ••••••I 

(1) íio:Jetti, Joe Pl"ws, 77 y os. 
(») La siv;nificacl(m de lou del primer grupo esd. relacionada col' 
aLguna persona ramaticall  no así la de los del segundo grupo. 
(1) <Je refiere a ser no connotativos y ocasionales. 



mód e t'un 	 fehin 	 ime 	(11 Ce it'Oert l V`,.. 	 ;), O,S : 

" 	p ro nom bre el.; 	L'O ríri:1 O ea, fi rr(),I':' 	r. J,rna 	, cor1 1:3U 	O 11- 

tenido 	gnifjcaLivo y con un modo peculiar de 	r.donaa:.r 

con 01;r0 elemeroll 	HA„licaLivos de valor .frarwilLical, 

dicho de otro modo, con funciones propias 	caracterlsLicas", 

y afirma Rosetti Weco p.1„,  4-4,Go 81): "Muchos estructuralistas con- 

3Ideraa que loa prOnuMbre:3 Lifin una cat(w)rfrl [Ta MaLlealo En 

indudable que aunque por 1111 funcionamienLo 	an. suldautívon, 

adjcLivoa rs advrblo3, dentro de cada una de estas clases 103 

pronombres o frecen particularidades sintácticas ('bre todo 

por su reecícin)"0 

Y parece mL1 precisa aún la a.r,wiment acic de Arriado Alon- 

so y Henríquez UreAa para dejar establecido que NO son catego-
(1) 

rías, pues dicen (ler.curso o rág.222): "] as partes de la ora- 

ci6n y los pronombres son categorías heteroGéneas, lye  no en- 

tran en serie y lue no  pueden _por lo  tanto coincidir en una 
(2) 

misma palabra; por eonsigu&ente, presentar en disyuntiva el 

que mi, o turra, o esta, sean adjetivos o pronombres, es tan 

sin sentido como presentar la disyuntiva de si árbol es sus- 

tantivo o es mal5culino" o 

Como consecuencia de todo lo anterior nosotros adoptarnos 

una actitud transaccionista entre la tradici6n y los gramIti- 

002 modernos, baslIndonos en Alonso, hneriquez, Laoau, Rosetti 

y Roca, por dos razones: a) para aprovechar la nomenclatura 

que recuerdan los bachilleres de sus estudios anteriores, y 

b) para no ser, con menores posibilidades de éxito, més au- 

daces c..3,ue tantos excelentes , ínvesti,Jadores sitie se'han enfren- _ 
(I) EIJ. 	no llaman calieorla a 1ns -TaFtUs (177 Ta-o7u-diln7 Wi 1111 
fono parLeí1 de la oración ai sliaoLo y al prodiando como nosotrosd1 
(2) El uh;bray/Ido e! nueutru. 



11ltd0 	 PUti problema*  

Híremou, pop Je fianUo, que: 

J.I.pronombre coruitiUnde una suU-caLeorra de palabras, 

muy enp(JeA:11  cuya 	 esLriba t1u que al caracteri- 

zariu para proceder a claulticaria, no1:1 vemos obilLadou a 

ouperponer criLerio, (mico modo rIcxplicar1) complejidad. 

Hay que conuíderarlo ;iíut,(LnLicamenLt porque cumple funciones 

propíau y caracterlsticas, poro isambi(In hay que considerarlo 

oelwtnticamente porque presenta pecullaridadell de oignifíca- 

cAn que lo singuLarizan en gran manera. 

áíntrl,cticamente, como elementwu oracionales, los pronom- 

bres camplen trell funciones: 

a) de sustantivo (L111 duermes) 

b) de adjetivo (aTuella flor) 

e) de adverbio aquí sucedi6) 

y 

manifiestan un comportamiento peculiar respecto al articulo 
(1) 

loG determinantes que los acerca a los nombres propios° 

Semnticamente, lo que caracteriza a lo pronombres es 

que al MiGMO tiempo Ltue sus significaciones son muy variables, 

carecen de 3 enificacián flja: ..21_11tyliflcaci6n es esencialmen- 
(2) 

te ocasional, es decir, no expresan "una idea substantiva o 
( 3 ) 

adjetíva de un modo concreto y permanente". 

Podemos añadir que, lo que los agrupa,- es su significa- 

ojón ocasional4 	 luelos diferencia es 
TITW5a7v7I.Pacolg5. 
(2) "la s7.gníficaci6u de las palabras depende Giempre en parte 
del contexío".t."Lo2 pronombres se caracterizan por carecer de 
la sinit'icación concreta y determinada que hemos sehalado como 
cara&Lerística de los substanylvos y adjetívo propiamente dieno. 
o no pronominales"(ftocal v.Iag .P.1851). 
(3) rdem. 

.111111111 
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ml(mtrao ea uno el,.:;.:irldficado eo, concreLado por la ..I.Ltua— 

.1 	I 	ti O 1,1-0 1..;i(mplo indÉ-4,(rminado a I“,• 	r 	(11147.1 Jwl 

:i 1tU1(i en un contextm. 

74 	CONMCION 1ML P!ONOMBRE EN CADA UNA DE j(JS MODALIDADE3. 

Ya sea que lcw acepten como catemorÍas o como Ilut-olaseut  

Ion iraiWItíco3 modernos no tienen mlls remedio que seguir mencio- 

nando .Lo:; pronombres. Hablan de los 

quo ro miau el primer 
0,-)ersonales 

r;rupo:--posesivos 
demolí LraUivos 

de per— 

relativos 	no per- 
„i 	 sonales que forman un segundo grupo: 	ndefinidos -. interrogativos 
exclamativos 

y nosotros aRadiremos los:---- adverbios pronominales 

por las razones que despu4s vanos a explicar. 

De cada uno debemos ir diciendo que es: pronombre por 

SU. signifíczteRrn (ocasional y no connotativa), y adjetivo o 

sustantivo o adverbio (seedn cada caso) por 811 funcib. 

75.. PRONOMBRES PERSONALES. 

Son palabras cuyo contenido depende de su situaci6n en 

el coloquio (aunque, aun entonces, "no describen al objeto 
(1/ 

que señalan”) y de que son de naturaleza sustantiva y se re- 

lacionan con las tres personas gramaticales que pueden ser Su- 

jeto de la oracAno 

Los pronombres personales se caracterizan porque: 1) No 

necesitan determinantes pues al "suficiente earlIcter indivi 

dualizador que presentan" se debe su "repugnancia al empleo 
(2) 

del articulo". 21  La primera_j_la sezunda 2ersonas se llaman 

(1) Lacau-Rosett:i, 2o.curso,P4g.83. 
(2) Roca, v.I.,Pág.188. 
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yó y td, y s6lo cuando estamos usando la tercera persona (41, 

ella, ello) estamos sustituyendo nombres. Pero, aunque s6lo 

e] pronombre de tercera persona sustituye al nombre, por ge— 
(1) 

neralizacidn "a todos se les llama pronombres". 3) "La inde— 

pendencia de los pronombres personales se manifiesta... en 
(2) 

formas especiales"... que en espailol constituyen los restos 
(3) 

de la declinaci6n y que son: a) unas para fingir como suje~ 

tos (yo, til, 41, ella, ello, nosotros, nosotras, vosotros, 

vosotras, ellos, ellas); b) otras que sirven como complemento 

con preposicidn (mí, ti, s1,41, ella, ello, nosotros, noso~ 

tras, vosotros, vosotras, ellos, ellas); e) otras que sirven 

de complemento pero sin el auxilio de la preposición (me, te, 

le, lo, la,nos, os, los, las, les, se). 4)Como el significado 

del pronombre personal depende del papel que desempeñe la 

persona gramatical en el coloquio, podemos añadir aquí que: 

el que habla se dice a sí mismo YO, le dice Te a aquel a quien 

habla, y le dice 11, ELLA., ELLO, a aquella cosa o persona que 

no es TI ni es YO. Así, Ti? y YO se oponen, mientras la terce— 

ra persona tiene un carácter neutro como hace notar Roca(Pdg.189) 

5) En primera y segunda persona el uso del pronombre personal 

es enfático o pleonástico, puesto que la desinencia verbal in— 

dica el sujeto; pero en la tercera persona, si la expresión 

resulta ambigua debe ponerse. 

Agregare otros matices característicos de estos pronom— 

bres a la explicación mtis pormenorizada en otro lugar. Aquí 

ante todo es indispensable subrayar que los pronombres perso-• 
717 Ilónso y Henríquez UreEá7 UF;StiFá5","--PIg711;9— 
(2) Roca,v.1.Pág.188. 
(3) Al dar esta explicación estamos utilizando un criterio mor- 
fol6gico. 

~al ...1.11 tffmr• ami, ~O 
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naces son rronombres si 	consideramos liemánticamen e, y 

son sustantivos si Ion connideramol; nirMeLleamenLe. 

lb.- PRONOMBBE POSESIV013. 

De los pronombres posesivos diremos: 1) (Que son perpn 

les  y posesivos simultáneamente. 2) Que su signíficaoidn es 

también ocasional y no connotativa, es decir, que depende 

de la sjuacídri del pronombre y que no caracteriza ni descri- 

be lo;..; obj‹Nton Tle sonala. 3) Que dellemponan in Cuncidh de 

adjetivos por(de actlinn como modificadores de su:Jtantívos 

(ya sea que éstos estén tácitos o expresos). 4) Que puesto 

que funcionan corno adjetivos, pueden sustantivarse anteponi4n- 

doles el artículo neutro. 5) Que en su morfología, además de 

otros accidentes (que se estudiarb después) presentan la par- 

tteularidad de apocoparse sdlo en cierta 13ituael6n. 6) Que 

tienen dos plurales, el del poseedor y el del objeto poseído* 

774- PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. 

La significaciln de los demostrativos es: personal, mos- 

trativa (deíctica), no connotativa y ocasional, lo cual signi- 

:t'ice. que, en relación a zó, ta, 41, ubican en un espacio más 

o menos amplio los objetos que, según el contexto, designan 

sin describir. 2) Cumplen la funciln de sustantivos, o de ad- 

jetivos o de adverbios. 3)"Son como gestos verbales... que fre- 

cuentemente... van acompañados de algún gesto o ademan que in- 
(1) 

dica ande :;e hallan los objetos designados". 4) Worfológica- 

mente, los sustantivos y adjetivos son variables, pero los ad- 

verbios pronominales son invariables (ael,all&, aquí, allí, ahí, 

hoz, ahorni 	mafianaL  este días_ así, tall  tan 	5) No ad- 
lo ddo-V-H enríquezU7ella, rei.;.512Foo,Zg78B-0 
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miten 	acolapaftados por artículos ni por adjetivos determi 

nantes "debido a ou car/leter extremadamente determínrttivo e 
(1 ) 

indivlaualizadorn. 

'Jos pronombres de las tres clases anteriores se conside- 

ran afines y forman un grupo, en virtud de que todos ellos 

tienen reiaci6n con las personas gramaticales. No sucede lo 

mismo con los que siguen a continuación. 

78. PRONOMBRES hELATIVOS. 

Jon pronombres porque su significación es ocasional (ya 

que varía selpIn el antecedente y scaln el dlscurso) y no con- 

notativa (pues no caracterizan ni describen). iío son persona- 

les, su significacIón no guarda relación con las personas gra- 

maticales, cosa que es conveniente hacer notar porque, si los 

enfrentamos a Los pronombres del primer grupo, destacan sus 

peculiaridades. 2) Los relativos (que, cual, quien, cuyo, cuan- 

to) encabezan proposiciones que se llaman "de relativo" (o ad- 

jetivas, cuando se refieren al sustahtivo) y que se integran 

dentro de otra propo2ición (principal) en calidad de comple- 

mentos directos, indirectos o circunstanciales, y tambi4n co- 

mo sujetos y como modificadores de un sustantivo (que puede 

pertenecer al sujeto o al predicado). 3) Estos pronombres son 

distintos entre si, cada uno tiene características sintlIcti- 

cas o morfológicas diversas, es decir: a) llevan o no antece- 

dente; b) su función es de sustantivo, adjetivo o adverbio; 

e) son variables o invariables. (En el capftulo consacrado al 

pronombre se verá ,,:sto pormenorizadamente). 4) "El relativo es 

  

•••mo. 	 iwzmn. 

 

(I) Roca, v.I.,i'ág.193. 	 n 
tjImr. 



10p 

(1) 
una "forma" cuya oignifícaci(In es, en cada (-)(7.1::116Srl, la de au 

(2)  
antecedente". 5) Aiunaa formri, 	 admit;en eJ artf- 

culo neutro 00 cual, lo que). (›) tlny fidver ion pronomínalea 

de carcter relativo (donde, cuando, cuanto, como, cuan), 

79.- .Pi ONOMBRP,S INDEFINIDW. 

Son pronombres, aunque aparentemente no 1Lerin uno de los 

requ:i.si. tos: el de 1.11, significacidn ocasional, en virtud de que 

su conteLido se concreta cuando sirven para responder las pre- 

guntas que rormuLan 	pronombret3 dnterrogativoa. h, otra 00fl-

dieldn -1 la tienen: 1.~ no connotativos, SU aigniricaci4n en 
(3)  

indeterminada pues se refieren a un objeto de una de estas tres 

maneras: a) en 0:eneral(nadie, nada, todo, ninguno); b) de una 

manera vaga (alGo, alguien, alguno, uno, poco, mucho, cualquie- 

ra, quienquiera, deman Lado) ; e) aportan la idea de una can 

ti dad indeterminada (pocos, mucholl, varío1:11  bmItante). 	Pue- 

den desempeñar la runci6n de sustantivos, de adjetivos o de 

adverbios. 3) Morfol6gicamente, en general, son invariables, 

salvo excepciones que expresan el género, el número, el grado, 

o que se apocopan al anteponerse a un sustantivo. 

80.- PRONOMBRES INTEhROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS. 
(4)  

Son los pronombres relativos acentuados ortogrnIcamenteo 

2) Funcionan como sustantivos, como adjetivos y como adverbios, 

es decir, desempeftan su oficio gramatical corno los demls pro.- 

nombres pero tienen, ademtlls,"un modo especial de signíCicaciJn" 

que es la interromaci6n o la exclamaci6n. 3) Loa que funcionan 

como adverbios tambit5n se acentl5an (d6nde, cutlndo, cuzInto, c(5- 

mo l  culln, culi). 4) La significaci6n de los pronombres interro- 

vativos ícomo la de los indefillidos) es esen_Qiigilmen.teIn tzr-
"LlamanlofIrT UtScD jamati-C-ctl",dice Alonso(P.97 

Le se 	antes del antecedente(Roca,E.195) 
enala,si Q3'' entre law,)ersonas o entre las cosas. 
bacliu-liosctj,L!o.eua ro.va.A0.1. 
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minada, y así se mantiene aunque el pronombre ten;  a una 

situación dentro del dícurso. En el caso de los interroga- 

tivos, la respuesta determina SU sínificado. 

NOTA.- Con los adverbios pronominales de tiempo, modo 

y cantidad que Lacau y Rosetti incluyen entre los pronombrwJ 

demostrativos (hoy, mahana, etc.) por considerar que tienen u- 

na propiedad deíctica respecto del. tiempo (porque al señalar 

ubican en el tiempo), yo formo un grupo aparte pues no tie- 

nen relación con. persona gramatical y no deben pertenecer a 

ese primer grupo de los pronombres do persona. (Ver el esque- 

dHl paHLrafo 1‹:8). 

81.- LA INTEUJECCONO- 

Mo es una cateepría gramatical porque"no desempeña nin- 

guna .unción dentro de la oración ni como elemento de la 
(l, 

misma ni como simple relacionante", luego carece de valor sin- 

tL1ctico. Expresa algún estado de :Inimo (entusiasmo, admiración, 

sorna, burla, duda, sorpresa, asombro, queja, despecho, recha- 

zo, estímulo, asentimiento, negación, etc.). 2) No roma par- 
(2) 

te ni del sujeto ni del predicado y tiene un valor equivalen- 

te al de una oracdón, o bien al de un elemento independiente 
(4) 	 (5) 

intercalado entre oraciones. 3) La interjección puede ser: 
~ 	 1•14.11» 	Mag. 	 ••••••nil 	m..~111, 	%Mal* 	 ~o • 	momo 	 11.1•1~1 

(1) Roca, 	PlIg.1190 
(2) Lacau-Hosetti, 2o.curso, P.,1g.169. 
C ) Roca, v.II.,•nlg.119.Y tambiln la Academia, Pdg..126. 
)"De donde les viene la denominación que tienen en latín: in- 

terjectio, de inter, entre, y jacere, echar, arrojar", dice la 
Gramtltica de la Academia. 13111g.1260 
(5) Dice Barrenechea ("Las clases de palabras en español") de 

inLerjecnionell y el monoldiabo sí, que nlguno.;1 oonoideran 
como interjecei6u", que "hubvfa que amruparlou unparadamente en 
unu ente ;orla de E01VALENTEli UEAUIONALE, opuauLa a todall 
oLraf3 catieorlas que non verdaderas "partes de la oraciónu p.  
(Plo 303)/1 

ma 
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) unu pnrtícula (i'neraimentfl br(v-P) ( 	¿eh', ¡rt,'Jw  jza31, 

eLe.) ,ine puede tPnor una Lirfflinleil5n inhlthLtual (iajl, ¡pur1)0 

b) Una palabra que adem13 de ente uso ocu3ional desempefte otro 

oficio (sustantivo, adjetivo, verbo, advG.r.bio) con otro conte— 

nido que es el suyo nobitnal (¡Bravol, ¡Anímol). e) fina frase 

interjectiva (de dos o M113 palabras) que tambin 1, -',_.duce un 

el3tado dn ílnímo(iMic,ame 1)lon1)0 d) Or/wíono:1 unimembrnn de 

varinl; palabras que tengan como núcleo una pnrticula interjec— 

tiva (¡Guay de tt1)0 4) Por áltimo, Lacau—ecosetti le atribu— 

yen un valor "activo" porque "tienden a actuar sobre peroonas 

o animales" (como cuando decimos a un anima]: ¡Zapel, o lArre1)0 

He hecho esta larga intercalacidn para tratar con cierta 

extensicln de estos tren elementos (articulo s pronombro e inter— 

jecci6n) porque tienen en común el haber sido eliminados del 

cuadro general de las categorías gramaticales o clases de pa— 

labras en las gramílticas espaRolas mL3 modernas; pero no con— 

sidero que deban ser tratadas asf, las tres en el mismo lugar, 

en un libro de texto. La explicación de la interjección resulta 

oportuna al hablar de las oraciones unimembreu; la del articu— 

lo, entre los adjetivos, y la del pronombre a continuación del 

sustantivo y el adjetivo, con quienes presenta mayores analo— 

glas sintácticas° 

Ademls, al presentar en su oportunidad cada categoría gra— 

matical, de ninguna manera nos limitaremos a caracterizarla 

solamente desde el punto de vista de su función, conexión, 

rección, valencia, concordancia u orden, pues ¿se seria sólo 

el primer paso en dicha tarea, sino que sítem&ticamente, y pro— 

hurando seguir siempre el mismo orden ea la presentaci(Sn de los 
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difilrenttJu eviterlo2, procede remo 	seiialur 111;J rtJM01-4 morro 

16icos y 1;emnticloo (que por su vinculacii5n esixenha es a ve— 

ces difícil separar pero en cuyo estudio simulneo es posible 

siempre dintinguir cada campo aunque-Jc.2 hallen superpuestos). 

En fin, despu(5s de haber personalizado suficientemente cada 

cateGorfa, empleando todo los criterios, hay que proporcionar 

t 
	

lao thnicas de reeollocímienG0 aplicables a nada ca3o, para 

que el alumno laG erwaye en 101 ejercicios. 
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yli 

82.— l!AJ 

lieconocemos al Justantivo pouque cumple, en 

la oración bimembre, entre ntr;1.s runcionell, una esencial: la 

de uer núcleo del  sujeto. Otras paiabrau que por sus funciones 

tienea otras cat-~oras habitualmente (adjetivos y adverbios), 

se convierten en sutitantivos cuando desempenan el papel do 
(1) 

rnIcleo del sujeto. El sujeto, por otra parto, se reconoce por 

su relación dP concordancia con el predleado.(María viene)9 

Otra lunci6n del sutantívo es ser núcleodel predicado  

nominal (corno lo es el adjetivo) que es un predicado Inn ver— 

bo (María, buena mui)er)0 

Estll en ayosi(J1dn cuando es la loma declarativa de otro 

sustantivo, es decir, es un. elemento subordinado a otro do 

su misma clase, con el cual se conecta directamente, median— 

do odio una pausa con una coma (y a veces dos puntos). (.aria, 

la hermana, llegó por entonces). Se reconoce la aposicidn por 

el descenso del ree;istro de la voz, por la pausa, porque sus 

elementos son reversibles: la inversiU de su orden produce 

la inversi?Sn de sus funcione; (La hermana, María, llegó por en 

tonces), y porque podernos poner de relieve la equivalencia en— 

tre el ru 	y su aposici(5n cambiando su estructura por otra 

en que aparezcan coordinados (María, o sea SU hermana, 11e76 

or entonces).  

(1) Las funciones del sustantivo han sido estudiadas antes pa— 
ra caracterizar los elementos que componen tanto al sujeto como 
al predicado, pero el enfoque y 	intencidn eran distintos. Pare 
ser sistemáticos y claros hemos de presentar en, un resumen exhauF 
tuvo Lodo lo referente a cada categoría aplicando sucesivamen— 
te varíes criterios. No importa, antes es beaoCieloso, si alo 
se repite. 
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El sustantivo tambiSn acttla como 	rmino r el inodificR— 

dor indirecto de categorlan no verbalen o verbales 2ustantí— 

vo, adjetivo, adverbio o verbo). 

Sortija de plata (de sustantivo) 

Loco de Ilsto (de adjetivo) 

Cerca c1( Mar-la (de adwrbio) 

Vengo de axico (do verbo, es el circunstancia:00 
(1) 

El sustantivo es ()Neto directo cuandou representa el 

objeto de la accdAln del verbo (compr4 la casa). Se reconoce 

porque puede ser reemplazado por una forma pronominal varia— 

ble en caso objetivo (114 compr(1) y porque funciona como sujeto 

en la voz pasiva (la cana fue comprada p r mí). 

El sustantivo es objeto indirecto cuwido representa la 
( 3) 

perdona o cosa a cuyo provecho o dan() se destina la aceic5n 

(digo a María). Se rcconoce en que puede er reemplazado por 

una forma pronominal variable en caso objetivo (le digo), pero 

un cambio no puede ser sujet en o 	la voz pasiva, es decir, no 

puedo decir que María en dicha por ml. 

El sustantivo os rwente cuando, como thmino encabezado 

por la preposición £21- (y raras veces de';J)  eres aborrecido de 

todos) , ejr:_!cuta la accAn del verbo en la oraci(511 de voz pasi— 

va (en la cual el sujeto es pacientelun vestido es bordado pu 

Mar/a.)  Se reconoce e!Jta funelfm en que el swAantivo se con— 

vertiría en sujeto si. transladtiramos la oración a la Voz ac— 

(1)   Adopto la nomenclatura de RoseLti y no llamo complemento Ceo— 
mo hace todavía Alonso) mls que al trmino encabezado por prepo— 
EliCi(511 y que nunca se presenta sin ellas 
(2) Alon3o y penrlquez 	lerucurso,Mgs 74, 
( 3) Es un re ;:,itnr: en de la de 	niel So dt., Alon;....w y non rfique, que • es 	O tri(nO:i la Lvadiu.ionnlo 

1,t: 	1.11¿,) 	'„1-1,, 



tiva (Marfa borda un veolído) perdiendo en el cambió la pre-

po::lian. 
(1) 

Fl suleto . u rredicatívo cuando modifica al verbo día de- 

jar por eso de modificar al H.15.01 e0 del sujeto (que es otro inc3 

tantivo) con el cual guarda relacAn de conenrdancialMarla es 
, 	 1 

mujer).  Se reconoce por su do VALENCIA, e decir, porqu.o 

sufte duzi atraccones: es atraído por el Aclee del predicado 

(que ea el verbo), del cual depende; tam.bin, es atraído por el 

dicico del cujeLo (un wanntívo), del etml tutmhí6n depended, 

Uon. lo u verbos: ser, estar, parecer, oemejnr, c!.1 predicativo 

puede ser reemplazado por la forma pronominal lo (Mara es 

mujer. Lo es.)0 

OnAS FUECIONESe 

Fuera de la oracAn bimembre el ousLahtívo desewperta o-

tras dosrunciones: la de vocativo y la do niltclLeo de la ora- 

cidn  unimembre. 

Es vocativo  cuando representa "a la persona o cosa perso- 

nificada a quien diridimos la palabra". "Es el sujeto interpe- 

lado" se decla antes, y se puede seguir diciendo siempre que 

expliquemos que no ejecuta la acción del verbo en imperativo, 

pero que es una especie de candidato a ser el sujeto, porque 

es el uníco abocado a realizar la accAn (Ven, Marla)0 Por 

esta circunstancia tambi(In se le ha llamado "sujeto en poten- 

cia" . Para el anlilinin, a pesar de todas estas explicaciones 

que son muy aclaratorias de la po2icíd'n del vocativo, convie- 

ne más considerarlo "como un elemento intercalado 'lile no_per- • 
TI) Prefiero esta nomenclatura a la de Alonso y HenrTquez, por- 
que es trills realista el análisis diferenciando la estructura que 
$ipne verbo ((lsta) de la uue no Lo tiene(el pre¿licado nomina2)0 
aj Vaier.oio es la relación obliejatoría entre nucleo y modifica- .. 
dor o yicevIrsaeLa enomina0,61 abar(i4 do ,0 sent.Idos:del centro de 
pnr-1,.p.pIal  .5 4* - pre 	ad t ico- ien 	l dos . Vaencias centrIpetas.(Rose • - 

traculón a vemen Q sometldo centrirugaVir de (s. te a su centro_ 
a.,,JeGGraL.J ., 



en la oracidn 
unimembre 

vocativo (no 

InUleo de la 

(1) 
tenece ni al, ujet,o ni al uredicado". 

Es mle .eo 	raci6aun inier(ibre  cuando e ntleleo de 

uwtantívo una corltrucci5u eildocliIntriea (rrase) de callcter 

(ex.-13tn otras de cartleter adjetivo, verbal j adVerbill1)0 (Pro 

fundo silencio. .1.1uncio en 1.a monlaña.). 

83.- LECAPITULACION. FUNCIONE DEL SWTANTIVO. 

en la oracAn 
bimembre 

'no modif0 
verbo 

sujeto 
predicado nominal 
apoelici(5n 

rmodif, de 
no 

ti:rmino 

sustantivo 
_ adjetivo 
I 	) 

110,Verbio 

1 
I verbo 

medlf.de circunstancial 
verbo 	í ai->ente(voz pasiva) 

objeto directo 
objeto indirecto 
predicativo (do valencias) 

pertenece al sujeto ni al predicado) 

oracidr ron una construcción endocln- trica sustantiva. 

84.- CONEXIONES. 

Si el GUjetio es compuesto, consta de dol3 o m:In sustanti- 

VOS lijados por una conjunci6n que los coordina: (Juan y Marla. 

El predicado nominal se conecta directamente al sujeto: 

Mí obsesi6n, la muerto. 

La aposición tarnbi6n tiene conexión directa con su nácleo: 

Mi obsesión, in muerte, vuelve a rondarme. 

El complemento, ya sea de sustantivo, adjetivo, adverbio 

o verbo r  consta de un término (que es un sustantivo) , siempre 

encabezado o introducLdo por proposicAn. ha mill; frecuente os 

de • pero en 1 0 colliplm(mLoll (i 1311sLmiLívo tmUitIn os posible 

       

V' • .11.1.111 	«••••«/I 

     

(1) hocal  v01.,íitIg. 154. 



desde aquni día; conseuf hpotia un 

li7 

encontrar otras (sala raria curaciones; pie a tierra; delin- 

cuente ante su juez; mar 3in orillas; cana con do,1 puertas; 

Juqn contra Pedro; 	so br  el :3iomo; hombre iia41,0 Lecho 

y en los corrplementos de verbo podemo 	riconúrarlas toda J 1/"Oy 

a Tampico,; vengo do loma; peleo contrq 	enemigos; sucedió 

(1) 
85.- COMMOCCiONES NOMINALES (fraseo sustantívQ2),OWN. 

Si el sustantivo es el núcleo de la construcción que for- 

acompafilndose con otros elementos, tal construcción se lia 

nominal. Es una frase sustantiva con valor o equivalencia 

sustantivo. Esta construcción puede ofrecer variantes; 
(2). 

a) Suotantívo y modificador directo (articulo):la madre. 

El artículo se entepone siempre al sustantivo. 

b) Sustantivo y modificador directo (adjetivo):madre more- 

a) Untantivo W5.2 sustantivo en apooiclón: María, la loca, 

cantaba a lo lejos. En este caso un solo objeto es designado 

por dos 2ustanivos que son sinónimos (imperfectos, porque el 

sejsundo, en realidad agrewt siempre un nuevo matiz). El segun 

(1) Alonso y Henriquez les llaman "grupos uintElcticos nominales". 
(2) Es modificador directo el que s e une a su núcleo sin que me- 
die ninguna particula de enlace. 
(3) Puede llevar intercalado un modificador del adjetivo. 
(4) Todo comple.mentio el3til formado por prepolY,iolcIn 	Lt5rmino. 

jr/lmuiei(111 eticabwza clowpiHmentoo. 

ma 

ma 

de 

(3) 
na, Madre tan morena. Puede llevar varlon adjetivoo (antes ,y 

despu42): la verde hierba reciente. 
(4) 

e) Sustantivo y complemento (o sea, modifícador indirecto). 

Madre de Marfa. Cada suatantivo puede llevar su artículo: La ma- 

dre de la Marfa. Y tambi4n su adjetivo: La cruel madre de la 

hermosa María. 
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do es el que estIli en aposicAn y depende del primero. :La apou 

sicAn puede tener, a su vez, complementos que formen parte 

de ella: Cárdenas, el Presidente de México, lo decidid. 

e)Sustantivo coordinado con sustantivo: Marla y la locao 

Las palabras que acompañan al sustantivo son sus modifi— 

cadoras. La construceldn nominal o frase sustantiva puede te— 

ner un nácieo o varios ndcleos. 

86.~ RECAPITULACIÓN.CONSTRUCCIONES NOMINALES.CONEXIONBS0  

articulo sustantivo 

artículo  I- sustantivo 	adjetivo  

artículo 	adjetivo 	sustantivo 4. adjetivo  

preposici6n 4. sustantivo  
com 1ement o 

sustantivo + sustantivo 

sustantivo + conjuncidn 4- sustantivo  

87.— LA RECCIÓN, 

Entre las palabras que forman una construcoidn nominal 

se establece una relaci6n que llamaremos r4gimen y que se da 

entre el núcleo y cada modificador. El núcleo es la palabra 

regente y el subordinado o dependiente es la palabra regida*  

El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio pueden es— 

tar en ambas posiciones: fuego del sol; sol de fuego& 

los subordinantes (las preposiciones, frases prepositi— 

vas y relativos) son medios de régimen, pero el régimen se 

establece también sin su concurso: 

cielo azul (rige el sustantivo en todos los ejemplos) 

cielo de zafir 

cielo sin nubes 

sustantivo 
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88.- LA CONCOUDA.UIA. Wwie tambAn pnr:11.raio J1). 

El LIunUnnidvo maatielw relacioneu d o u fleor(irincia a)clon 

el verbo (que pertonüce al Tendleado) y h) coa sus propios 

modificadores. 

Las relaciones de concordancia con el adjetivo han sido 

consideradas (pallagraro 43, plIgina 63) 	analizar la estruc- 

tura del sujeto; y las que guarda con el verbo (par4grafos 5 

y 52, ptIginao 70, 71 ,y 72) al ostudiur la vinculacAn del su 

leto con 0] pnedicado confronLnndo en 105 	elemenlcw de la 

orac-An bimembre. :;in embargo nwotros debemos S-lempre repe- 

la totalidad de las características de un problema, al 

abordarlo cada vez desde distinto tIngulo, 

1) 	El sujeto y el velbo  conciertan en lols accidentes que . 

les son comunes: Amero y persona* 

) Ei verbo adopta la flexi6n quo corresponde ti]. Minero 

y a la persona del sujeto, excepbo cuando se trata de un pro- 

Lombre reverencial que concierta :lempre con verbo en tercera 

persona, o del tratamiento vos que concierta en plural aunque 

se refiere al sinjularo 

3) Cuando el sujeto es compuesto, concuerda con el ver- 

bo en plara1. 

4) Cuando concurven 	Lres personas ¿7amaticales, se 

pre .iere la primera a las demtls y la segunda a la tercera, 

ESFECIAUS: 

1) Uri sujeto colectivo seguido de complewento en plural, 

puede lievqr el verbo en. singular o en plural. 

Un sujeto formado por dos o más infinitivos o por dos 

o más sw3tantivos neutros, lleva el verbo en singular excepto 
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(Juana° lo14 shjetoll e contrudiceng 

el vevho precede a vnrios oujeton coordinados por 

In (onjune-An y, puede poner.sle en Jingular o en plural; pero 

ni vn al Yinal, no pone en plurnlo 

4) Si el Illtdmo suotqnjvo 	suj(!Lo (. una recrwitula— 

ei6n de variou que le preceden, el verbo concuerda con 41 en.  

ningular. 

) Tamb14n concuerda el verbo indistintamente en singular 

o en plural con varios suntantivos singulares unidos por la con— 

juncjAn o ( o U). 

0 Lleva ei verbo en plura nn sujeGo en.o modificador 

vaya encabezado por: con, como, así como, tanto como. 

7) Un sujeto hico con modificador encabezado por dellle— 

va verbo que concuerda con el molíficador. b) 	al pronombre 

1W,IA un relativo, el verbo concuerda con el relativo. c )di 

• intercala alc;una palabra entre el prohombre y eI relativo, 

la concordancja se adwi te en ambas formas. 

El sustanLivo y sus modificadores: 

1)E1 artículo, que por su runcidn es un adjetivo y que 

siempre se antepone al suutantivo anticipando 011H accidentes, 

concierta con frl en enero y Amero, excepto cuando el austan— 
(1) 

timo comienza con á o con hl (t(Inicas), para evitar el hiato* 

2) Si el articulo antecede a toda una proponíci4n sustan— 

tiva, se pone en masculino. 
wilmr• 	 r"•••• mar. 	 Mur. millow 	 ..11••• •"•• 

(1) Pero este artículo no es un masculino en realidad, sino una 
de las dos Formas femeninas procedentes del artículo primitivo 
y arcaico espafloi: masculino z el 

‘(e)la (nuprimiendo e) 
femenino = Ola 

el(a) (suprimiendo a) 

11.11/aw 



121 

(1) 
lod. adjetivo adectild 1)1w, propion accidenten al çnro 
G!) 

y al nUero del Hu:Aantlyo que l r ij.rvo, de InIcieo. Hay al¿y,unas 

excepcionea (la mano, el fflapa, etc.), 

4) iL neleo dul predicado nominal (nulltantivo o adjeti 

vo) cuncuerdn 0011 el nleleo d 1 sujeto ç 11111 paíaje l  viejo y 

:iiempre reno vauo espeetrIculo). 

) toinísliio sucede con. el predicativo (Era Labra?, un pue- 

blo Lerrible, un uphl() de la edad media), 

la 131 el adjetivo ;.ie refiere a dO 3 o mtl. oul:aantívoal  

r& en plural, y s3lo va en femenino si no hay masculinos. 

1A303 LjPEIALES: 

1) EnIre el sustantivo y sus modificadores se ofrecen a 

veces casos de concordancia semlIntica (de ideas) y no morro- 

16gica (de terminaciones), como e el caso del pronombre re- 

verencial y su adjetivo (S'u Santidad est enfermo), que es 

una stlepsis.' 

2) Cuando el adjetivo antecede a varios nustantívoo, 

concuerda con el mis pr5ximo. 

.11 	 n• 	-mamo. 	••••,41 	•••-••••• 	+mina 	••••••• 

(1) Casi siempre "la terminaci6n en o se llama maaculina, la 
terminación en a, femenina; y cualquTer otra LerminaciÓn, in- 
diferente", (ileon Alonso y nenrIquez (2o.curso,Plg.57). 
(2)EL; el accidente que li¿nifien si nos refcrímos s un solo e- 
jemplar de la especie, o a 1114s de uno. 
(3) Una de las cinco Figuras de coudtruccAn. 
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89.- 1.d!'2ATITULACIóN. RECCIdN. 

RÉGIMEN: 

!adjetivo en- ! pueden ser regadjetivo 
tes o regidas» 	verbo 

,adverbio 
el r(Igimen se !directamente 
establece 	, mediante subordinantes 

 

90°- CONCORDANCIA° RhiCAPITULACIóN. 

21 sustantivo 
concuerda con 
el verbo. 

Excepto si es pronombre reverencial 
Sujeto compuesto + verbo 
Se prefiere la la.pers.(y si no est4,1a 2a) 0 

artículo 
en 

(s.  en 

  

en 
e rg 
on 

   

ndmero (siempre) 

gé el + fem.(por hiato) 	nero 	+ propos. sustant. 

el sujeto 	 ícasos 
el predicado nóminal . gene- 
el predicativo 	irales 

CON 

CO 	El sustantivo 
DAN concuerda con 

Isus modifica- CIA.1 dores. 
adjetivo , 

caso de silepsis 	reasos 
colec.+ compei.pl.+ adj.“)spe- 
adj.+ varios sustantivolqciales. 

Al llegar aquC, hemos terminado de analizar el sustanti~ 

vo adoptando un criterio sintatctico: sus funciones, valencias, 

orden, conexión con otras palabras, recci6n, concordancia. 

 



j 

VIII 

POLOGí UW 	A, 

LO ACCIWNTES 	 (1Jutantívos adjetivo) 

Jorro va heino 	\ 	doosIe 	tErion sadRJrti, l 	rvonteJ cri  

vellJone!I rrecuentemente. Por eaa razón aiudimoll a lou acciden- 

te- it t liuLdalitívo 	hablar, por ilemplo, 	la conordancia, 

anhes de proced.2r 	eGtudlariwJ met3dicamente como haremos agur» 

Llamamos accidentes a las variaciones que sufren en su 

terminacic5n las palabras. Los sw3tantivos exporimentan tales 

variaciones po do motivos: cambio de gl('!.ero y cambio de ná- 

mero. 

(LLINMO. 

1) A la terminacAn en o, llamamos género maueuljno, a 

la termivacitIn en a, glnero femenino. 

2) Los laistantivo3 y los adjetivos hienen, en parte las 

mismas variaciones, puesto que los vincula estrechamente la 

concordancia. Y como muy pocos sustantivos varían, reconoce- 

moo su g(Inero eyacias a su concordancia con el adjetivo y con 

el artículo. 

3) Algunos adjetivos presentan una terminaoi6n única, in- 

variable e indirerente, en e o en consonante (mujer audaz, hom- 

bre audaz ; paisaje distante, luz distante). 

4) Pocos sustantivos de los que nombran a personas o ani- 

males (que podran soiialar el sexo), tienen dos terminaciones 

(hliTio,nifia)0 

5) Muy pocos tienen tambilln dos acepciones y dos termi- 

Hacl)nen (el loco, la Coca)0 

6) Como casi nunca exik e una rolack5a entre Alero 
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xo 	 meua„ b#dleza, raL111), 	 que 

mi ten twao al-Líe:111cmy iiju t. 1 vo 	Feinerti flüí 	omo 

-) 	iii cambiar ç&riero ni lunificado: el d( te, la dote 

b) Cambiando de sinifleado: atalaya, canal, Alera,corte,delta 

e)Cambiando de K¿:nero:el ceatínela,la centinein;e1 testigo l la 

testigo; el tilde ,la tilde; el tizne , ]a tizne* 

7) Cuandp el masculino d el femenino i.c) est4n represen- 

tadot4 por dos 	utc 	;lino por del; plItabran clint1nta3, 

el procealmionto no 02 movCol¿Uco l no 1(lxico, ue;1 una opo- 

sición de vocabulario, no de glnero gramatical" dlce Lacau- 
(1) 

Rosetti: yerno, nuera; toro, vaca,' 

8) Cas:i. todos 108 nombres de aulmaleiJ son ma¿Jculiuos 

(con artículo y adjevo masculino) o femeninos(con artículo 

y a(ijetivo femenino) sin referencia al sexo, el cual, para 

ser especIficado„ requiere de otra palabra: macho o hembra: 

el rat6n macho, destructor; la rata hembrn, hambrienta. 

r) Aunque la terminacidn a senala femenino, y la o mas- 

culino, hay algunas excepciones:la hurí, la mano, la metr(Spolí, 

la tribu, 	nao ; o a la inversa: el camarada, el síntoma, el 

silAtema, el rantasma, el guía, etc., y muchos nombres como es- 

tos que se derivan de un neutro griego: programa, dialTama, 

pentaramaj:yU 	uL 

10) TambAn ;y tiotantivos de terminaei6n indiferente 

(ni en o , ní en a) , en consonante, en vocal tónica o en 0 

&Lona: la 023101(5n, eL tra:,uluz y  la bondad, la mu,, el burdo 

11) EL neutro, que tenía su terminacAn característica en 

latín para muchas palabras, casi desapareci6 en espaftol; tene- 

mos sólo unas cuantas reliquias: a) los pronombres sustantivos 
(J )Como 	 iQQ 



I 

el artloulo lo (que anLepuesto a un 

adjeLivo lo convierte en anstantívo abtract;o: lo bello); 

e) el. 	!0LCfl r)l:'e oerdonal ello (que eo Lanibilln un sutunti— 

vo). 

11()'¡;' VOTO 	: ; ;1,11 i(NT I CA. 	p L.1)();;.1 	(5ri. fin aini)02 planon 

ent re 

El 4rwro y el sinificado de Ion 1_AJLanLivou mantlenen 

Hl una cierta correspondencia: 

1) Son maliculinos los que significan varan, oficio de 

    

var6n, animal macho o ser mitoldelco que i.maginamoo como tal. 

(hombre, satre, caballo, dupido). 

Tambj(In Los hombreo propio3 de río:;, 3mon, mareo, 

montes, volcanes, corliilleras'(Sena, PUzcuaro, 

Ajusco, Etna, Andeu) , con excepciones (Sierra Morena, Sierra 

Madre). 

2,)Los que terminan en vocal que no sea a.(Con excepcio— 

nes: la nao, la mano, oteo)* 

4) Los nombres de los Ameros, las notan musicales, los 

(1fau, :Lou meses, loo puntos cardinales (el dos, 01 - la, el 

martes, el abril, el norte). 

1) Son femeninos loo sustantivos que oignifícan mujer, • 

ser mítol(5gieo que imaginamos como tal, animal hembra (madre, 

Minerva, gallina). 

2) Tambi¿In lo son casi todos los nombres propios de ciu— 

dade, villa y aldeas, principalmente las oke terminan en 

a (Salamanca, Colima) pues hay la tendencia a hacer masculi— 

notl i o u d em i (e moderno t?fe de Janeiro; e 1 ivals KiC0 011inpie0)* 

3) Lo uulAunLivoo ab:Aracto;JI que terminan en d, adu, uiia 



:L H) 

L' P 	 er 	 Ida, U 1.`ri, 	2 klitri 7  el. (5 n 	x 145no • 

) 	1,o:, ; 	bi:e.1; 	de 	.1).111 .1 1 .! L r11,2 	(41,11.. 	11.1 l 'a 1)(111 0 

LOG nombrú3 	objeL(JJ (do procedentes ( 	griO['9) 

u e 	1.. e nh en a u 	11,11%11 	 ) •  

u) lio;; nombres (1 1Lai lsArkg (Oanaria;;, 

- los de la.1 ciencia:.; y las arle13 (GraMtica, Anatomia) con 

exeepetones (bibujo, Derecho, (1rabado). 

Los IsustanLivo o derivados de verhou latinouggue trminan 

en elSn, 131(5n, x t.ón (faccAn, imprwil&n, riexAn). 

Las pa.:Lab.r 	e origen griego terminadas en sin (tesío, 

cridis, dosis), sEivo excepciones (el (Infas12, 

NOAITATIVA.— En cada pals„ y a veces en cada regAn„ hay 

una serle de pair4bras de uso inseguro quo fluctla entre lo 

correcto y lo incorrecto, y que nouotros debemos afirmar en 

el buen sentido: el color, el calor, por ejemplo, se usan 

muCho entre la gente del pueblo en M4xico, son arcRísmos. 

Y a vece2 se usan rfull como masculinos, los sle;ulentes femeninos: 

la azumbre, la vislumbre, la caries, la crin, la (losaz6n, la 

dermi, la bajamar, la nobrepelliz, la vIriceo 

940— EL nNER0 COMO W1E11110 MOTa0I011C00  

) 4N LOc,_ 'aSTANTIVOS0 

En 	cn,uou en que un sustantivo tieue dos terminaciones, 

una parr. cada m&tero, se considera que ;L forma femenina es 4— 

zia variante derivada de la masculina mediant,J diferentes sun— 

a, tfo, tía; gato, gata. 

ora, señor, señora, prior, pr.lora. 
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ona 

11!.iet'LLt 	 poetll  poeLijn. 

yrin, PPy, 	in4; jr1,LialY, 

.acuor, 	 emprador, empuraLrize  

95.— b) IN LM ADJ1;T1VOS. 

iay n(Li eLivos do unr1 Lot-minac6n y do do:J tominaeloneo. 

Lo:1 gut. LiPnf,u 	 acuplixu, voliptletiv;Aent, n 	d(1.1 

ftuwt:Attivo 	que wlompafian y modifican (Bino rico, mclin coja); 

Lo 	que 1; 1. 	unp sola, aeompaC,an con ella tanto „L smitunti— 

veí= ma3cu11no„1 como a ,!.O .1 femenino (mujer ideal, hombre feliz) 

Lo m que tienen dos formas terminan en: 

o, a (raro, rara) 

( 	* 	qte l  ota (pillete pilleta; 1.;randote, grand0a, 

que lz,on aumental,ivols y diminutivos). 

Afluden una a lo!1 que GerwLnan en sílaba ta5nlca: €lin, In, 

611, or (holgazana, canLarina, matona »  caminadora) IJo compa—

rativos no tienen femenino (superiora no 65 adjLivo, sino 

ouPtantivo). 

Lo 	 henninadols en consonante anuden direren 

U,  . 	Luriiiiaaciene 	(leo 	e3U; aleinftri — a; landaluz '- a)* t  

Los adjetivo de una sola terminaci6n acaban en conso— 

nante o en vocal que no se, ,a O (twandel  Lurquf, benGial, si uu 

lar, auca)0 

El neutro ha desaparecido en eautellano y no quedan Ma2 

que lau forwau pronominales de los demostrativos(esto l eso l aque-

110) dcl pronombre peruonal(ellol y del artSculo(lo). 



(...1 	tj 	)L 11_ 	() 	 17.1 	:i 	a 

• • 	- 
ni 	 uno. Hay O 1-)w.-1, 	tr 	1 ) 	 o .p1.11.--,  a ma.'. 

1J0 1.. - ierten de::; 	 11 11.1ar t./ 

hvn H 	 m_2ma3 nnrmas 	acomodan su 	.- 

í :iri 
	 / 
Lca (al igu..a.1 que la ge-:erica) a la del sustan- 

e con1.11.dera derivado del 	ingular, mediantn 

rwreacionc que varf.n. ser,I.In la termi• nucAn de csL! 

) Sí termina en vocal zItona o en (11  	afiade una 
• 

e. • catre-s; 	 taxj-s). 	mama,• -of/ chacc5 

tambitIn lo hacen, pero por excepciór... 

n \ c.-,  • 	 .71 termina • en 	n 	 n .:.),.J 	 consoante, en y o e vocal t3nica exce 7  

la sliaua 	l(rbol-es; reloj-es; album-es; 
(1) 

club-es; írac-traques; ml-tldad-es; flor es; I iy-e13; rond6-es) 

Excepto: lord, lores 
	zinc, zineso 

3) Las palabras que terminan en s o en x y una no son 

agudas, son invaiables (tórax, crisi2, martes, par(Intesis, 

paraguas, lunes). 

4) L'Js palabras, al pluralizarse, conservan A .acento en 

la misun nflaba en que lo Levilan antes, sl.l.vo en las siguien- 

tes excepciones: carll.cter, caracteres; espf:Scimen, especímenes; 

re.4menes. 

)) Los pilurales de ',..-  nombres de las vocales son: aes, 

42. 	 y oes, ues. 
lrurr 	1.•••••1 

•110-dean. 	 *roo. 	•••••••• 

kl) 	hos cambit.m lue nul.ren Frac-rraques, luz-luces, LIon simple - 
menLe orticwr:f1V.lecs, no 	LiLuyen una irvilaridad., 

to e 



410;:..; 

, 	, 
r,i,,,. Uf_ ,::', 	o 	yu ',-. ir. (:. 	

., , 	1 „ I.,,....-, , , 

	

u 	„ 	, 	,. y 	 i ) .1 ...,, t. u r -.1. 1..,, 	o 	1--) ,, 	; f„ r 1 II -..1..k.''. ::; 	in 	'II r. 
, U 	i, ,,, i 	1 ,,, ,,::., 	H:, "1.:2:,../ 	,,., 1....',, 	1 	.t.',./("!11. 	. [1 	O 	ifU..1.1.1, 1,ied I  1 	If. 

3, 

Gin I j 	 {1(1.r 	 11, 	.1. I; 1 ;):. 	(11:11,1"--” 

tau'.*, ni lo .11oliihr 	 e,',(:relul o prof2ione: abotcla, in 

	

iierla 	 excepoionel...1: rilosoffw1). 

U) admt,ea , Jrrri2, 	 albri— 

rri 	7  andad L 	CO ;k1 i 1.1. an , ere-- 

earrw:,, LoHHda:;,eoni.icicw (!Ilmi..r.1111?s, ~eres, , 

e 	p 	, 	p OSao , 	YO q ui.L5 , 	1 	1_1 e e 1:1 7 11  ; t 	y 	n L'u J. 	, J. a .re)..). 

(di.L.eiones), luailjnes„ inane. s, modales, nupcias, parlas/ 
oLy..- 	mucha ¡no no usad as 

j) Lo o ab;,3Lractos, al pluralizarne, concretan su oignifi 

cacio u3iempre qUe no lo cambien): edades, infancias, niñeces, 

(1uvenLude, vejecec. 

l)) Lo o apellidcm, en veneral, deben pluralizarse, excep 

to los no a . Ltdo'*. fe-minados en o o en z y aquellos que parezcan 

e(Imico o en plural. Jr Am5rica hay una tendencia —señalada por 

AIoll:r3 o y 	irs [..uut e z U .refla liwilmente observable en 1ii(5xico, a 

Llo pluralizar It o o apellidos sino 3(110 el art.Sculo que los a 

compaiia 	iirrero). 

Iliwantivo o ue a] pluralizarse cambian de signi— 

ficado (el celo, los celos). 

97‹.-1, NUMHUO EN 14(rJ HOMUEi:.; COMPUH3TO. 

1) Lcm eompueotos de verbo y sulAantivo plural, non inva~ 

riables (abrel9tiq c'or(;etpluman 
i) 	 arcalco, 	11:;e1 en 'oí-3 ;i¿!:1os de u:ro. 

1  

ir 
ti 

aotacaliclo destrunLerrone9 



:01p(m s, 	
0 

1,01; 	 de 	() 	;...; t» :. n 1"; ¡go l 	onun do 	E-, ..i_en 

e:L; por t.i 

i,(1 de adjiLtl.;o y ru 1, [111 I.; V O pILu v 1u 	13 	o eJ C.; 

zyjHrjO eJ ieflLO 	1.Y1, 	ve-1-; ; 	vocondLle, 	; pa2o(i o 

	

earped 	y y 	o.ri. a-- , ilion 	pi o r , W(1 t'eral e 3 t rO<! 

b 01.1. WiXrUb10-1.,,, boqulaiderIo 	carilro 	cariacontecido —s 

rd f,•1) o 

) 
	

VII h 1 (:11 	 . - 	
el 1.;eutido elemenUo: a) La 

	

niadu 	compul- HLO (11 	IluldanLivol; ;...;ordomudo-s, 

C(:!uroe:Irrll-ell, coLiUlor-el,:3 0  bocacalle 	hocamri.n10;a-::3, Uiliera- 

na-:3 1  avemarla-:3). b) 	 conugGtos de dos adjetivon (ap;ri 

dnlee-a l  lfricodramlIttíco-, e.reoburlsco-3 jocoerio-o) 

o) Todo r lo3 c(wApues'¿o de propolcin 	Gutantivo (2ofla 

-171, Gut.,F.Lneo -21  Lrat10.(1-,3 1  semicírculo-" SO b.re a1 t (1~  o equi- 

conL,ramael:itre-31  antedUuviano-s). d) LOS lorMa- 

do u pop don, o trel; verbo l-, ( 'ralv(, n-el.1 	umhíbaj11.-2, correveidi 

le —';-.;) 0  e  ) 	palabra reciénvenido-s. 

5) Pluralizan 3610 el primero de sur elementoa tres pa- 

labr5.5: hijodn.10-hijodalo y  cua1quiera-criale2quiera, quienqude 

ra-quienesquiera. 

6) Pluralizan 1311 do2 clemenLos tres palabras: casaquinta- 

casasqujIds, entilhombre-~iihonbres, ricahembra-ricashem 

bras. 

NOTA.- Hay alunoa plurales Tue se reíieren a objetos 

o O rn pu e u Lou por dou e]. cm o u Lo u amti. o ,f -?:,o a y 1..; rulh r1 i co :3 	aunque 

o t objeto 1.30a en realidad une Goloo 	 soltwente do s, 

y no das o 	alicate, bombacha , e2posa2, ¿rillos, narices 



V:) 
.111  1 I 

— 
. L v o 

YL 

1 ( 	' 	 .1; 	..1 'J., o  

- do 	L :,-“" refiere a 

I 
	

b 	 7 J. 	d 1 1e1; 
	 duque y 

1. a, du, 1
ti 	

í 
	

1 	.1 a ín 	d r 	/ fy 

M.O i t }l'O 	— 
: Varia 

i  i o 

orí ITt A.. ( 	v o y ad 	Liv-o 

en o 	;t. in:)yor -sn. 

4.1<.-1vm 1:; 	 ; (!ill e 11 	no 	: 	Die.' 
11  

d 	CIL r 	;(r 11 e 11.'0 	rqU e 
1 J.. ,1 

( 	may o 	 r.1, 1, 	ad. j e U v.  o o .(.3.r Ulculo 
e u...1 Ino o t'era e 	110 o  

(d o s :E o .rm 
m G.-21a; 

an 	f em en in° o a 

o o 	
F. 	ja 	 ; e rlitinart en co ns o nant e o 
(poco F. -;) 	 vocal excepto o

ww 

Observa— 
ciones: 

! 	varíaciÓn ,yjen(lrica del :,3'ust;ariL.i.yo depende de su 

cont (luido ; la 	I ad j e ti vo de 	relación con el 

- 	• 	• 	• 	• to n 	cl 	lo atrae. En el oul3tanti-Vp prevalece 
! 
! la forma ri j a ; en el ad j e t ivo y  la variación de tenni— 
; nación. 

n or 1)1. Len 	'0 s 
m. a 13 

1;0 112.11: 	11 ti 0 
y 

(5.11 
CA. 	i nom bre.:...3 

( 
ro y 	nino 

í de van5n, U oficios, seres imaginados varones, 
; animal macho río , lagos , mares y  1'170x1 1; es, cordille— 
ra3 mlm e r , notas, días , me 1-3e , punto s cardinales 
te rm inad o w.i en a de orj 	uie 0) o latino. 

de 	wu je 	 o 11; f (.41W rTí 110 	1":1n Ti. Mal 

h VI 	•do ei udr-Id e c' 	1 	d 	"o bre todo 
í Lerminan en a; de islas; de las letras; aos— 
tractos; de objetos„ si terminan en a. 

d 	rn o 1..:3 Lrat 	es Lo , eso , aqu ello o 
p 	:1.1 o finas 	o I c.,Lr s o urti r el:J.0 o 

11.0 TI 111.3. e 13 o 
71.o  	 Live.) 



sor) 
n-.1 b.i.:...:ji 	1 	J.:-.1, c.:. :-..-! n Lo ( e a r [I) (..-...-: Le 1.- , c 9.1.'a e  

t 3 ..7.:1 i-tX 1  E', 	O ::..1 ) 

i'(1 	1' !1 f.'..': ,..:; •1.t'.. 	O 1» i .) i Ore :.-; ) 
: V 1. r 1 O ; pi_ (n'ale :', ( In q. 1» t. V e { J 1.. ) 1. (y,:.,— 1,..11 1  
p.i il r:i...1. 	y 	(...:!: 1 ii; 11..i o 	dr: 	:;:ip-,11.i f ' i el ido ( ce:Lo 

c:', t1 '.;."1:Fwil.H.I.''(afld;L.; , :n.ral.; C 1 -1(qPia'..;) I 1.11 .:1...1 . 	 •1 	í 	fr . .  ;..1  t 11 	p:1 11 t'aI 	d u t I e .1 ti , i  1. u :: ; 

n o ni 1-} r e rI 
compuri—
t.2 0  

	

.1 V 	 e 	p 1.1.ra c;t1 a ) 
-vil. u rn 1 izan a jLa bra ( padre nue ro —11 

i 	.1.1 In. 0 	bra(hijosdal 	) 

	

1.J 	li za n. am b s 	e ruL le s 'h ora bre s ) 

LA ) 	 O:  C.: ' 	(..,1 	 ply Á 1,1 111 -1 - 
L 1 	r I ' A 	'I' „ 	

O 

Aunq v.e e s U (...y.rn)r (  .11(.1e 	el 	e, 	o de la le 1-1. 1 -..9.p..), 

	

H.H. e n.1.0 	 de P15 V o rinyi,s 	primer luar, d. o ti o 

da 	n era. 	c 	t 111 nU OflI e n t e r e u 1:-.ri.n o 	:un b u(.1 a al p :Eo ce d un eL en — 

t; o (1(: e rifo car lo 2 rn :I_ sino s pro blew as con o t ro 13 er.l. -U e o 2 de ma— 

ne ra q u , coiiipi ern e D. t ad 0 ;.'3 ti noscon otros , e nt re ; odos aclaren 

J.o 	fir,.1".'.; que 1:.,,ea po si Id e cada asun t o 0.  v-am a Lic n.-1, 0  

Hemos vi s 1.; o ,ya 1 0 	 tos ::.3):1..n 	co y Irm.rfolc5p;:i..co que 
e 

CO t t5poudt.ii al. :.al 	n UI \ro „ V run os ahora el 	 o que se 

b 	s a, en Ja 	ficac 1. (5 1.1 o 

Desde oSte punto de vist a los sutantivo:'.:; se clasifican 

e 11 1 ) qop..r.i o tp,  -yo 	d 	 fi e a e 5.n fija; 2) .no  conntit 

U 	y O sv-  do 	 ca eiSn 	ja; 3) no co uno 	Ivo 1,:.3 y d, e E3 r ni- 

1. .1cac i(ul Oca:.; .1 o 11 al (los pronoin bre) 

	

Aq 	1r1,y q u e recordarlo al alumno ( p o Lit tte ya se le ex pl:i 

e i5 en 1 1-1, .7: lasj í t cae 11. (In ty;nnoral de las caL (-2 .ro r 	(r.„ 	0.1-1] e 	7 

que 	1 as pala 	co n no t.,a L;.ivns son las que d 	1"1. 1-.)(':) ti o e 	— 

	

a 	objetos, mientrnH 1.111ü las no connoLaLival.1 simple — 

e l'II:II!" n 	de se rl birlo 2 	 :4,c.t 	ario s 	s u i 



t:' 	 i, 	modo de ero f\dcma, 

ej(In .Fija 	 cuyo conLeni.do no liaría por 

;illlac1(5n; 	 (II -w-Liahra.3 	2inificacAn o— , 

caonal ()t- t 
0 

que es t,11 varfa Ge4n las eir 

J. relativo que palabra va— 

cia e cara con 	 dc Gu antecedente) u 

objeLivas (arriba, debajo, etc., cuyo 13ijnificado eu relati 

vo y depende de la Gitnaci(in de otro G obje(;oG en el context0)0 

connotiaLivoG puldantiivow 
rAjO8 	 ICOMM102 

íouutantivos [propios - 

'de persona 
pronombre u 	o :personales 

adverbio pronomína-!,  
leso 

no connotatá„ 
yo i:  y fljoo 

no oonnotat:1,4 
vol y 00Q13.i0,4 
naleo* 

CLAIFICAOTON 
SWANTIOÁ 
DE LOS 
SIDWANTIVOS 

'individualeo 
coic!oliiyou 

[

conorel4ou 
abuLraotofi 
numeralen 

100.- SUSTANTIVOS VhOPIOS Y COMUNES 

Loo oustantívou proplos y lo oomunen tienen un modo diy-*. 

ferente de aludir a la pernona o oolu-1 quo nombrarlo Lo o 9omu' 

nos dolicribon itai oaraoterhtioas del objeto al que so reno--

reno Loa 2yoptos  uímplemente nombran, Bin seIular peouliari-

dadeG del Uer o del objeto al ilt1 de2j4-Tn. Por eso se dice que 

101A 	l_lt:11.1UVO:.", comll~ :;on (J)HnoLativo 	w  io:1 DrOld.02 Gon no 
(U 

conn)LtItivwl. 

rs* 
	

1„/ o corinl.n. 	oinbr.u.-ri o bj :LO ;V:IP pensamos como 

(J) "El nombr eomuln, al 	 a 	objeto, lo connota.E1 
briz pro pío lo duot-,a H m Jeirieti L , .J u copnotricAn"„ dicen AlonUo 
y 	 z 	 tiOlItiWe propio 	 re dce .Lr exel,  

U 	i1 nombr a un indviduo U U onnotario"(200(mrso, 
nowbrl propiou 	 denotati'vos,mien—:: 

loc couluaes1.1er-NL connocaLivo2" 	 de ::3tuart 

I 



objeLo fildel~ 	y lo nombra fijndolo al desi471ar tam 

(D 	caraeLerf2tíca, al decirrcm que es e. le objeto. El 

nombre propio deslizna ur objeto dicindonoG, adern, corno ne 

llama indivíduaimente 	objeto. 

:11L3tn - Livo comune17; pueden :;er: 

c!onerpLol. y  d) ahlTaacLo2 
1J 

101.— INDIVIDUALE Y.  COLECTIVOS 

a) Individuales: 

en Son aque llos que , 	singular, nombran a un solo ser o 

a una sola cosa: ..11amo, vaca, secuaz. 

lb) Cotectivos: 

1: km. derívados que, en simular, siudfican conjunto, plu 

ralidad: alameda, vacada, squito(derivados de ál.lamo,vacal secuaz 

Hay colectivos primitivos, que no se derivan de un indiVi— 

dual: parvada, jauría, cardumen, ej(lreito, 

Hay colectivos que participan de la naturaleza de los nu— 

merales porque señalan ElimultlIneamente den; ideas: Amero exac— 

to y materia de que estll hecho el conjunto: lustro, quinquenio, 

sexenio, tripi(1, t7itfingulo. 

Es frecuente encontrar las siguientes terminaciones en los 

colectivos: ada, al, ar, aje, eda, lo, ena0 

102v— CONCRETW'./  ABSTRACTOS,. 

a) Concretos: 

Se llaman concretos los nombres comunes de objetos inde— 

pendientes (mesa, libro). Son objetos que podemos percibir por 

medio de los sentidos (casa, árbol) o representrnoslos 

mirmiolo:(duunde, r,oronn). 

b) "— 

nuturalpHo  



Ab 	- ti() 

1 	 - yl 1 - 1 .1 e 	O !TI alrt 11 O }) je 1; O 

Yrlo 	p I- 	[i <ri 	éj no ; ;(-) ti, De 	 por .1 	 ;::;ent 

r-1(.) 	 le;i. 	 tryta):1. 	ri e 	 orn bre r; 

(...! nal 1.d ad 	,y 	n 	po r(.1.,a 	:u etwa 	el:•(.1eli 	o) que y  

líd n d y d(TPHdPil de o t; ros o hje Los. 	 independiente— 

mente rieres pobre 	pero flO exlste indepe:Idienlemen1;e la pobre— 

za; 	e y: zl ten del Mi Stil o mil o do ()l'aje t-..01,r-  pequel1os , pero n.o existe 

sl  la nequelíez u  Por eso i0 5 SuFdantivos abtractos son nombres 

de ob etos dep(mdiente2, p Oró no t r(w los penImmos cómo inde— 

pendienLe1:30 

1-.::111.1 tan 	 o n 	.res derivado r..1 de a d— 

jel;ívós o de velbo mediante terminaciones. Las rn s frecuen— 

tes 1:ion: ad, adal  anza„ ancla, era, OZ, eza, encia, ida, trae  
Li¿Sn y  Ci611. 1  xiclno 

t I1ambi en son sustanU vos abs ;rae t;o s los adjetivos que se 

ha 1 su tau t,I vado anteponl(Indoles el neutro lo : lo viejo, etc. 

Aunque no otros nos basemos duran te la clase en los an— 

teriores concepLos que parecen muy claros, pueden surgir du— 

das en el momento de hacer lós ejereicio2, y ani, cuando se 

ofrezcal  no habr(1 M15,21 remedio que explicar al alumno que "ni 

la ;:rana 	ni .la lerv1ca han llegado nunca a establecer una 

divisit5n seura entJre los nombres o conceptos concretos y los 

abstractos". Que "esa ser;uridad" en la diferenciaci(5n "es impo— 
(1) 

sible, por la naturaleza misma del tema", ues si pena ramos 

en"una blancura o movimiento determinados", (11A02 tomarían un 

(i.) A loww ,y H~fquez, '»oocuruo, 
(2) imcal  yo A . 



(1) 
carcter concreto y, por otra parte, un "olor a azufre" es 

conerto po-::'ue lo percibimos por medio de los sentido, pe— 

ro a la vez es abstracto porque no es un objeto independien— 

te, porque es el efecto físiolico de una emanación. Y es 

que se entrecruzan puntos de vista diferentes (el de la de— 

pendencia :/' la independencia; el de la percepción por medio 

de los sentidwJ; y la compren13ión por medio de la inteligen— 

cia), por lo cual, lo que en definitiva podemos decir, es 

q''  
ue hoy flob etos mtls o menos concretos, y objetos M11:2 o me— 

nom abstractoz1". 

10?).— a'JVANT1VW) NUMEnLE13. 

. Dentro de elita clasificación semantlea, dentro del grupo 

de los sustantivos connotativos y fijos estEln los sustantivos 

numerales, que son :Los mismos adjetivos, pero sustantivados° 

Los hay cardinales (el dos, el tres), ordinales (el primero, 

el segundo), partitivos (la mitad, el tercio) 9 múltiplos 

(el doble, el triple), colectivos (la decena, la docena)0 

La diferencia entre este colectivo que es numeral, y el 

colectivo que observamos antes (en el parágrafo 101, Mr.g0134), 

estriba en que el numeral expresa el numero exacto pero no alu— 

de a la materia de que esta formado el conjunto. 

Los sustantivos numerales cardinales: uno y ciento, cuan— 

do se usan. como adjetivos precediendo a un sustantivo, se apo— 

copan(un lbiz, cien ltlpices). 

104. JUSTANTIVOS PROPIOS° 

Son los no connotativosy fijjos porque se limitan a nom— 
ih••••••• 	1~. 	•••••••••• 	11.••••• 

 

 

EsLe mi. orno ejemplo usan [loca Pons y Alonso y BenrIquez U. 
Alonso y Henríquez Ureha, 2o curso, Pág. 40. 
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(1) 
hrdil tt, 	1,;(1r4 	 t 

	
n 	 .,t1:1 	 rfiLIen:i o  

h iv How 	 p:Lo:', 	 an ¡Mai 	y (1(,: c01:11,11„ 

PMpl(1, 0 del artículo k?.11 espaííoi coti _los nombres propio: 

es excepcional, puesto que ya e; 1n suficientemente individua 

1.1 zado 	&lLo O emplea cuando usamol; el nombre propio como si 

fuera comiln: .„a Epada monarquica y la Espaffa republicana.. 

El nombre propio casi. nunca admite tampoco adjetivos de- 

Lomninativos, pusLo que son palabras que ya no necesitan de- 

1.,minarlw„ 

unos nombres propios llamados patronímicos. Son ape-.  

llidos que antivament-,e, en. la Edad Medía, se derivaron del 

de un padre, para nombrar a su hijo° Tienen unas terminacio- 

nes cracterísticas: 

hui z)0 

105.- liUSTANTIVOS PRONOMINALES° 

Ya dijimos antes que sintácticamente 

sno son sustantivols, tambin a veces son 

los pronombres no 

adjetivos y a veces 

en ez, o en T219  o en iz.(L6pez, Díaz, 

adverbios. Aquí n(510 ].os consideraremos como sustantivos° 

Pero además, puesto que estamos clasificando semánticamen- 

te a los sustantivos, es hora aquí de recordar la caracterls-

Lica seMntica de los pronombres: al mismo tiempo que sus sig- 

nificaciones son muy variadas, carecen de significacidn fija; 

o dicho de otro modo: son no connotativos y ocasionales. Tanto 

 

•••••14á 

   

  

••••.11» 	•ffi••••• •••••1111. 	1111.1.• 	 .11.410.111 	111...1•M 

(1) No es necesario ni aconsejable en este nivel entrar en deta- 
lles a prowSsito de opiniones tan discrepantes como la de Jesper- 
sen(citada por Roca) ,quien dice quellel nombre propio es el últi- 
mo grado de una serie que empieza con el artículo y pasa por el 
adjetivo :í el nombre com4.lie acuerdo con esta actitud los nom- 
bres propios serian los mas concretos y l pou lo tanto9 los más ri 
cos en notal;".Tampoco es indispensable mencionar lq significación: 
ocasjonal(earacterística de los pronombres)que según Roca(v.I.Pág 
162)"en cierto modonse hall tambi3n en los nombres propios como 
Jo, etc.,cuya significación depende tambiAln de"cada situación 
concretanoEJtos1son ,  problemas de poca monta./ es preferible  
-]rol 	zr dia en , 
	

yaru concentrar la paca. ncia y la atencion, 
né,i alumno en () r os ibt.s Importantes° 



pronmlbre9 dc e u u o n 	e u u o rial e u, poeivos, demouLrati—

vo), cono bu no peondies (relLtivo l  indefinidoS, interro 

Livo:J y exciamativcm) pueden funcionar como sustantiv031 FE

PO 

	

	

—

con (I,cm partianlaridades 2emntica: a) son no connotativo s9  

ocaldonae. C ;lea: 1wHIlLan al ohjeLo sin decribirio, 

sin 	 canwLer.ralea:-:1 ni a ::31.1 modo de ser, 

adem, su Gl.nificricAn varía Gerun la:'; circunstancias lin4ls—
(.1) 

tica3 u objetiva:i o  

solamente 1°13 pronombre u son. susceptibles de realizar 

una fune .:1(5n IsmsLantiva, Gin() tnmbi(In el verbo (en su infiniti—

vo), el adjelilyo, el nylverbio, la preposici6n y la conjuneD5nr 

_e. en Lar, el vaJleate, el como y el cuando, el pro y el con—

tra, un. pero). 

11.1.010•1 	••••••• 	 0.01•••• 	1•1•11~1.11 	41•1~. 	••••••• 	1.•••••• lo• 	•••••••• 	• .1.1. 	••••••111 	 Taz.. 

(1) E2-!i0 1.51 Limo lulere decir que la sii:niUicaci6n es relatii 
Va 	pe ni 	(b- ,prfUle de el (* r Lao cond i e i OUU 	Y I 	f o 	1 ler) fl 1 rica 
al ch o d 	 jun _lo uonume I a en 	 eo 
(leal r, :;e,,,(In quien 1.;eu A;t 	 pel'11101.1a en ese momento') 



(personales 
de perona 
	

demostraLivo1,3 
I pos.esívoll 

re 
1 1 lid Of -ini (109 
1111. 0 e 110 	ILSJO 

x e 1 1.-un a t iv o u, 

no pero—
I n,:::dc:)t:I. 
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1 .(,JA.PITUI1ACION.WhAfi!oiCACIW-1 IiHMII.HTin. DE =TANTIVW-i. 

dttale '! 0 r 	 () ri 	r-L uno : ca 

n 	1.3 1 nt0 pr mit i v-  o s p: i'vda d 
derlvadoG:alameda 
nurnerale:decena 

nombrl- 	de ob'Pto--' w.t 

ablitractos 

ndependiente2 
Nporelhidwi por 

1;nLido 
in-11110 rii r:i O :I 

¿ \ nombr(ls de ohjeLon 
:a) 

depend1enLe3 
t \no percibido por los 
b)

umn 	Iiino 
\comprendidos por la 
; inUeliencla y 
dorivadoJ de adjetivoH 
o de verbos 

\lo 1- adjnivo = a 211 
"eh-- n G.1 vo it1)1JUI'ac 1.-,o 

Lerwinn.n (n:ad v adal anza o ancial  
f)er,ezl ezal encia g ida,ura“313n, 

CONNO—
TA.TI-
VW:; 
Ir! 	•0:;; 

1COMJNES 
(::;on de:-; 
c e 	i 

. 
;ptvM 

:coneretoc:, 

N- 0 CON 
HOT"'T 
VO:..; Y 

1PiWPIOS 
'(selialan 

— 
1.eribir) 

bly de perl:slonaa, animales y eonapg. 
!ill-vra vez admite artleulo o adjetivo determina--, 
IDEJ patron....ruicos lAon derivadcmo 	 do. - 

NOTATT I 
VO.; Y—  VPHONOMMES 
OCAJ10 
NALW": 
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MWW0laaA Y tHXJ(JOLOGIA 

107.-OT1?A CA L P 	MUOLOCSCA D L.A.2 PALABMS. 

10nU.CJON0 Aurilue por una interferencia de planos lin- 

linAicos al trata ete problema nos mov.(mo en el terreno de 

la lexicolofa y en el de la morfolo4.a al mio tiempo, soy.  

partidaria de acentuar durante 211 estudio el aspecto morfoló- 

gico, aludiendo Lanrencialmente al lexícolór:ico para, smn. ha- 

	

cer un nuevo apartado, u.:; 	al capftulo donde se traten 

alunw; de la'.1 varlación.es que sufren las palairras. 

	

(i.) 	 (2) 
En. el lenwiaje recto9  contamos en espaffol con cuatro pro- 

cedimienUos para la fonflacAn e nuevas palabras: DERIVACIU, 

YIUTAPWICAM y PAA1.3-IfilTESIS, en los que por me- 

dio de iiiorfemas derivativo a las palabras sufren modificaciones. 

108.- LA DEWIVACIÓN. 

Consiste en agrear un sufijo a una palabra primitiva o 

a su ralz, a semejanza de 

con. las terminacionel:, az, 

minaciones ad, ada, anza, 

ni an asl por su orien:  

como lo hicieron los patrowlmicos 

los abstracto3 con las ter- 

eteo 3on, pues, palabras que se ha- 

V" 

chocolate - r:ta 
paloma - r 
campana - río 
arbol eda 
pan - adería 

limon. 	ada 
mar 
	

inero • 
coche - ro 
arroz - al 
azuea:r ero 

A veces se pierde alguna letra en el punto de uni&I de 1.a 

Le rminación con la ralz de la 2alabra Erimítiva: ...~. 	*uy .+.1 	 •~•• • TrY 2Iit7;nFuTljT fiurado se vale de otros procOimientos para 
enriquecerse. 
(2) No digo que son tres, fundiendo en uno bolo la derivaci6n y 
la composición, como hacen muchos, porque los alumnos recuerdan 
muy bín el tórmino yuxIapolllición y.  su si&nificado;debemos esco- 
er entre apróveehar este conocimiento y luchar por desarraig-ar- 

lo para implantar uno distinto.Creo que las ventajas de la elec- 
ción :ltan . a la vita. 
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piaL - erlí1 	 pulv 	r. r'u'in. 
1111i1)1.11:r - 	 - icor() 
rljar - 1,H.a 	 plaLan 	ar 
hum 	r:'E. 	 ptuw 	ero 

palabra no se derivan de un .- rimitivo caselia- 

n.o 21no de tu.o latino: 

apertura l ao de abrir 	de aperire 
bovino, no de buey :idno de bovinu(de bos-bovis) 
capiLaA, no dc: cabeza 2ino de caput 
ronLanero„ no de Fuer Le Idno de fontana(cOtisino) 
lleneeLnd l no du anciano 1.; i no de 	nex 
paludiluo, no de Azwuna sino de pnius 
vermffn{T, nc de ,, ,m.lano 1:dno de yermil-2, 

La mayor pare se derivan de 12ustantivos (recLor - la) y 

de verbo;i; muchos infiniLivos piei'den la terminaci6n ar-er-ir, 

y adquieren otra: 	€(J  o: limpiar, limpia; vencer, uencldo ; 

delnedir, despido. Pero tambiim los hay derivados de adjeti-

vos (de bajo, bajeza), de pronombres (de lo, loísta), y de 

adverbio13 ( de cuanto, etianLÍa)0 

Se consideran derivados lo12. sustantivos aumentativos, 
(1) 

climinulimos y depectivos. En 1:.3u formael6n y uso influyen la 

... e m. (In, la edad, las costumbres y la cultura del hablante. Los 

do l3 primeros no siempre expresan solamente aumento y disminu- 
(2) 

cAn de tamaño, t;;mbi(-1;n piede suceder que ahadan otro matiz, 

(3) 
1:,eneraimente emotivo, cono ternura, compasión, familiaridad. 

ternurn:hijito,abuelito,madrecita 
compani6n:pobrecito(interviene la entonaciJn) 
familiaridad: aríqulta 
pequefie: 11±,uilucho 

El aumentativo ruede tener un matiz valorativo: 
TiTSe 71.-1-157mWt7¡mE11,:n dlIlinTitTv511-1-5s-nTi'mErs propios deforma as 
por la intención de lini 	 g tar el lenuaje infantllaue se usan en el 
le.ouaje familiar; con maLiiz carihoso:Cata,Lupel  C uieho,Tula,Pacoo 
(Y) La (11;Iminueión tambión se puede expresar con vrocedimientos 
1ex10016¿;íco13, e s decir, con otra palabra:hombre,nnió7muchacho pjo-~I plIrvulo i rapaz,chico,etc o  
(3) Estamos enfvando elde asunto, al hablar de Ipignificadosl con un crtello Gemantico, ya que interfieren la semanlica y la mor- 

t:ontantement. 
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jinet;aY;o(no 	un jint..,e p:rande sino muy die:jt;r0) es un 	("mOr i(f,ntn 1 1 1:1i110 Un ,i ,:ran ..;ehor) 

Hay dimi.nutivo aten_wintel3 (me 

	

c i 	de producir un e roe Lo :,.maviy.,a,dor dci contenicio del 
r..iu s- 

	

II 	Li o p o 1'd Li vo: ya ve nu,o aq, uf. con mi in, ti ta 
Q  

1 	d irn nu \r(. s Ir numentativo2 derivados de otros diminu—

tivo:; y :iumentalivol.-1: 

chico — chiquito — chiquitito 
plaza — plamiela 	plasoleta 
sala 2a1(5n s:doncito 

Hn aumntativw; que parecen dimínutivoG: calleAn, 

y aumenLatívwi qut: 1;on a la ves d(-473pectivo5:1[Jilibarotes. 

y (1iminutivo:i quu Llenen un matiz despectivo: 

c.isucha(ca:)a pequeba y ruin) 
Lendajotinda pequeña y me7quina) 
e:IreLinexpend i. o de cal'(I peoueao y ruin) 

Los derivados derTectivo:1 SO n peyorativo L; porque el su— 

fijo que se :r.(a desvaloriza el objeto: 

poetm;tro(poeta psimo) 
:widadosea(conjunto de soldados depreciables) 

Los surijos que intervienen en la formaeAn de los au— 

mentativo, diminutivo s y despectivos, son muchos y muy varia—

dos. Veamos los MZ12 usuales: 

para aumentativos: 

nc 	 hombrach(l*n, corpachSn 
arAn. vozarr6n 
aran 	cuchar3n 
azo 	perrazo 
aza 	mujeramt.)  
()I1 	tac¿Sn 
ote 	solda(io te 
(Dna 	mujerona 
ota 	sillota 

(1) El sufijo (In otras veces Ilinifica prívaciSn:. pel6n (sin 
pelo), rab(In (sln rabo). 

se emplean con la inten— 
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P:1 
	

1111 f/1.1 VO 

ito„ ita 
illa 

1J1to, cita 
ecíto, ecita 
ecilio, ecilia 
jco, ien 
cLeo, cica 
(-Juico, ecica 
etc, eta 
¡no 
ola  

!ft~Lm., ImAiLa 
C uadernillo, bolilla 
dientecito, pastorcita 
solecito, salecita 
pececillo, florecilla 
hijieo, matíca 
dientecieo, pastoreica 
m)lecico, ,.1ecica 
nenete, silleta 
palomino 
banderola 

para de:Teetjyos: 

aco 
acho 
ajo 
alla 
astro 
ejo 
17yte 
e i e a 
ucha 
uela 
errío 
U 'A a 

urr3n  

pajarraco 
poblacho 
latinajo 
antlualla 
camastro 
lugarejo 
vejete 

casucha 
aldehuela 
villorrio 
entu.J. (Yv , •  
santurrSn 

oportuno recordar aquls, por sistema9  los sufijos °arao- 
, r _ Ielsticos de otros derivados a 2o2 que ya aludimos: abstrac- 

to, colectivo2, patrordmicos, y 1013 que son propios de sus- 

tantivos fue siv;nifican oficio o profesi6n, los de adjetivos 

centilicío o calificativos (que suelen susUantivarse), y en 

lcm de verbos. 

abstractoS: 

ad 
ada 
anza 
ancia 
era 
ez 
eza 
encia 
ida 
itud 
ura 
si6n  

sequedad (de seco) 
llegada (de llewlr) 
confianza (de confiar) 
constancia (de constante) 
cojera (de cojo) 
vejez (de. viejo) 
12;randeza (de ,(rande) 
presencia (de presenciar) 
partida (de partir) 
rectitud de recto) - 
hartura (de harIo) 
visiSn (de ver) 



:tu 
ano y ana 
ardo 
eco 
tuse 
::'no 

, eGa 
eO  
Ion 
111 
ino,ina 
O y a 
un 

aleMn 
mexicano, cuyana 
nizardo 
mazateco 
1jali3ciense 
tampiqueho 
leon(IsI dinamarquesa 
epronpo 
heiveltico 
mayorquín 
potosino, neoyorquina 
turco,vnsca 
¿.y1sc6:n 

De algunos sustan;ivos se derivan dos9  y hasta tres gen— 

e 1.Sn, e y: (e p nj Sr 	exeepLuar) 
x LO ti 	(20nexii)n '„de coneeLar) 

eabaJlada 
robledal 
pinar 
ramaje 
alameda 
decena 
cta;:le 1. 

uatronfmico2; 

az 
ez 
iz 

Díaz, de Dieo 
tql.nez, de tafn 
kuiz„ de Uuy 

anLe 
ente 
ero 
:11:›ta  

prore1:11('Sn: 

comrcianLe 
lnLundenLe 

e G 	.r0 	Carpi i; e r O 
conLnilista 

• fii.I,_le_C.o i.  

tiliclos: 

arabe y arablgo 
danjs y dinamarqulls 
habano y habanero- 
madrileño y matritense 
persa y p6rslco 
vasco val ;COrw».(10 y vr).:tei.te.rrc C.! 

O 1, rzl,',3 v(m.;e:i hz.t.y w';.:.1 de MI 
	(q1Lítielo, pero no oo derivan 

de la misma palabra, sino de dos o mlls que son sin(Snimas, ya 
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sea una antip;ua y la cd,ra moderna, o procedentes de distintos 

idiomas: 

espahol e 1 i:-3pano (de EErpafia e HilJpanía) 
portuus y 11131tano (do Portugal y LuJítahia) 
levi_linao e hispalense 	Uvilla ( Hispalis) 
aleffuln, 	 teuU5n, tudesco (de Alemania, (iermanía, 

y deA latln teutones y el aleMn teutseh). 

En los adjetivos calificaLivos derivados, el sufijo deno— 

ta una actitud o cualidad: 

ajo 	cabizbajo 
1-1Z 	 montaraz 
e z 	 rahez 
izol iza 	auatadizo,caediza 
ento 	purulento 
iento,lenta 1?anujiento 
uoco,usca verduGco 

En los infinitivos de los verbos: 

a:r 	cantar 
ear 	trapear(denota accAn que se repijw) fi)  
ecer 	oscurecer(propia de verbos incoativos) 
ificar deificar(dan idea de hacer) 
izar vitalizar 
uar redituar 

Aunque los adverbios9  en general, son invariables, hay 

algunos que admiten un sufijo como diminutivos: 
(2) 

prontíto, despacito, cerquita, ahorita, tempranito, tar— 

decito. 

Tambin pueden llegar a admitir terminaci6n de superlati 

vo Y  como Gi fueran adjetivos: lejísimos. 

109.— LA COMPOSICIÓN. 

La composíci(Sn consiste en formar una nueva palabra agre— 

íjaildo un prefijo a una palabra simple. El prefijo es un afijo 

antepuesto. Los hay de do3 clases: a)Las preposiciones separa— 

bles(aante hao1  con,_contra,210,_en,_entrei Earal.  

Que denotan el principio de una acci6n progresiva* 
Se usa mucho en. IVIxico, aunque no est:1: admitido, 
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flDhre l  Lr.as). I) 139.u prposicions impropias o ínseparable2 (al, 

aul a, ab, ahs, ad, ana, ben, bis, Cl 	 (Yo , de13, epl, 

	

ex, extira, hilufl., in, lnUra, mono, 	omni, per, pro, 

prol;o, 	 tui, ultra, un i) que 	neralmente eran ya 

prefijos o prepoeiones en latín o en griego. Tambieln hay dos 

o tres en muchas palabras de origen ftrabe: acequia, al,c.;-uacilz 

antisocial 	ensopado 
consanulneo 
	

desamado 
dís-t.raído 	rehacer 
lirdurahle 	perireria 

110.— LA YUXTAPMCIÓN. 

ks la unAn de dos o W.z.3 palabras simples que adquieren 

aG1 un senUdo diferente al que tienen por separado. 

Pueden entrar en GIA formaci6n dos sustantivos (bocamanga), 

dos ltdjetivos (etaroscuro), sustantivo y adjetivo (salvoconduc— 

to), dos verbos (v1.11vn), veubo y sustatitivo (matamoros), pro 

nombre y verbocualquiera), verbo y adverbio (malcasar), verbo 

y adjet;ivo (malcasado)* 

Al unirse .Lou elementos puede ser que se altere alguna 

letra: rojinero, carricoche. 

A veces intervienen mas de dos elementos que constituyen 

verdaderas contracciones de oraciones compuestas: correveidile, 

hazmerreír, nomeolvides, quitaip(Sn, saisipuedes, tentüillApilo 

illo— LA PARAS-1..NTESIS* 

Funde en uno s6lo dos de los anteriores procedimientos: 

compos.ici3n + derivación (pordiosero, desalmado) 

b) yuxtaposici6n + derivaci6n (picapedrero, perniquebrado) 
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OlOGIT.A Y LEX4COLOGIA0  

I.VAiAUWM 	PALA~:i. 

DITVACIÓN:aryegaci6n 
de 

sufijos 

umenLativos 
diminuLivcm. 
despectivos 

sustanti- ab2tractos 
vos ad- colectivos 
jgtivos. 	patronimicos 

nombres de ocupaciones 
gentilicios 
calificativos 

ve rbol-7., 

ad ve rbio 

(1)MPU3I:ION:areac1ól.eon preposición separable 
de 	1 

fijos 	León preposición inseparable o impropia 

ísustantivo + sustantivo 
palabra IsnlAantivo + adjetivo 

+tadjeLivo + adjetivo 
YUXTAPW3ICION:pa1ab1a verbo -1 verbo 

simple. Lverbo + adjetivo 
Iverbo + adverbio 
'.contracción de una oración. 

don po- compollición + derivación 

'Lou jun- !yuxtaposición + derivación 
tos. 
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ii.';;T:t. 

	

a 	jimo,; aHuna yyz filW la ;1a:11f:die:J. estudia e]. labi, 

1J.1 	 indlvilual de la lengua en 	hahlanLe, el len— 

•11aj1J coffio ma.tPria elaborada por un escritor. El analizar tal 

lenjuaje es labor del crftíco, quien 2e adentra as71. en el campo 

de la lia.„1-11.fi,Itictto 

El eritructuraii.,...Allo ha eGtudiado tambin ya ese trabajo 

ne 	r r 	 b„,,k, 	 cav, 	e rf. Li en d '1,11; 	tifo 

el lo 	coino materia elaborada por X. medíos y la obra li— 

teraria como obra (V3 a-te 	como producto de un trabajo. Tam 

bi(5n debe tener conciencia de que al analizar el discurso 

eGL7.1 fabricando un nuevo discurso, por lo que el crítico es 

una cierta especie de autor, pues su actividad prolonga hasta 

cierto punto la actividad del escritor, no importa que no pro— 

duzca al final sino la revelacidn de una verdad ya dada antici— 

padamente, ya contenida en la obra del escritor°. 

El crítico es un analista que procura descubrir las es— 

tructuras y aislar en ellas el mensaje, el sentido oculto, 

es decir, procura interpretar el enigma que encierra la for— 

ma, analiza los elementos de una estructura, los reconstitu— 

ye en la "clave" del sino, y a la vez pone de relieve el 

nIncionnmiento, el papel que desempeñan los elementos del sig— 
(1) 
no. Nosotros podemos, en el bachillerato, proporcionar al alum— 

no 	bases para la crítica y hacerle analizar el papel que 

juegan en la obra literaria algunas categorfas o estructuras. 

El sustantívo se presta para un estudio de este tipo. 
.•••••••• 

(1) Vtlase: Macherey, Fierre: "El affillisin literario", en:"Pro— 
blemas del estructuralimo".Ed. Sir-1.o XXI M(5)(0,19670 
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estilo en el que abundan los sustantivos adgliere una 

elli~ cuya esencia ('S la deusidad conceptual. Generalmente 

deja la impresi(l'n de que expresa uu pensamiento 

cons:t stes Le , y es caracterlotico e[eL lenguaje discursivo 

.0,1a máyorla de la ente es incapaz de acomodar su a— _ 

tenci6n al vidrio ,y tranpareneia que es la obra de arte: en. 

de e_sto, pasa al traA3 de ella sin fijarse y va a revol— 

earse apasionadamente en la realidad humana que en la obra 

aludldn. 	se 	I ny:1 lia n 1.301 Lar el:141 prp:,-in y a. de tener 

la n.I;e1(5n 1:obre la obra misma de arte, di. .i: que no ve en ella 

nada, porque, en efecto, no ve en ella cosas humanas, sino stSio 

transprencian artlinticas, puras virtualidadesu.(Jc 	Ortega y 

Gasset. -Ff,paha laverteradacj 

Sin embargo, el estilo en el que predominen los sustanti— 

vos tambin puede tener valoren líricos, pues es posible em— 

plear el sustantivo en sentido rigurado, metaf6rico, duladole 

aJ;1 una calidad potica: 

"No, (.~rubln. Mira la tierra. Va saliendo la luna. Hay 

luna ilenamel mar, y los jardines, y las montaflas, y los son— 

cleros  solitarios, y hasta la frente y las tristezas de los 

hombres, y las manos, la mirada y la boca de la mujer, y el 

ponlmmiento y la muerte, Lodo adquiere una inocencia, una in— 

timidad, una perfecci6n inefable".(Gabriel Mird:"El lIngelt el mo— 

lino, el caracol del raro"). 

Por i1 Limo, puede darse Lambicln una combinaci6n de los 

dos estilos, en un texto que comprenda muchos sustantivos cu— 

ya misi6n sea la de subrayar las ideas, pero cuyo empleo figu— 

rado, tocando la sensibilidad del lector y no Alo su inteli— 

••••• 
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vCHPil 	 mlls elocuente la disertacitl*n: - 	9  

"Hstos son los  co n n 	d boh “fi 	n— , 

tribuyen a mantener la cobardía y la mentira y .Las miserias 

todas que nos anonadan. iJuando :predican 1:íber t;ad no piensan 

mas qUe en una: na la de disponer de la mujer del pr6jimo. 
/(1  

Todo e13 en ellos sensualidad, y hasta/Yls ideas_ de las gran— 

des ideas, 50 enamoran sensualmente. Son incapaces de canar— 

se con una :,:iande y pura idea y criar familia con ella; no 

hacen 

menos 

sino amontonarse con las ideas. Las toman de queridas, 

atln, tal vez de compaheras de una noche. "era con 

tl (Miguel de Unamuno:  "Vida de don Quijote y Sancho" ) 0 

En Ii c)s e j emploo anteriores abundan las palabras que cumplien 

funciones de sustantivos y hay, en cambio, pocos adjetivos. Sin 

embaro, en diversos t rado2, encontramos de todos modos valores 

potieos en el estilo. 

El orden de las palabras en las estructuras tambie'n con— 

t iibuye a su obtenci6n: cuando Unamuno dice, por ejemplo, "y 

las miserias todas que nos anonadan", usa un orden inhabitual 

e ii6gico (hiP(Irbaton), que presenta la idea con un presti— 

i° que llama nuestra atenci(5n y que nos hace sentir sU efec— 

to mucho mlls que si dijera: y todas las miserias que nos ano- 

nadan. Un simple. trueque de situaciónes ha puesto de relieve 

el .fondo conceptual de la construccAn. 
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X 

EL ADJETIVO 

114.- ilMTAX1',_ BEL Al.TIVO. 

1)E1 wijeLivo es el modificador directo(decisi(5n adectuid) 

dei sillivo; esa es u funci(In exclusiva, por eso conside- 

rulo al ariLSetilo como un adjeLivo l  pue:,  coiniiden preciamen- 

Lt,  un ;IA 	 caraeLeri:;Lico y UL riel ti 	1U [wrl-lonalídad 

12;ramAical re 	le en Liu acompaiirm y molifican su2Lantivos, 

al ralo 	que un 1:1wAanLtvo fltA modifica directamenle a 

O ro, 1M convierte por ee hecho en adjetjvo(mujer 

hombre morio)  

Adtull:i de dicha funci. 	xelm:;iva, el :-.LdjeLivo (lEir3em- 

peffil oLn113 compartida:1 con otri caLeorl 	vamalicales: a) 

predicdo no verbal (compartida con el sustantivo y con el ad-

verbio,b)predicativo Mmpavti(la con el ndjet;ivo) tanto de 

verbo copulaUvo 	t,renza era rubia) como de verbo no copu1a- 

, 
	 tivo (el niño duerme tranquilo )0  e) forma declarativa:(que tam- 

bin cubllen el lyustanUivo ,y el ad-verbio), y d) t(Irmino en un 

modifiendor indirecto que puede ser de cateorfa no verbal • 

( can) de ., ervero) o bien verbal (10 premiaron por valiente)  

en cuyo caso es un circunstancia-10  

Cualquiera :1u í se a su funcAn, se reconoce porque depen- 

de. del 1,wItantivo al que modifica y acompana. 

115.- CLASIFICACIÓN SEMANTICA DEL AD/TETIVO. 

Hay dos grandes grupos: 

a) connotativos  y fijos,  del que forman parte los califi- 

cativos (incluyendo los epltetos), y los numerales (cardinales, 

ordinqipq parLitivo13 mulLiplos y d.1:!LribuGivos). - 	 • 	 • 
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b) 	no 1.1'onnot:ILivos y oca3ionales, en el que considera - 

mo::, a 	 a lo d pronomlnale2 (posesivol de

noL 

 

o 	 r 	al-iivw3 inter rot,_:a tivdo s y excia- 

IWAiV(M) I r nA 

Uamo uno por. uno: 

1) Calificativos son todos los que expresan cualidad. Los 

matices de es La dea son muy numeroos ie reconocen lintlic- 

tícafflunte es Los adjeLivo s des Lacando su naturaleza de modifi- 

cadores al anteponerls un sutantivo(do3a o Errsona):cosa bue- 

nal  perJona desleal° 
(I) 

Bueno, malo, santo 	,;rande, si preceden al sustantivo se 

apocopan (como 101:1 indelmídos aluno, ninc;uno). 

Deml: y cada se anteponen lo mismo al singular que al 

plural (la dermis gente, los dem 	niffos; cada kilSmetro, cada 

mil ..kil(5metros). 

Los epltetos son calificativos que no ajregan una idea 

di.7 cualidad al sustantivo, sino que simplemente enfatizan9  

explicitndola, una cualidad que ya os inherente o esencial 

del sustantivo al qur acompañan (hormiga laboriosa, tigre 

feroz, sombra fresca, nieve rresca). Los epftetos dejan de 

serio y quedan como simples calificativos, cuando modifican a 

un sutantivo que no contenga en su esencia la dualidad (mu- 

chacha laboriosa,  ciudadano feroz, legumbre fresca). 

2)Los numerales: 

Indican un Amero determinado y son de varias ciases: 

a) Los numerales cardinales solamente contienen la idea 
••••••••• 	o•—•• 

(J) Grande 11 v- eceJ no se apocopa ( Un p;rand hmubre)0 . _ . 
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de 	í-i1.1..unet-o 1. 	( uno, lo 1.1 9 	re3 9 	t irle) 	einCo, et.Jc.) Ambos 

y 	1.1:1L:Linuo 	cardinal e, c;::.recen 	Gi,w'ular y 1.1p.:nifi— 

eqn: 	dw3, uno y otroo 

)) 140 3 numerales ordina1e3 al-10(3.11ln _a -Idea de nilmero 

la de orden o sucesAn (primero, 2eundo, tercero, cuarto, ete 

c.) Lo numeales rxr1;1tivos asocian la idea de nilimero a 

la idea de divisic5n, es decir, indican fracción, señalan par 

tes de un todo ( medio sueldo, media naranja, tercia parte). 

d) milltiplos son de naturaleza anIlloga a 

10L; partitivos, pero en voz de aftadir la idea de dívisi6n a 

la de rulmero, aregan la de multiplicación (doble, triple, 

clAdruplel qufntuplel etc.) 

e) El único numeral distributivo que existe en español 

es sendos, con su femenino: sendas; pero sin singular* Signi— 
(1) 

fica:fluno o una 'ara cada cual de dos o más personas o cosas". 

En el &t'upo de los no connotativos  y ocasionales tenemos: 

1) Los gentilicios, que denotan el sitio de procedencia 

de las personas o cosas a quienes se aplican. Se forman por 

derivación a partir de los nombres propios de lugares (ciuda— 

des, regiones, países, continentes). Ej.: bilbaíno, manchego, 

argentino, europeo. 

ruede suceder lo contrario: que en algunos casos el gen— 

tilicio sea el primitivo y de5 lugar a un sustantivo derivado: 

Iberia, de ibero. 

Y hay atIn una tercera posibilidad, que ambos, sustantivo 

y adjetivo, tengan un mismo origen en otra lengua: Fenicia y 

fenicio, del latín pilocr.ix y del grielj0 (HN/). 

Puede haber dos o urs gentilicios derivados del mismo 

TIT TsI To—djfinU Ta—AcaJemia en su TriccTonario. 
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2HA:IrdiVn U)e-:3a 	p(1.11;:lie0), O dos sinSnimoil derivados de 

!;:inLi yo 	1,1 n L4 	; o 1 ehLipan0)0 

tal; 	e t'El 	o n s e 	Le. 	 los 	n 	1i. e, o 13 son: 

ano, ardo, 1741;o 1  ense, 	 eo, leo, in, ino, o, 6n. 

(Ver - 1-4Y•inas 144 y 145). 

9) 	Eol,-;esivos combinan tres ideas: la del poseedor, 

la de lo poseído, y su relaci6n con las personas gramatica— 

les. 1?InIA,1 adewlis, dos plutl.c,;: el relativo al poseedor y 

el de lo pose.rdo. Para preentar,o de manera clara se debe 

ímoer lo mas pronto posible un esquema: 

el poseedor 

pb 

 

, 
ne, 	o, suyo nuustro vi I.  e Stro t  

 

 

lo 

do. 	plo mfooltnyonyoq 	 nuestrosI vuestrosl uyos. 

Tienen varieci6n de femenino: mía, tuya, suya, nuestra, 

vueutra, suya; m'as, tuyas, 8uyas, nuestas, vuestras, suyas. 

Gúando e anteponen al SUStantivo se apocopan as1: mi, 

tu, su; mls, tus, sus. 

Los demostrativos seíialan en el espacio un lugar (que 

riacj.onri con aluna d ,  las tres personan u,ramaticales) don— 

de se supone que esL. ubicado lo nombrado por el sustantivo al 

que acompaflan. Desiu:nan sin describir y su sinificado varía 

P° rque depende del coloquio como en el Caso de los pronombre 

personales. Por eso toman parte del grupo mmIntico de los 

no connotativos y ocasiona:Leso 

TnmbivIn aquí es coilveuiente ac,1ara,r LLa explícacidn con 

un-esquema: 
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masculino  
este 2  ese, aquel 

e2to,esoso aquellos 

1:'effienino  
eSta, esa, aquella 

e;ILas,esa,aquellas 

 

plural: 

 

1) Los indefinidos so .rlpronombres o adjetivos no conno— 

tntivol3. Su sipmiricaci(5n es indetermLnada al menos pardial— 

ment() Ohlrmse parraro 79 y nota 3 de la pgina 109). su alf!:— 

icackln ocluilonal se fija cuando responden a las preguntas 

rormul.tWls por Aos pronombres interrogativos: ¿wilieln 11eg6? 

Aluien, 

Se hace de ellos una sub—clasirioaci6n semántica (porque 

atiende tambicln a su si{_plifLeado): 

ien Vi eneral: lodo, ningún 
var;amente: un, algún, poco, mucho, cualquier,demasia 
" cantidad , 	 do. poosI muchos,variost bastantes.'.  tindeterminada 

Todos los adjetivos indefinidos son, cuando no modifican 

sustantivos, pronombres indefinidos, pero no a la inversa, no 

todos los pronombres indefinidos pueden ser adjetivos, de ma- 

nera que resultan más abundantes los pronombres que los adje- 

tivos de esta clase. Son pronombres, pero no adjetivos indefi 

nidos: nadie, nada, algo, alguien, quienquiera. 

De los que desempeflan ambas funciones, algunos se apoco- 

pan: ningún (o), algiin (o), un (o), cualquier (a). 

5) El único relativo (como tal, no como interrogativo o 

exclamativo) que hace oficio de sustantivo es cuyo,, que reúne 

las características de relativo y posesivo, y que significa: 

de que, del cual, de quien, de lo cual. Es incorrecto usarlo 

en lugar de otro relativo, porque se le despoja de su idea de 

posesD5n que es esencial. 

aluden al . 
sustaativo. 
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R0í 	 .1() 	Vi 	'y o 	y 	 r}(1 	I, 	O 	ur-- H rt,(1;j (:)1-1:1.13 t; 

- d, 	U -1.11wo cumpl 	Ni(:i(n 

al 	 y antKwde al del 

objeto poefdo y  es dGeír, va entre ambo 2: J.rbol cuyo ramaje 

que 	 ramn,je del (llA (11rbol)0 

6) Los adjlvo u inLerrol-fativo u y ex- elrlmativw; son las 

mismau vilabnui quG! rencionan como pronombre 1:;usantivos de 

eGL1 (daKe pP rO :1~Luado oKoficaliwnLe. (Yur 

y 110). 

Su 17:_mnificaciSn es indeterminada como en el caso del 

prommbre, pero la rerTuesta (si se trata de interrogativos), 

determiwa su signi'icado. 

Son adjetivos interrogativos y exclamativos las palabras: 

eu.U, cuU, ouAnto, anio. 

NOTA.— Hay adjetivos, connotativos o no, que pudiendo ir 

antes O despu(1:s de ciertos sustantivos, cuando se anteponen 

de2tacan la cualidad con un matiz diferente de corno lo hacen 

cuando se posponen: 

gran hombre , hombre L;ra.nde 

cualquier mujer, mujer cualquiera 

buen hobre, hombre bueno*, 

1160— EL ART(CULO. 

Incluirnos al articulo en esta clase semcintica de losad— 

jetivos no connotativos y ocasionales por las siguientes razo— 

nes: a) es adjetivo porque es un modificador directo del sus— 

tantit50, y ése es el rasgo esencial de los adjetivos. 

b) Es no connotativo porque este desprovisto de. signifi— 

caci6n en sí mismo, ya que no es descriptivo* 
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C J .L41,4 0 f 1j .1 O 	 O 1 1 11 e 	;nificado que aa(pliere en un, 

, con Lex t ., O \I 9.1•11_1..., 	e qu 	;..1 caLU CI 	 el 	 que 

reuiLa ftodiricrL(10 por 	1. 

La becu:Liarii.dade del artículo 13ou. 	Givjuientes: 

a) 	lul!,pre 	contruye. rui ;e 	del :11:tlitanLivo. 

b No puede .;(21. prPdicado, ni pre(iew;ivo„ ni. t(Irmino. 

e) 1)a:i prpollicionell a yde, aut u.e i U rc a ell se contraen. 

d) En un sustantiva(jor y un determinante. 

e) Al determinar, subrn,ya la funcidn ..3wJtantiva. 

Concuerda co r eLsustantivo en r..lnero y Anero. 

C.'; Como 	1e atd(ypone, antieiipa E4111,: acei(Ienteg. 

h) u I :orina n(_!utrri carece de plural. 

!) 

3u :forma neutra Jnstantiva, como abstractos, adjetivon. 

Mio hay artículos determinados:c111,1o llaslio. 

k) El t-.nadicionlmente llamado artículo indeterminado 

realidad un pronombre o adjetivo indefinido. 

1) Antes de un sustantivo femenino cuya inicial sea a o 

hi ( 1;Ilica con acento r¿lifico O pros6dico), para Evitar el 

LiaLo no se pone la sino el, 1Jin que por e a Lo cambie el 

nero. (y ase la nota de la pgina 120). 

:11) Si el artículo antecede a toda una proposici6n sus— 

tantiva, s31.o se puede poner en masculino. 

117.— MODIFICADORES DEL ADJETIVO. 

Podemos encontrar cuatro clases de palabras o construc— 

ciones diferentes que acompañen al adjetivo y lo modifiquen, 

ya sea que se articulen con n, de un modo indirecto, o de 

_un modo directo: 
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TU uy.  bueno 
tan elente 
ifl 	i.1,/daz 

mewm 

erflr; 	pedante 

carado de nhos 
envuelto en hilachas 
batida con una cuchara 

negros como tus intenciones 
tan obtUso como una piedra 
menos claro que aquello 
hondos como las quiebras de 

los andes. 

OUn 
artiel,Ja 

.1(5n di- 
recta. 	2)Forma 

3)Complemento---- 
articula- 
ei(5n indi 
recta. - 

• \Construcci6n 
comparativa — 

118.- MOkifflhOGÍA 	ANWIVO. 

Lo s adjotivoG tienen tres accidentes: w5nero, numero y 

rrado. 

El v> vado solamente constituye un Cen(5meno morfol6gico en 

un caso, el del 2uperiativo absoluto, pues los otros ¿;rados se 

expresan por medio de procedimientos sintácticos. 

Cuanto respecta al género y al nIlmero de los adjetivos 

ha sido analizado antes (Ver parrafos del 88 al 98 y espe- 

cialmente el 95) 9  por sus relaciones de semejanza y dependen- 

cia con los de los sustantivos. Sin embargo, al llegar aquí, 

el maestro debe recapitular aunque se produzca en tIrminos 

muy semejantes, pues precisamente de la repetición se deri- 

van dos consecuencias muy positivas: a) se presenta cada ca- 

tegoría en Corma exhaustiva y met6dica; b) se utiliza cada o- 

casi3n para repasar un asunto ya explicado con otro enfoque, 

pero enfatizando otros matices y colocAndolo dentro de otra 

problewItica (en este caso, ya no la del sustantivo, sino la 

del adjetivo), y se aprovechan así las ventajas pedagógicas 

que siempre ofrece la reiteraei(Sn. 
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Hneiendo uí 	tar al alumno la epeLi e:in, para que no 

incorwciente y HO flt.3E 	v tt 1 iL 	pmee(,Hremoli a reor 

11441.1 	qut:y: 

I) 	La vanic.11 	t1 de:1 ad(jtivo preenta do 13 moda— 

lidades: a) Ilay aajeLivos que tienen do;J termiLaciones, una 

para modificar a 1(m wmtantivoG masculinos y otra para modi— 

ficar a los femeninos. b) Hay otrcm adjetivos que tienen una 

sola teminaci(In fijn, invwriable e indiferefiLe l  porque len 

airve io 	para molUiCiear al ifin:iculino 

La variacAn ;e n rJ ca del adjeLfIvo no depeude de su propio 

nimnificado, sino de su relacAn con un Ru2tantivo que lo a— 

trae() 

1) ha:),  unas terminaciones caracterfsticas de los adjetivos 

madcullno: o, etc., ()te, óu 	u in, or. Otra para remenínon: 

a, eta, ota, aria, ona, ina, ora. 

3) Las terminaciones fijas de los adjetivos que non in— 

variables .wn: collsonante: I, r, s 	etc.; o vocal que no 

sea o. 

4) LOS gentilicion varlan y Llenen suCijou canIcher12Li— 

cos: al, (In, arto, ardo, eco, ense t eño, (1s, co, 1009  in, ino, 

O,  

5) La variación uumeica del adjetivo sigue :tan mismas 

norma que .ta del sulantivo a cuya terminacAn siempre se 

acomoda: cuando termina en vocal, ac,rea una si termina 

  

en consonante suma una sflaba: es. LOS adjetivos formados 

por yux-taposici(In de otros dos adjetivos, pluralizan sólo el 

segundo de sus elementos. 
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119. ADUHT ALIZACIÓN DE AnciTIVW. 

At;regando la terfflinacAn mertte, que aporta la idea de 

manera o forma, los adjetivos calificativos cambian de ca-•••••.r•••••-• 

teliJorla funcional y se vuelven adverbios. Son "frases 1312- 

tantivalA adverbializadas", o bien "complementos en que se 

calla la preposición", dice Bello (Pág.100). 

Este es un problema que debe ser presentado al alumno al 

hablar del adverbio. (Consúltese paró rato 196). 

120.- GRADOIS DEL ADjETIVO. 

Hay tres grados de significación del adjetivo: 

positivo (primer grado ) 

comparativo (se gundo grado ) 

superlativo (tercer grado) 

El comparativo y el superlativo se forman a partir del 

positivo. Cada uno de ellos presenta otros matices y, salvo en 

un caso, se expresan por medios sintácticos o léxicos y no mor- 

fo134cos. 

fsuperioridad (más...que) 	procedimiento sintácticocompara-( tivos.  d.gualdad (tan... como) 	procedimiento sintáctico 
'inferioridad (menos...que) procedimiento sintáctico 

'se agrega ln 
terminación 
ísi.mo 

se antepone 
'bsoluto ( el adverbio 

superla 
tivos.1 

 

1 se an i; e ponon 

relativo 1" exPIV519  
nes:el  mas, 
el menos. 

 

  

 

procedimiento sintdetioo 

 

 

  

se anteponen 
otros adver- 
bios(sin6ni- 
77177de muy) 

procedimiento morfolóGico  

procedimiento sintáctico 

procedimiento sintáctico 
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Cuairo el comparativo o el su)erlr.Livo de un adjetivo 

DO 	ex 	po v m ed 	 n 	.11.. os do 	p ro c e dial", ento 

que aparecen en e] cuadro anLevior sino haciendo uso de otra 

palabra, se trata de un procedimiento léxico, de vocabulario, 

como sucede en los seis casos siguien s te, que son los {micos 

que existen en espadol: 

POSITIVO 	COMPARATIVO 	SUPERLATIVO 

bueno 	mejor 	elptimo 
malo 	peor -  pt,dimo 
Irande 	mayor 	mhimo 
pequeño, 	menor 	mínimo 
alto 	superior 	supremo o sumo 
bajo 	inferior 	ínfimo 

Hay dos clases de superlativos absolutos que agregan la 

terminación al radical de la palabra latina y no al de la es— 

palola: 1) los que afladen la terminación 4rrimo: como ac4rri— 

mo, .-)Ilperiativo latino de acer—acrís (no de acre, que es su 

positivo espaHol). Lo mismo sucede con: 

aspérrimo (muy áspero ) 
celebérrimo (muy célebre) 
interrimo (muy Integro) 
libérrimo (muy libre) 
misérrimo (muy mísero) 
paup6rrimo (muy pobre) 
pulquérrimo (muy pulcro) 
salubérrimo (muy salubre) 

Ubérrimo (muy abundante y fértil) es de este grupo, pero 

carece de un positivo que, aunque no sea su primitivo, sea de 

la misma familia, como tienen los otros. 

2) Los que suman la terminación ísimo al radical de la 

palabra latina y no al de la espafiola, como antiquísimo, que 

no se deriva de antiguo sino de antiquissimus, superlativo 

de anticuus. 
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WICP11 

umabi.11:3imo (muy amable) 
bonl;dmo (muy bu no 
cert.f.simo (muy cierto) 
crudelí:3imo (muy cruel) 
desUrfl:imo (muy dielzlero) 
Uidelf13imo (muy fiel) 	 (1) 
maulificent-Llimo (muy mauificente o liberal o maga: fico) 
novfsimo (muy nuevo ) 
sacratLsdmo (muy :_3n 
Hn[rienUfilimo (muy :labio) 
Li,rnillimo (muy Llena)) 

La 	trucLur:1 11111%l en de aUunou adjeLivoli impide que 

se forme el ,siaperlaLivo absoluto con la terminaci(Sn Isímo: 

Otros, por su significado, no admiten comparativo ni 

superlativo de ninguna clase: áureo, eterno, inmortal, subli— 

me, marTífico. 

121.— RECAPITULACIÓN. EL ADJETIVO. 

a) CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA DEL ADJETIVO. 

exclusiva Imodificador directo del sustantivo 

Ipredicado nominal 

predicativo Icon verbo copulativo 

compartida 	 con verbo no copulativo 

forma declarativa 

. {'modificador de categeno verbal 1,termino modificador de verbo 

MODIFICADORES DEL ADJETIVO. 

  

adverbio 

forma declarativa 

complemento 

construcción comparativa 

articulación directa 

 

  

articulación indirecta 

 

  

 

(1) Magnífico carece de superlativo, 
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1.)) U LA 	TCACIOH P;:i0f.iFOLÓGJCA )EL ADJETIVO* 

rn LliicuJ. O 
dcu.; Lerminaciolis 

-femenino enero 

AC 	DEN 	 una -t; rol lilao 1(5n 1. mi t'ere nt e 

1.nr,111ar 
GiN1.!.:1W :" 	ritniw !.o , 

13 
NIIMEW 	 p 1. lir a 1 o 'romín I n n. e 1 one. s: 

el] 

adverbializacAn de adjetivos.Termínaci4n:mente 

1) 	0 

tren ((TIIdos 
positivo 
C omparativo 
Gupeulativo 

  

treG pro—
cedimiento 

1 morfo16gico(A10 el superl.aboluto:Isimo). 
sintetico(easi todos) 

a. -1.1cico  seis comparativos y seis superlativos • 
Positivo latino  m" -. 

, 
1.31M°  

Twflo (rrimo 

    

compa—
rativos. 

superios:Ldad 
igualdad 
inferioridad 

tres'su—
perlativos. 

¡adjetivo + ísimo (único morfolcSgico) 
absoluto muy + adjetivo 

ladverbio + adjetivo 

relativo el mtls + adjetivo 
el menos + adjetivo 

Al revisar el conocimiento explicando estos cuadros, 

se aumenta su eficacia si se van proponiendo varios ejemplos, 

quiz sugeridos por los alumnos, para cada clase 

de 

3 
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e) 	O: A. 	11 ti ACI 	 AlbjL1.11 V O 

califi(trlti.vos (Clpft;Cd011) 

connotativa . 
y fija 

r) 
no connota- , 
tí va y rija 

no connotati 
,va y ocaGional 

numerales 

wnitiAleios 

pronominales 

cardinales 
ordínales 
partitivos 

distributivos 

posesivos 
demostrativos 
indefinidos 
relativos 
ínterroeativos 
exclamativos 

artículo 

122.- EL ADJETIVO. NORMATIVA° 

1) El epíteto se coloca frecuente, pero no necesaria- 

mente, antes del sustantivo° 

2) Los adjetivos gentilicios deben escribirse con mindscula. 

3) Las formas apocopadas del posesivo no se acentúan. 

4) Los adjetivos demostrativos no se acentúan, sólo los 

pronombres demostrativos. 

5) Cuyo no debe usarse en lugar de el cual (que no es po- 

sesivo). No debe decirse por ejemplo: se hacía sentir la rude- 

za del clima, cuya rudeza, sin embargo, a mí me gustaba; debe 

decirse: la cual, sin embargo, a ml me gustaba. En fin, cuyo  

no debe ser despojado de su idea de posesión. 

6)La construcción: nada deseo mas, es ambigua, porque po- 

dría significar: eso es lo que más deseo, o bien, ya:Ino deseo 

nada. 

7)Un adjetivo, al adverbializarse por medio de la termina- 

ción mente, conserva el acento ortográfico si ya lo tenla antes, 
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p(:!VO Ho lo Ilaqu'lere 	 crun 	 ru 

Lura :11(LMca: c6modament, ! IlficidamenLe, 3:11itamente, dulcemente. 

8) Debe decirse: 

conLitsuo a (no contiguo con) 

dit'erente de (no diCerente a) 

dillLinto de (no diuLinLo a) 

loull a (rio . ival con) 

indiferente a (no indiferente de ) 

seguro de (no seguro con) 

sumiso a (no sumiso hacía) 

Lemeroso de (no temeroso hacia). 

123.— LA ADJET1VAC140 

Adjetivar con eficacia es una de las claves del estilo. 

El adjetivo debe ser empleado precisa, correcta y oportunamen— 

te, lo cual significa que debemos seleccionarla entre una enor- 

me cantidad de palabras capaces de cumplir su función, y en 

razón de que posea una carga semIntica con la que deseamos sub- 

rayar o enriquecer, recta o figurada y polticamente, el valor 

expresivo del sustantivo modificado. A trav&I de distintos pe— 

riodos literarios, los escritores han utilizado en espaftol el 

adjetivo en forma que ha ido variando. El calificativo lógico 

del lenguaje recto fue usado con predilección durante siglos 

pero, a partir del Modernismo, a fines del siglo XIX, se pro- 

curó caracterizar más intensa y singularmente al sustantivo, 

eligiendo el adjetivo de mayor poder descriptivo, el que des- 

taque la idea de manera más personal y, si es posible, líri- 

camente. La cualificación responde así a un prurito de origi- 
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wiidad inuty mocil2rno. Tambiu. pian aLendido mucho autoreo a 21.1 

:1()1().t• 	d 1.{1 	 1 )rotit 	 uí.? 	Cu; H 	Lo V, 

ci(! 

(7)*Y, 	 e, 	,r), 	v(:).1 u 	'(H 	.1'n (1 n'uy 	,E_.11-11;9.0 E) 

.i. k. 	diüiendo, por ejemplo: 

XII "ryrdo verde,"oldne cardo"( erceo) 

M'y' "cuerpo lai%ormiembroljrandesreuello 1uenE0"(Hita) e  

"olitario monte"„"verde hierba","Ureco 
(1) 

vieriGo","blanco tirio","colornda roa","du.ice primavera" ((1.1x— 

cilso). 

XVII "hielo abrasador","fuego helado"," , soflado bien","mal pr e— 

sente","descanso muy cansado" (Quevedo). 

.XVI "1301.-va tun b roy 

XIX "criminales ang,ustias","infame cobardía" ,"clara estirpe" 

"saña injusta","espads 	 hipJerita" , cobarde in- 

(4) 
XX "higos maduros de piel regañada" "olor Intimo y fresc0 

"lejanías dizlfanas","nido derribado","ergica piedad","monta— 
(5) 

has tiernas y esmaltadas" (Gabriel Mird). 

( 3) 
fame" (Duque de Rivas). 

(1) Estos siete adjetivos aparecen en seis versos: uno solo 
tiene sentido figurado. 
(2) Advirtase el cariz paradójico que aporta el adjetivo por 
su oposición semIntica con el sustantivo, en tres de cinco ejem- 
plos. Es una característica conceptista, del Barroco. 
(3) Nótese la predilección por adjetivos y sustantivos que tie- 
nen un poder emotivo y subjetivo, que enfatiza el sentimiento. 
(43 Abierta, a causa de la madurez de la fruta. 
(5 Mir6 alterna sabiamente expresiones sencillas de sentido 16- 
gico con las de lenguaje figurado cargadas de un singular liris- 
mo. 
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1 	" 	"--• 

Ho corlti*ic upa (- 7t!,-,, -orul 	.Y.11!atical ::31.rio una sub-ea 

Ierwufat 	h -• 	: t' o varldad de palabra, porque al carnLe- 

ri'i!)rl paru poceder a elaificaria no podewol; utilízar uu 

Solo 	 no rhy.::; basta; los criteriol.'1 se superponen ne- 

ceariauielle al emprendel- 	arullísts, por en.usa de sus sin- 

TT. 

	

(\hlrwe la 'teoría que 13e relfiere al pronombrcJ, 

100 a 110) 

(-,!1 pronombre dicit,nido: 

lAm nronombreJ son palabras el:wecialell capaoe2 de deHem- 

tre s funciones: de 2ustantivo (n_ es), de adjetivo ( ese 

chico) 	de adverbio (aaul  mJeediM sin que podamos por eso 

asimilarío2 a rjnutla de IaleG elaaes pues su sinificaci3n 

no se manifiesta de un modo concreto '.r  permanente porque son 

palabras que no describen (no connotativas) a los objetos; 

son -formas vacías 0 semivacfas de significación, la cual ea 

ademlls ocasional, ya que depende de la posiciÓn del pronombre 

en el coloquio y cambia con ellaá 

En la primera parte de esta definición enfocamos el pro- 

blema con un criterio sintIlIctico, y en la segunda con un cri- 

Lerio seinntico, Como definición, claro esV que resulta dema- 

siado extensa, pero podemos atenuar este defecto haciendo un 

resumen, una vez que haya sido entendida por el alumno: 

Lw3.pronombrel3 son formas especiales que cumplen tres fun- 

ciones: de sustantivo, de adjetivo y de adverbio; Llenen Signi- 

ficación ocasional y no son connotativos. 
- 
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Jon un ejemplo se complementa la definiciSn: 

liía. —ye quisiera verto2 	1 	me dejaras... 

Pedro. --, ero vo no liziero que entre aquí. 

(luan. -Quil. et,l'tl-b; ahí a opjnar, soy yo quien tiene que decir 

si viene o deja de venir° 

Maria.-t.Tú por 	juan, que derecho tienes? 

Ilase notar en un ejemplo como (ste cómo el pronombre 

yo 3eliala, Hin d(!licribir, a truu pprHonas diutintaLi, por lo 

que nu siniCicacj6n es oca:;iona.i. En cambio el tal prororído 

por María, ue[ia.la una vez a Pedro y otra vez a cuan. 

125.- GLAJIIGACIÓN 	L(I) "PlIONOMBHE 

intcticamonte, l(m pronombres cumplen tres funciones 

compartidas en el discurso: son adjetivos, son sustantivos o 

son adverbios. 

1) Como sustantivo H, en la oraci6n bim~re hacen de su- 

jeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de agente, de 

circunstancial, de modificadores de categorías no verbales, 

de predicativo y de forma declarativa. Tanto en la oración 

bimembre como en la unimembre, pueden actuar como vocativos0 

Pueden ser el único elemento o el rale:Leo de la construecidn 

eadoc&itrica en oraciones unimembres. 

2) Como adjetivos, modifican directa o indirectamente 

a sustantivos° 

3) Como adverbios son: predicados adverbiales, modifi- 

cadores directos de verbo, de adjetivo o de adverbio, modifi- 

cadores indirectos de eategorlas no verbales, y formas dei- 

clarativas. 
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4) Dono r.Jacionantes.— :AntlfleLicamente Jon pronombres 

rolativoll forman una ropo par 	 .i te, el de lorelacionantes, 

que su caracterizan porque cumplen simult4,neameate das fun— 

ciones: una de la 13 señaladas anteriormente y otra, de subor— 

dinantes de una proposici(Sn a la cual encabezan. Esta doble 

funcAn es exclusiva, es decir, la desempeñan con exclusivi— 

dad, no hay otras palabras con quienes ]M. compartan. Ademb, 

esta luncib mixta es la cuarta que son capaces de desempeñar 

los pronombres° 

Semll:nticamente los pronombres forman el grupo de los 

no connotativos y ocasionales, que se , tbdivide en otros 

tres grupos: 1) los pronombres de persona (porque todos se 

relacionan con las personas :,ramaticales) que son los perso- 

nales, las posesivos y los demostrativos, 2) los pronombres 

no personales que son los relativos, interrogativos, excla- 

mativos e indefinidos, y 3) el pequeño grupo de los adverbios 

pronominales° 

Todos tienen en común que su significación es no connota- 

tiva y ocasional, pero el primer grupo es distinto del segundo 

porque su relación con una persona gramatical y su situación 

en el discurso concretan su significado en un grado mayor. 

Hay un matiz de indeterminación del contenido semIntico que es 

más intenso en los pronombres no personales° 

Los adverbios pronominales forman aqui un grupo aparte 

debido a que, por no tenor relación con persona, no me decido 

a incluirlos entre los demostrativos, y por tener una connota- 

ción menos general y menos vaga, tampoco creo que deban estar 

con los relativos, ademtls de que no son relacionantes. 
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1:1 

Morfoi6icamente los pronombres se comportan tambi&I de 

un modo muy especial y variado. 

1) Los personales tienen accidentes de género (con una 

forma neutra), nilimero y caso. Pero tambiSn tienen formas inva— 

riabler;: lo cuando es predicativo; se cuando es sino de cua— 

sirrerleja. Las formas declinadas del pronombre, anteceden se— 

paradas o suceden yuxtapuestas al verbo y a los verboides. 

Las formas HutI til sl, cuando se construyen con Palabras que 

sinifican posíci6n, se posponen (detrIls de mí) y concuerdan 

con la perlIona del verbo 

2) Los po:Aesivo2 varían de v:tInero y uámero, y ademb al— 

¿unos sufren apócope al cambiar de posiciA5n. Los que se apoco— 

pan no expresan el género, s6io el números Hay un plural para 

el poseedor, otro para el poseldo y una forma mixta, con am— 

bas ideas. 

3) Los demostrativos sufren accidentes de género (también 

con neutro que no se pluraliza) y de Amero. Los adverbios 

pronominales del primer grupo, que pertenecen al grupo de los 

demostrativos (acz, alll, aquí, ahí, allí) por su virtud deíc— 

tica (mostrativa) y por su relaci6n con las personas, son in— 

variables. 

4) De los relativos (relacionantes), que, cuan, como, 

cuando, donde, son invariables. Cual y quien Exilo expresan 

morfol6gicamente el número (cuales, quienes). Cuyo y cuanto 

si expresan género y námero. Los relativos también se conside— 

ran senaladores (de carcLer deíctico) porque sugieren la 

idea de un gesto dirigido hacia un objeto. Algunas veces tie— 

nen un poder evocador(¡Qué tiempos aquellos!). Cuan, como, 
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eiulildo, donde 	cluludo 	cuaLro primeros invariables y 

el t5ltimo con. aceidente 3 de c; mero y número), sor adverbicm 

pronominales de carcter relativo porque son. tambin rela— 

cionanteso 

5) Los interrogativos y exclamativos son los mismos re— 

lativos. Culo pleu cualquiera de 1n..; tres c~ahid:-.1.s flum -~31  

pero tienen adenuls 11l L caraeLerísLica e2peciall  "un modo (m— 

pecial de li.1l.i.rieaci611", que es la interrmaci(5n o la ex— 

clamación (o ambas juntas). Llevan acento ortogrtlfico (acen— 

to enftico). Son invariables: qu, 	cundo, cómo y.  dón— 

de; cul y quifIn, cambian de numero; cuzInto cambia de género 

y Amero. 

6) De los pronombres indefinidos, uno solo sufre cambio 

morfolíco de 4pero: varios, que carece de singular. Cambian 

de nilmero: bastante, cualquiera, quienquiera. Y de género y 

Amero: todo, poco, nucho, cuanto, uno, alguno, ninguno. Mucho 

y poco tienen grado (muchísimo, poquísimo). Las formas algIn y 

ningún, que son ap6copes, no varían. 

7) Aparte de los adverbios pronominales de carácter re— 

lativo y de carzleter demostrativo, existen otros puramente— 

pronominales que no caben en ninguno de esos grupos porque 

no son mostrativos ni relacionantes ni tienen relación con per— 

sona gramatical: ya, hoy, ahora, ayer, mañana, así, tan (que 

son invariables) y tal que tiene plural (tales.) 

126.— LEISMO Y LOISMO. 

En algunas regiones de habla española se sustituyen las 

formas lo, la, los, las, del objeto directo, por le, les (de 

objeto indirecto). Esto sucede debido a un fenómeno-  de analo— 
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con 	 1iu A ainu Jell- zwo. El[  temlwrno in— 

la, 	 Whilu 01)Jr'Ld) 

. 
i. :e.x.t.00 ( (y 

(1(. 	criLorellz que 

por 	 j'Ttite(In, por unf-L errada idep. 	lo que en 

creynd(me en la obi ¿ac1(511 de imitar el lertila— 

d cn.t;illa al pie de la letra porque es el modelo cLIsico, 

lo utili=ile La Acdemia de la lunual  aunque admite que se 

uGe Le como objeto directo de persona, recomienda que no se 

extienda esta refereuela a cosa. 

Es preferible pues, usar las formas lo, l a, los, las, 

para objeto directo, :" la formas le, les, para el indirecto. 

Cuando la forma le se construye dunto con lo, se cambia 

por se: 

dile (d1 a n.) 

dfselo (no dllelo) (df a (11 lo dicho) 

El pronombre se 	pesar de ser invariable, tiene muchos 

usos. Sin expresarla con la terminación, puede tener signifi— 

cación masculina, femenina, singular y piirai. Realiza la fun— 

ción de objeto directo y la de objeto indirecto. Pero adem&s, 

cuando aparentemente es un simple objeto directo, puede suce— 

der que es t(1 formando parte de alguna de estas construcciones 

distintas: 

1) De verbo reflexivo (verdadero objeto directo): se pei— 

na sola. Esta construcción „se da tambiln con me, con te, y en 

plural9  con nos y os. 

. 	2) De verbo transitivo que expresa emoción o estado de .  

Ilnimo y que admite un objeto directo oblicuo en virtud- de que 

U() 
	 • t, 

• 1, 
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no 	(3..i be la acci&I, t7,jecutada por el sujeto: 2e e: {)anta de mi 

(ea decir, el eapatito lo produzco yo, no la mima tercera -17)er- 

ona, lueo la acci(In no e refleja verdaderafflente). Eata cone- 

truccic5n 	tambi(rn con primera 	-eunda perGonas. 

3) i.e yefho pronominal que, , pesar de no ser trunsiti 

vo l 	puedc 1,11.111e acompnilado de la toma me, te, o se (o 

el pliral), siempre que corresponda a la, misma persona que el 

sujeto puesto que, por ser el verbo intransitivo, la acción 

no puedo pasar de una persona a otra): (11 se jacta (no podría- 

MOa decir: 1 jacta, offiíliendo el pronombre se, a pesar de que 

no funciona porque no relloja .1 a acci("Sn pues tampoco podría- 

0, mou 	ei me jacta)0 

1) De verbo intrans i. tivo con forma refleja que, como el 

anLerior, se construye con el caso objetivo de la misma per- 

sona del 1-iujeto, pero no necesariamente; Podemos decir: se 

ríe, o simplemente: ríe (y lo mismo pasa con las otras personas; 

pero no podrlamos decjr: yo te Mol  porque el verbo es intran- 

sjtivo. 

5 )De una construcci6n impersonal (unimembre) de tercera 

persona obligatoria y sin sujeto: se cuentan cosas, pero yo no 

las creo. Alo es posible con la forma de la tercera persona 

y con verbos que en realidad son personales, pero no mientras 

significan rumor páblico. O bien con verbos personales y tran- 

sitivos, sin ajente pero en voz pasiva: se vende esta casa(la 

casa no ejecuta la acción de venderse a sí misma. La reflexi- 

vidad que parece expresar la forma se, en realidad no se produ- 

ce. 	El am ente no aparece porque la construcei6n es pasiva pero 

es impersonal: la casa es vendida por alguien que no podemos 



se 
	

lo 
ob j y Indir. 	obj.dir. 

dije 
v. 
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o no queremos determilar). 

6) De veruo reciproco Alo en plural. (por causa del su 

jeto), pero poJ;iine twhiElu con las otras dos personas. Se 

p 	;:t ro n 	rtrt.r Glialulte 

(1 lemuaje oral y escrito de blxjco, hasta entre nume— 

ro2o1; elleritoree de renombre del siglo XIX y actuales, es fre— 

cuenGe encontrar un feo solecismo que hace corriente y pedestre 

cualquler estilo, y que consiste en que, cuando la forma se 

un objetoindirecto plural, 3e combina con la forma 

lo 1,o la) , que om el objeto directo singular, esta ttl. 	se 

pluralia indebidamente en sustitución del plural de se que no 

existe, puesto que es invariable: "Como me lo contaron, se los 

cuento" , La Corma correcta sería: se lo cuento, porque ese lo 

tiene que clitar en singular, es la cosa contada, es el mismo 

lo de la primera de las dos proposiciones, significa lo mismo 

y no tiene por qu(. cambiar() 

El remedio es sencillo: poner numerosos ejercicios de 

sustitución para que sean resueltos por los alumnos (y no só— 

lo a este nivel, sino desde la primaria). Por ejemplo: 

	

Y2 	a mis hijos 	un secreto 	dije  
obj.indir. v. 

donde salta a la vista por qu se es plural sin pluralizarse, 

y por qué lo (que significa: un secreto), tiene que estar en 

oinp:ularl.  no podernos aregarie una  so 	  
(1) Así se llama el li furo de un escritor mexicano contemporineo 
de nosotros. Dlotima que no es un caso aislado.e pueden contar 
por docenas afos escritores que cometen este error por docenas. 



• 
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Pero no u t 	O el (Inico problema. i.wcientemente„ entre 

.1011 	 j(lVelle:,--3 y (.11. el halita Vnmiliar he ob2ervado eori 

Frecuuncia el reu(Imeno conLrai.io, 	1-ie comete por nitrucorrec 

eiSn: e;-.1 decir, pov el. temor de poner una s sobrante donde no 

debe ir, se omite la 2 que corresponde al objeto indirecto les 

   

cuando es plural, diciendo: Le dije a mis amigos, cuando debe 

decirse: Les dije a mis amigos. Este les es un pleonasmo, por- __ 

que el objeto indirecto es t:1 dos veces para reforzar la expre- 

st6n. 'Podemos probarlo omltiendo la primera forma, y.  la idea 

queda completa: Dije a mis amigos° 

La explicacin que se me ocurre es que ensehamos tan in- 

suficientemente la GramItica en Wxico, en todos los niveles, 

que inclusive los universitarios apenas adquieren una vaga i- 

dea del problema, y queriendo evitar un. solecismo que no iden- 

tifican plenamente, cometen otro. 

También en este caso scSio un gran numero de frecuentes e- 

jercicios hechos desde la primaria has-ta el bachillerato, pue- 

den 3ervdr de correctivo. 



1280— RECAPITULACIÓN°  ENtMEACIÓN DE PRONOMBRESo 

PERSONALES; 

nominativo yol (=.51, ella, ello o nootrosI nosotran,v 	t s osero, 
vodotral, ellos, ellas* 
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obj.directo 
e indiretó 

trmino 

predicativo 

cuasirrefle— 
jo,  

POSESIV013i 

un poseedor 

me,Lel sellellaolo l os p nosolesolo:3„las. 

milf,ti,sf,conmm.o,coltio,consic;o. 

lo (invariable) 

se (invariable y unipersonal) 

«P.M. 	1..111 	••••••••, 	 u á.. 	..0111 	 ••••••• 	•-•••••• 	 Idomp• 	 ••••••••• 	•••••• 	••••••• 

mi,tu,su,mis,tunI sus 
mío,tuyo,suyo,mfos,tuyos,suyos 
mla,tuya,suya,mías,tuyas,suyas 

varios posee—nuestro,vuestro,suyo tnuestros,vuestros,suyos 
dores. 	nuestra,vuestra,suya,nuestras,vuestras,suyas 

DEMOSTRATIVOS: 

sustantivos 
y adjetivos 

adverbios 

este, ese, aquel, estos, esos, aquellos 
esta,esa,aquella,estas,esas,aquellas 
esto,eso,aquello. 

acá, a111. 
aquí,ahl,allí 

INDEFINIDOS: 

sentido 
vago 

sentido 
general 

cantidad 

algo, alguien,algi5nI alguno,uno,poco r mucho, 
quienquiera, cualquiera, cualquier, demasiado 

nadie,nadie,ningln,ninguno,todo 

pocos !muchos , vario s , bastante 
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kiMATIVW:1): 

sustantivo t adjetivo o adverbio, invariable, 
siempre con antecedente 

sustantivo (rara vez adjetivo),varfa de nl- 
illero,siefflpre con antedddente 

siempre adjetivo con antecedente o varía de gl— 
neT:o y Bilmero,eoneuerda con lo poseído. 

siempre adverbio invariable, suele no llevar 
anLecedente 

siempre adverbio invariable, suele no llevar 
antecedente 

siempre adverbio invariable lsuele no llevar 
antecedente 

Todos tienen 
una segunda 
funci(ln:son 
subordinan— 
tes y por 
eso se lla— 
man relacio 
nantes, 

que 

quien 

cuyo 

donde 

cuando 

como 

cuanto sustantivo l adjetivo oladverbio,varla de g4- 
nero y numero ,casi siempre sin antecedente 

INTERhOGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: 

qu4 

cuál 

gui4n 
dónde 
cundo 
cómo 

sustantívo,adjetivo o adverbio,sin antece— 
dente,invariable 

sustantivo o adjetivo sin antecedente l se 
pluraliza 

s6lo sustantivo l sin antededente,se pluraliza 

adverbios invariables, sin antecedente, 
se pluralizan 

• 

cuánto adjetivo y adverbio l sin antecedente,con 
nero y nilmero 

g6- 

ADVERBIOS PRONOMINALES: 

no relativos de tiempo yathoy,ahorapayer 
ni demostratede modo 	así l tan,tal 

NOTA.r-No creo que sean relativos o demostrativos como di~ 
cen Lacau—Rosetti,porque presentan diferencias que los apartan 
en otro grupo.No podemos asimilarlos a los demostrativos porque 
no señalan lugar en relación con persona. Tampoco a los relati— 
vos,porque no son relacionantes,no desempeñan dos funciones simul 
t neamente,que serían la adverbial y la subordinante. Entonces, 
¿por qu6 ponerlos entre los pronombres y no s&Lo entre los ad— 
verbios?. Porque son no connotativos y ocasionales  
-0-7155: el Siglo de Oro se usó como interrogativo, ya no. 



depende 	sehala persona 
del colo- gramatical 
guío 

bLnLrot nImero 
y caso 

personal 	ustan- 
tivo 
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CLAIVICALUONIJ DEIJ 1. AHOMBUE4 

CICI110 GINTACTICO dEITERIO SWÁTITICO-UIMELdO MOI1FOLóGICO 

FUCIÓN SIGN IFICA.01011 	ACCIDENTES 
O 41ONAL 210 CONNOTATly0 

posesivo 

demostra- 
tivo 

relativo 

susLan- 
Livo y 
adjetivo 

sustant. 
adjet.y 
adverb. 

sustant. 
adjet.y 
adverb.  

depende 
del colo- 
quio 

depende 
del colo- 
quio 

depende 
del ante- 
cedente  

señala persona wl;nero y nUero 
y posesAn 

Llehala lugar y 	wluero y nlmero 
persona 

es relacionan- variables e 
te 	 invariables 

interro 5 0 

y excl amat  
sustanL. 

.adjetoy 
adverb.  

sin ante- depende de la 
cedente 	respuesta  

variables e 
invariables 

indefini- 
dos  

sustant. 
adjet.y 
adverb0  

responde 
al inteta 
rrogat0  

idea vaga,geno 	invariables. 
ral.Cantidad0 	2 superlativos 

adverbios adver 	depende 	tiempo y 	invariables 
pronomina bie 	del colo- modo 
les 	 quio 
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;i. 	 ,A 	1 c.; Au PuWOLNni)  

1) 	Liw;Lanlivo ouede Geul 

:imjeto (e_ que vino) 

modificador 
de verbo en 
or.bimembre 

modjr.de ca- 
te„no yarbal 
Pn oruhimmuh. 

ed oracitIn 
unimeínbre 

••••WM• 	•••••••• 

Oh1jetü directo (lo veo) 
objeto in~octo—Tie dije) 
ajente (fue dicho &r tí) 
'¿firmino de oil-cunl3tancial (empezS desde aq 
Predicativo ( ese soy 22) 

L(IrMin0 (cuento‹J para a4.31noll) 
apol3lein 	 djjU) 

vocativo il,Quint) 
elemento o nilcleo (¡C6mo!) 

•••••—.1. 	 141~•••• 

b) Como adjetivo puede ser: 

modificador directo 
de su:,;tantivo 

modirlendor indirec- 
to de sustantivo 

(a(iuel hombre) 

  

(la puerta de a1111) 

     

••••• 	thbwr• 	 •••-••••• 	 ••••.+4 	••••.• 

c) Como adverbio puede ser: 

predicado adverbial (Ti, anyl) 

de verbo (vino acuf)  
de adjetivo (tan uono 
de adverbio (tan lejos 

modificador 
directo 

modificador indirecto de 
oatecprfas no verbales 

forma declarativa (ahora, 
...11••• 

(cerca de allí) 

debemos iniciar la reforma) 
....ama 	....mai. 	 yan.m..• 	 11....* 	 ••••••••• 

131.- CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA DEL PRONOMBRE. 

NO CONNOTATIVOS 
Y OCASIONALES 

de persona 

no perso- 
nales 

personales 
posesivos 
demostrativos 

relativos 
interrogativos 
exclamativos 
indefinidos 
adverbios pronominales 



(Loa ha;/ con 

apocopan, 

personales 

posesivos 

demostralvos 

relativos 

varíA71,J n acn (ero, m'Enero y caso; al unos se 

otro non invariables.) 

masc.(cuyo(s),cuanto(s)) 
fem.(cuya(s),cuanta(s)) 

masc. ((11,ellos,n)otro 2 t  VO notros,ellos,lo,lo 2 ) 
fem(ella,ellw3,noHotrarl,voGotras,ata l las) 
neutro(e110) 

} 
maGei.,mfo s),tuyo(s ,Guyo(11 l nuostro(s),vuesLro(o 
fem.(mía -),Isuya(s ,suya(s I nuestra(s),vuestra(s 

masc.(este t eue,aquell estosl esos,aquellos) 
fem.(estal esa,aquellal estas,esasl aquellas) 
neutro (esto) 
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132. —CIA ICAUldU 	LO(IICA DEL PWN~E. 

a) 

indeflnidos 
(a1A1(c) 
varios, ( 

(alguna( 
rem° (cha(s), 

)1 ninglIn(o),todo(s),poco(s)I mucho(s 
cuanto(s)) 
s),nineuna(s),toda(s),poca(s),mu— 
varias,cuanta(s)) 

interrmatívos 
o exclamativos 

b) NúME20. 

personales 

poseuivos 

demostrativos 

indefinidos 

interrogativos 
y exclamativos 

adverbios pron. 

maso.(culnto(s) 
fem.(cuzinta(s)) 

) 

pl.(n000trosI vosotros,ellos,ellas,losI las,les) 

Ging.(mi,tu,su l mfo(a),tuyo(a),suyo(a) 

(mis,tus,sus,máos(as),tuyos(as),suyos(as) 
. pl.(nuestro(a),vuestro(a),suyo(a) 

(nuestros(as),vuestros(as),suyos(as) 

sing.(este(aese(a),aquel(la,lo) 
pl.(estos(asY,esos(as),aquellos(as) 

todo(a),ninguno(a),alguno(a),uno( 
sing'cualquiera,quienquiera 

todos(as),ningunos(as),algunos(as 
tes l cualesquiera l quienesquiera 

sing.(cuánto(a),cuál,qui4n) 
pl. (cuántos(as) l cuáles l quiénes) 

sin. (tal) 
pl. (Lales) 

Pl« 

a),bastant 

),bastan— 
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in de f ínid o 1:3 ( al ulin 	rwlin, cuniki u." e r 

e) INVARIABLES. 

personales (lo , pre dicat ívo ;se, cuasirrefle jo) 
ir e lat ivo E; ( clu(5 , cuan, corno, e uta ti d. o , donde) 
indefi tildo s ( alzo , 	ulen, nad í riada, demasiado 
1 Lit error:a 1.; ívos 

o<5;no cuando diSnd e) 1 rl 	n 	V O 	' 	9 	- 9  
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1(1 ve rb10 f Cyr.t, hoy, ay er 

•••••••• 

.P1016 -, Ab TON I C AS Y AT OH A S ID i:.: LO ''.'› PhONOMBhES fi0A.U.'1.1.i?,111 HN TA.i:;.I OS 
(Las t.;(5nicn.13 precedidas de a se hacen rloompafirir -por las -11.;() nal) 
eq u i val. e rit r,-- :-.1: I'v(:: lo hacen a m :r. , te 1 o cumplo a, 1;i u  

r.1 1 (In i.. e 1.:1J..1 .11.1„ 1-“..r1lori.r-t: lid , tmniwi u;0 , liollt,l,ro:;( 1111)  , 
il, tic) (111.2 	il_u„ in ,-..!11730 ria:n.y.: 1 1“):1. 

'I' 61.1..i.a a2 2a. Dorso nn, ; t..i I , contícp , u.: ; U, e d , vo:il 1  ve ;o t; r W3 ( U1:1 ) , 1,“,.; i; 0 (1 e 
A. 

 
t;(,-) ri.w3 2a. p ( T.  2011a: t e ,os 

3 n i c:11.3 	'):1. „ p IJ .!11 ; O I Iii.: (-. 1 ,(--:,! ,!. 1. ;-.1 , s.t..L j o, e Ci n1,, J i..T 1  (.!,1 el 0 1.711  ell an 1  :1 -I . 
31 tona:; 	_3:.t. pe r..;() n11: .1 o , la, lo,. 	1“:.:,  1  1 O 	7  J.:1, ....f i  I (.:.; y  ::.:; fi•! ) 



L1,11,1-\ 
	

L! 	 i 'I 	 1)1 fitj  

cd. m11 .1 

cLap,9 	ewrdo, 

r)(3.v.Ujo 
,11 

1.10 	I vi 	1,.._ ,-,111.'q)() 	"ti 11 el: unl 	 t'A:hl:yo • e 111,— 

(on 	 lo del Ge¿iirund0 9  son. relacionnn- 

1:;-1)1"7.1.. Y lo1;$ del treero 	impiPmente 1.dverbios pronomín.aleu 

uor 	-::1,1-1ificael(Swn. ro connotativa y ~tsiona19  no rlon ad—

verbloG conceptuales (connotatívo y L.I.Jod. 



LA 

venido hrycl(H.:ndo en cada erltero'la 

aqUI 	ur 	qelJn.11J.:on. 

por ejelpplo la de la Aen— 

in v (7)t, 	uitivinrecids ("parte de in, oracAn que denigna 

e; Lao, ncol(In o pasi6n, casi 3:Lempre con expresi(5n de tiempo 

de . pe. r.sona"), tienen dos defectos: el de ser predowinante— 

mente semUtica, y.  el de ser semll:nticamente Incompleta*  

Taulpoeo podemo 5 aceptar al pie de la leLra lo que dice 

1Wca (v.A.11.191  que el verbo - apalccG fnUmamenLo lit(mdo 

al concepto de oracAnn, y dentro de (11Ata, al predicado, idea 

de la que participan tambi(I'n LacaLT osetti cuando lo definen 

diciendo que "es el Acleo del predicado", deJ:inicin (5sta 

demasiado incompleta. 	 j Precisamente estas autoras 

ftiblaii constan( ente de otros predicados, de predicados no 

verbales (el nominal y el adverbial); adem4s el verbo no apa. 

rece 13ieinpre en la oraci6n, ya que hay dos tipos de oraci6n 

que carecen de verbo: 

1) Las unimembres formadas por una palabra que no es 

verbo (tambin las hay con verbo), o bien por una construcci6n 

end~Intrica de eanIcter no.vebal, cuyo nAoleo no sea un ver— 

boa  

2) Las bimembres cuyo predicado no sea verbal, o sea, 

aquellas en 	que el Acleo del predicado sea un sustanti— 

vo, un. adjetivo o un adverbio° 
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ítfli O 
	

Lorm(w 

	

d 	), »:-,.!¡1,Ht-ia;(-  con i 	e 	 Ja .dad corno un con 
(1) 

dcd 	 ad(11;i1, de ia,,1 convientes razonE's 

}n ctindo prit,wha •  	 porl,m Irf(cllye ioj 

	

I, !'tÍo 	1if 	n t-f 	c11...1 
	

1111 	por Lrudo 	mparten la aa— 

deA :)1j(Aívo, creo que ha,y otr,1 razdn para no adop— 

tr1.1.,...n.: par Le cte un crierío 

Ha r aquí el intento de presentar una definici6n cuya ba 

2e !.-..;ea la sintaxi(J: 

El V(' r;) eu un sintarma nece:Jarío para que se conntru— 

»:11.1 Jo:1 	0,1! objeivo, circunstauci.all  predicativo y cua... 

sirrefiejo; puede o no aparecer, tanto en la oracidn bímem— 
(3) 

bre como en la unimembre; significa un comportamiento o ,un 
(4) 

modo de ser del sujeto; sus morfemas expresan sie;nificaciones 
(5) 

(modo, tiempo, aspecto, voz) o compartidas (mmero y persona), 

Dada la complejidad del verbo, es indispensable utilizqr 

a la vez los tres criterios principales. La segunda afirma

cln de la definicAn :"puede o no aparecer, tanto en la ora— 

cikIn bimembre como en la unimembre", que es de cartIcter sin— 

tlIctico (y que podría parecer ociosa), me parece indispensa— 

ble para rebatir, desde que se comienza la explicación del 

verbo, la idea tradicional (a la que todavía se aferran Lacau— 

Uoselti aun incurriendo en conLradiccidn) de que el verbo es 

el rdicleo del predicado (como si no existieran predicados no 

verbales) , o la idea, M112 anticuada e inexacta todavía, de 

11 13 sin verbo no hay oraci6u. .
- 	 iriJadan en 	ideal; I 	cau de riunder, tie.51-71 17ocaTr.sijor,) * 

( 2  iJomo:conv:ene;sustituibl,e por adj,predicativo:es convenientoo,  
t3 Huata 	Tttrt dennicion es sinttl,ctica. 
4 Es la definici(In de Alonso y Henriquez adicionada con la ideal 
e iioca, ,de los verbos que expresan cualidad. 
)Esta iltima parte de la definici6n considera el aspecto rnorfo 

lógico 
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d(---,finíci(n no (le n• 	3er trin 

de la itapréiciii 1ln que,,  echa a per- 

Ll.jO 	U 	oree 
4 de bu n_bend(li. a irte crILica 

1.12,c.• f,ldu 	O t, 	ult 	 ei 	pr:eocupaci(n 

11.1,T:cala la n.use "o un modo de ser" (inspíradn en .Las ob 

srvu,s.Jj).¡I 	de m)crl, Vous) dentro de una il»..1rte de la definiei6n 

de Molw) etw.j,11.1.ez. A ello se debe 1ui bi ii que en lugar de 

04 tillelcw del D'e,fthwvio" 	sin elipecificar de qu(1' 

Ha;,,t,  de pl.edleado hnl H)) como hacen Laeau-oGetai l  o en lu- 

ar de deelr que "SU papel oracional eu ser ol nufteleo del pre- 

dien.do" te.0 	Gin aclarar de quel predicado) corno dicen A- 

2cuey enríquez, yo prefiera la construccAn: "sintagma 

necesario paca que se construyan los casos objetivo, oirolino- 

tancial, predicativo y cuasírreflejon0 As 1 no es forzoso ha- 

blar de predicado pues ya se sabe que tales casos se refie- 

ren exclusivamente al verbo y que forman con 11 el predicado 

verbal y no otra clase de predicado* 

flaturaimente que, a esta misma definición, podríamos dar- 

le otras presentaciones paralelas y repetitorias, glosándola 

para facilitar su asimilación al alumno 

"El  sintma  (unión de semantema y morfema) oblizatorio  

(que no puede faltar) como núcleo (porque en 11 se apoyan los 

casos que constituyen los complementos verbales) del ylredica- 

do verbal (no de las otras clases de predicado), que rodemos  

hallar o no en toda clase de oraciones (bimembres y unimembres), 

que significa corra 	 o modo de ser d!1111911 (ya que 

contiene la actitud -enunciativa,desiderativa l eto 	del hablan,. - 

te), y cuyos numerosos morfemas (numerosos porque el verbo es 
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• ':1.111 	 ! ;;''t 

,('1 	) 	o 	(.,oLt:Li:• r 1, 't -- 9 3 

.̀ 	 !  

el 	eoeeu 1 -  1, 	( 	v1,:h , CflíL 	 ú 

t 

J.) pii,'HIN:1111 t-op 1 1.61 	 , 	 ,1;1 iu,› ex- , 

wi;. <1nLe 	 ww:L (LA 	 y  

atuwno. 

IffitIdo fuly verbo, hay prPdicado verbaJ. KI veruo ea el mi- 

ele° de udta cl al,;() cH predicado. Jin eJ prc“Ije;Ldo verbal, el 

verbo puedo estar solo, sin modificadores (yo entiendo) , o 

bien acowpaRado de modificadores: 1)con objeto directo (te 

veo), 2) con objeto indirecto (te digo), 3) con circunstancial 

(vengo desde al111), 4) con agente de la voz pasiva (fue dihho 

por ml), 5) con predicativo (Juana está muy bomita)—que es el 

único modificador bivalente—. 

135.— CLASES DE VERBOS. 

1) Sint4cticamente, por su comportamiento como elementos 

oracionales, o "por su empleo gramatical" como dice Alonso, 

los verbos pueden ser: copulativos, transitivos, ifil;ransitivos, 

reflexivos, recCprocos, cuasirreflejos, auxiliares, impersona— 

les y unipersonales. 

2) Por el modo como realizan la accidn, o sea, por su sig 

nificado aspectual ( o por el aspecto de su significado, como 

prefiere Gili y Gaya), hay verbos: perfectivos, imperfectivos, 

incoativos, iterativos, frecuentativos y modales. 

3) Por el modo de conjugarse, los verbos pueden ser: 

impersonales, unipersonales y defectivos° 
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4) O 	PIH.;triletUra (crl 	morfolico) exiten verbos 

:Ir 	• y vf,rbo:i 	 q le Se claincan en varios gru 

p O ::.1 o  

1360— VíBO'Ji WPULATIVO o 

El verbo copulativo exige predicativo: María es buenao 

2) Jon verbos copulativos: ser, estar, parecer, resultar, 

con3Lítuir, andar, ponerse, volverse, etc.: María es bonita, 

(1 uta 	(..! ; i La en e mo , ri r)n,reemll t,orr Lo 	:..;11 	(10 re nulta ele*** 

ante, Los verboides constituy(In un grupo aparte, Andas muy 

pllida, La Lela se pone azul, Me vuelvo loca* 

3) Al,sunos verbos no son constantemente copulativos, por 

ejemplo, de los anteriores, ser (es de noches de noche no es 

predicativo porque no es bivalente, ya que sólo se refiere 

al verbo); estar (estoy en vela); andar (la nifía ya anda) pue- 

den no serlo. 

4) Naturalmente, el predicativo de tales verbos puede 

ser una palabra, una frase o una proposición (María es buena; 

María es la más buena; María es la que sueña contigo). 

137.- VERBOS TRANSIPIVOS. 

1) Son los que llevan objeto directo: "El juez traía una 

corbata de plastrón blanco" (Gómez de la Sorna). 

2) Las construcciones con verbo transitivo pueden trans- 

ladarse de la voz activa a la voz pasiva; las de verbo intran- 

sitivo, no 

3) Un mismo verbo puede ser, en unas formas o construccio- 

nes, transitivo, en otras, intransitivo. Hay que hacer hinca- 

pió en esta observación, porque así se elimina de la definición 

de estos verbos una rigidez que no soporta a la hora de los 
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ejercicios, ea la pr:IcLi.ea, ,ya que, como (licen Alonso y líen— 

ríquez: La línea que separa a transitivos e rYzttransitivos 

no es ni seura ni fija, y lo mejor es decir que un verbo es 

transitivo o es intransitivo en c.sta o en sa determinada o—, 

ración" . 
(1) 

traunitivo: te enojo; hablas tonterías 

intxansitivo: no hay que enojarse- Hnbtan como un DemIntened.  

138.— VI RHOS INTRANSITIVOS. 

1) Son los que no llevan objeto directo (Una estrella bri— 

lla en el cielo )0 

2) Las coi Gtrucciones de verbo intransitivo no pueden ser 

Uransla(1adas r :la vol, pasiva. (Pero hay verbos intrannitIvon 

que, en otras construcciones, actilan como transitjvos. Malle 

el ejemplo anterior)0 

3) Hay verbos que son exclusivamente y permanentemente 

intransitivos, porque no pueden nunca ser transitivos: exis— 

tir, reír, morir, fu arce, palidecer, fluir, nacer, abusar, 

brillar, etc. 

4) Para comprobar si un verbo es permanentemente intran— 

sitivo, se realiza una, prueba sintctica que consiste en tra— 

tar de adjudicarle un objeto directo. Si resulta absurda y 

sin sentido la expresión, es seRal infalible de que es in— 

transitivo solamente. No podemos decir: te abuso, te fugo, etco 

(1) Hay verbos transitivos que, cuando no llevan objeto directo 
de persona ajena al sujeto, exigen la de la misma persona de 
's  te: yo te conmuevo, me conmuevo; pero no decimos: yo conmue— 
vo. Son permanentemente transitivos porque exigen el objeto di— 
recto. 
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139. VERBOS REFLEXIVW. 

Jou verboG Lcansitivos que llevan como objato directo un 

pronombun personal de la misma persona que el sujeto, por lo 

etull cuando He lb,onjman lo haced con amboG uronombres, o al 

mcluo co ii. ej 11 eH objeLo directo (ya qnc 01 nominutivo no 

eo i .mpr~Jindíble). Podemos decir: yo me peino, o bien, me pei- 

no; pero 	decimos yo peino, el verbo pierde su carS,cter re- 

flexivo porque es en el objeto directo de la misma persona 

que el sujeto donde reside la idea de reflexividad. 

110.- yMi«.; kEdPUOCOU. 

TLInen que ser forzonamente 	 1Y )lo se conju- 

¿mn en plural. Llevan como objeto directo el mismo pronombre 

que los reflexivos (de la misma persona que el sujeto) el 

cual, en estos verbos/denota que la accib es mutuo entre dos 

2ujeGes. Las construcciones con verbo recíproco suelen resul- 

tar anViboA4cas y es indispensable aclarar su sentido con 

otras palabras del discurso, poe ejemplo, agregando el ad- 

verldo mutuamente. nt y yo noli pninamoo, puede 2dgnificar: 

a) cada quien a sí mismo; b) recíprocamente° 

141.- ‘/EhHOS CUASIRHEFLEJOS. 

Son verbos transitivos o intransitivos que llevan en caso 

objetivo un pronombre de la mima persona que el sujeto, a pe- 

sar de que no rerleja la acej6n. Los hay de cinco clanes: 

1) De verbo transitivo con tercera persona obligatoria 

(porque no adillite las otras dos). Lleva el pronombre en caso 

cuasirreflejo se, que es invariable y unipersonal y que no re- 

fleja (como parece hacer) la acei6n del verbo Se vende esta 

casa; vender es transitivo, pero no aquI, porque se no contie— 
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fle 	 rer...exi(In de 12 aceiA'Sn, ya que la c 	no eje 

sf mismao 	nunca lleva 

1•  (.) 
	 vo5', activa no oc odría poner stjcd;o9  pero en pasiva. 

4-1 
	 .1...rdi.exivos oblicuos, que (j(ffiewoli incluir en 

clase: de lo cuairrefiejo, porque exprp:lan una cincel 6n o 

eLado de ..nimo cuyo objeto direci;o no recibe en realidad la 

acci(In ejecW;ada por el sujeto sino por otro n,c;ey.lte que es 

ajeno al.L '3ijeto de la oraci6n activa: te espantas de mí, te 

euio k) nno con la milsica (la accAn no en ejecutada por el no— 

pdnaLivo 	el Lo LI1 do la voy, activa). lo Lo, construccl(In tam 

bi(111 como 	~idor) es de voz pasiva. 

Son. cuairrefiejos tambieln,  pero  no eatran en. construc— 

ciones de voz pasiva, los verbos intransitivos que llevan un 

pronombre superfluo j?eroobliatorio: fugarne, jactarse, enva— 

acerse, burlarse, amilanarse, equivocarse, empecinarse, empe— 

fiarse eftro=rse, arrepenLirse, acordarse, fiurarse, etc. 

A Ilinutto de co LOO verbos podemor2 quitarle el enciftico (con— 

servando la misma acepei3n) y a ninguno podemos cambiarle 

la persona del enelítíco por otra distinta de la del sujeto(te 

fu., te jacto, el;(1.), puesto que son.intrnsitivos. 

4) Son cdasirrefiejos intransitivos (y carecen de voz pa— 

siva) otros verbov, que llevan pronombre nverfluo pero no obli— 

no lo 	necesariamente: me rfo, me muero, me. que— 

do, me deci(lo, me resuelvo (lodrIamos decir: río, muero, quedo, 

decide, resuelvo, etc.), pero como son intran2itivos no podría— 

mos decir: yo te río, etc. Son los verbos de forma refleja. 

5) Por tlíitimo, son cuasirreflejos unos verbos transitivos 
r1. 

(lue suelen llevar una forma pronominal superflua (objeto/direc— 



(111(! 	o 	t 	.! 	(A° 	m 	(,-,,t( 	K)1hr . 

Al H 	eOnvt 	 '10 	, 
	

) 
	 cdmo no to- 

da,; 	((:)fl113 ruccione2 enm3irretlejas son - Jivas, sino sólo 

4.11 	verbo 	vai-Lc7,1itiivo en in' me el ppenowbve no es en rea 

objeto di_r@cto rd indirecto, sino nmrt 	seHni 

uil.dva„ 

1 i 	\J}1;. 	td 

	

1. . 
	v (11 .1) () 	H A 	 1.,i 	p 	t.; -I /1(1 	t. 

uni(ladolo al partícipio, Itx.3 1;ienipo2 oompustos de la conju- 

.17ei(In acti-va de todos los dem(ls ver1)020 	Luraimente, junto 

Cer 	 conj,{pdo forma una perífrasis, o sea, una Irase 

vert)alo  

tos verbos SEI3 y ESTAR sola 	auxilinre necesarios pa- 

va, coa el partieipio9  conjuwAr los merho a.Í transiLivo2 en la 

vc) pasiva, La cual en espaijoi carece de formas simple 	fhte- 

q9  - ra, 	vez asiva es una conjuaei(In perifrástica. - 	- p 	 e; 

llaiquier otro verbo anteuesto, con preposicic5n de por 

medio o sin ella, a un verboide (no s610 al participio), hace 

1 osible la conjuaci(In perifrstica de este 	Tales ver- 

beu e convierten. cworIldicamente en auxMares, con un Llen- 
(1) 

tido modal o aspectual dilJtinto del que tiene el verbo solo 

venia diciendo, solía traer, sabe coser, pueden amar, ando 

cansado, ine a traer, hablo actuando, etc.En todos estos ca- 

sos el auxiliar mIlis el verboide forman una frase que funciona 

corno verboo 

1.4.14•I 

(1) MO son -iwIales: ando cantando, mengo cantando, vengo a 
cantar, uuelo cantar, corro a cantar, pude cantar, debla can- 
tar, volvía ; cantar, etc., etc. 



1g2 

!:ONA.11 	V UNIPOW,OHALVS. 

[Jo s veyb)1.. 	 co 	i1 ru,y en. si n. 	t o 	*or- 

man oraiune unimemb7es que sólo constan de predicado por cual- 

iwicr. de 	siuientes !.-,res razones: a) porque no existe u-

na pe.01:11.1, qW2 ejecUte la acción (verbos que significan fenóme-

nos NaUnralei3 corno 110Ver, o verbos personales en ciertas acep 
(1) 

	

coin0: Imy 11011  h a E_! 	ro , es I; arde , 	t 

po)„ b) Porqe aunque exisLa qui.h ejecute la acción nosotros 

no podemos deLerminar quinl. es (dicen que espli,ntan estn to- 

cando lag, puerta, te hablan 	- telcIfono, mataron a un. hombre). 

e) :Porque aunque el verbo sea transitivo y lleve un pronombre 

esGe es de terce...a persona, 	superfluo la construcción care- 

ce de sujeto y 	pasiva cna sirrefleja: Se vive bien. Se di- 

ce G-1 febo. 

j Los verbos unipersonales son aquellos que solemos u- 

sar solamente en la tercera persona del sing,ular y-  del plural 

(a menos que sea en len,yjuaje fiurado), porque significan ac- 

ciones que no pueden decir que ejecutan ni in primera, ni la 

se» unda personas, como son las voces de los andmales (mugir, 

relinchar, rebuznar, cacarear, croar, piar, crascitar, chillar, 

-11 bar, balar, etc., que sólo se usan con. las tres personas-en 

cierto tipo de composiciones como la fábula, donde los anima- 
( 2 ) 

les 	las cosas se personifican. En el caso de estos. verbos 

unipersonales sí hay.  sujeto, pero sólo  la tercera Leer_ cona, tue- 
(1) El verbo haber, cuando no esta sirviendo de auxiliar,da lu- 
gar a oraciones impersonales que carecen de sujeto. 
(2) Los autores en que me baso y aquellos a quienes consulto mls 
frecuentemente no hacen así precisamente esta clasificación; sin 
embarro me parece uu'w Lt$ i.ca mlls clara, pulo convincente para 
-1(m alumnos, 



L mrnol..1 !pie tmblemo2 :ilmb(Ilicaulent;e0  (Por 

yo rebuzno, hqy do:3 posibi1idadec=1: i) e3toy pe2- 

1.1n a2no 
	

Ii 	 1iablar, lo cual 02 Unq ficeiJn; 

(:)3 	 u11 lemuaL! metaf3ico 	lloy una ton- 

11ar;- 	lciej .r, me co ripnro --inliireebameate oun 

un. al.L1o). 

foriJ Une). 

a) ) 1 1 -1CI(M 

El verbo w2, un sintama ohliwtorio O0 OAcleo del pre- 

diedn 	 cwilporLamieato o molin :Le ner del 

,wipo V 1!11-(.1 aq:.),1[InLel..1 de modo, Uic!m)o, h~ro, pcuona, w3-

peeLo y-  voz,. 

h) (.11..JA*ffiCAndN .3IÁ.CY.I.JA DEL 

UO'HILATIVOJ 	exji.en )redicativo 	siempre copulativos(parecer) 
EL vecs copulativo(ser) 

• TITIVOS llevan objetó directo siempre transitivos(conmover)1 
a veces tram3itivos(cantar) 

INTRIWITIVOS sin objeto directo siempre lo son(palidecer) 
a vocal; lo son( cantar) 

REFLEXIVOS exigen objeto direc- 
to que sea pronombre 
de la misma persona 
que el sujeto 

lo son si la forma pronominal 
significa que el sujeto su- 
fre la acción del verbo. 

RECÍPROCOS 	13610 en plural exi- 	lo son si el sujeto es plus7. 
gen pronombre en ca- ral y la acci6n es mutua0 
so objetivo l de la 
misma persona que el 
sujeto. 

CUASIRREFLE- Transitivo o intran- 
JOS* 	 sitivoI con pronombre 

personal objetivo 
que no refleja la 
acci(1n. 

1)impersona1es de 3a.persona 
obligaboria,2)oblicuos que 
expresan emnoci6n o estado de 
á'nimo,3)intransitivos con 
pronombre superfluo obligato- 
ri0,4)inbransitivos con pro- 
nombre superfluo no obligato- 
rio95)transitívos con pronol 
bre superfluo objeto jaídiree 
-bo. 

2M421111.14., 
	

-.29111.1e014*1.0401.01~ddraialiktr 
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auxiliar universal rara tiem— 
po-e compuestos, voz activa 

auxiliares para voz pasiva 

forman espordicas conjuga— 
ciones peritrsticas con sen 
ti(lo modaY° 

1)nadie ejecuta la acci6n9  
2) no sabemo o quién ejecuta 
la acci(n9 3)vOz pasiva sin 
agente. 

E3 
	

1)haber + participio 

2 ) ser O estar 1- par— 
ticipio 

3)1111.1ch(m otro El verbos 
+ verboide l con o sin 
prepollicidn 

M1.'L110NALEU 	1:11jeto 

UKIPER3ONA— 	13610 admiten 3a0per— voces de animales. 
LES 	 sona.Hay sujeto° 

145.— ULMJIPICAUSA5N DHJ VERBO -.1:1»1 (j1,1 u 1 GHTPICACIU ASPEC— 
(1) 

TUA11.(Criterk) :lem:11.ntleo)¿ 

i.os verbos se clasifican, atendiendo a su significado, 

en imperCectivos, perfectivos, incoativos, iterativos, fre— 
(2) 

cuentativos ,y modales° 

.V(1,amos cada uno de ellos: 

146.— IMPERYECTIVOS o durativos (o permanentes, como les 

llama Hello) son aquellos que dan a entender que su acción 

traullcurre sin que seaalemos su principio ni su fin, que pue— 

de producirse sin llegar forzosamente a su término temporal. 

En loo verbos: ser, ver, amar, desear, querer, vivir, respetar, 

oír, saber, brillar, etc., la acción se mantiene, dura, es per— 

manente0 

117.— PEHPECT1VOS son los que dan a entender que la acci(5n 

esta completa, acabada, que su realización es moment4.nea y de 

duración limitada, y que forzosamente debe llegar a su t4rmino, 

a su perfección. Bello les llama desinen.tes y dice que verbos 

_como nacer y morir , son de esta clase "porque luego que uno 

ce o muereieja de nacer o de morirn(PlIg.162). Estos verbos 
Aeco que proviene TieT doriténrcrel UeT 
En. un sent.ldo,amplio cada verbo tiene peculiar modo de acción R O oca(v.ilp.51) 

t. I, 	• 

t,. 

• ' 
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;Ion 	Lal natiraler;:a 	 y (tyli.— que 	acci ()Sri no 

tHvitilim, no podemos decir que 2e produce"(P.61). 1,..3on de es— 

i. clase: a£irmar, edificar, saltar, diparar, besar, _rimar, 

reol7er. Al Uratar de ellos (iy-bemos tener mucho cuidado para 

que no se confunda la idea de perfecc-An con la idea de t4rmino 

d3 la acci6n, que pueden coincidir o entrar en conflic— 

Lo. 

L18, 	NL:010 	on i O 	U O i .i . brt .t:jai 	fin ter, tam po ra— 

les 	[nineando que el comportamiento o modo de ser del su-,  

jeto upenas coffilenza: florecer, anochecer, alborear, atarde— 

cer, amanecer, oscurecer, enrojecer, palidecer, encanecer, des— 

pertar)  Gon wJciones que podr-lan expresarse tambD5n asf: comen— 

zar a echar flore, comenzar la noche, etc, etco 

149.— ITERATIVOS son los que expresan. una accl(In que se 

produc reiteradamente o que se compone de una serle de actos 

11.uales y re.petidos, acabado y perfecto cada uno de ellos: 

picotear, besuquear, patalear, apedrear, vagabundear, hojear, 

canturrear, castaáetear, tartamudear, bailotear, golpetear 

(no golpear, que puede ser dar un solo golpe), son de estos 

vorbcwo Son derivados, llevan el sufijo ear0 

nEtjWENTATIVOS son los que expresan una acci(Sn ha—. 

bitual, que se da con frecuencia, collo: cecear, sesear, ses— 

tear, tutear, que equivalen a estas expresiones: tener la cos— 

tumbre de pronunciar la e y la s como :i.iiterden tales; tener la. 

costivnbre de pronunciarlas como alveolares; tener la costum— 

bre de dormir la siesta; tener la costumbre de hablar de tú a 

151.— LOUAIJEJO En las frases verbales de conjugaciones 
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Ll;
0 ,. 	lile se forman enpordicamente, el ve cho auxi— 

.Lu 1 	 t1(,) IMI)P 	H vi r O 	 aliade i.IlsLe (ue cr,,1 el (Ion— 

d .1 	Lo. P.to 	ve w yJ, .1j.re 	e. 111. irníui 

Dormue 	 lq idea d iiodo como cd sujeto ejecu 

lq acci(11... del ve 71-1...,o conjugado: quiero seLsuelo ser, pue— 

e 	dc:1-)o ser, temo ser, necesito ser, prometo ser, creo 

unpere 	(tc., son ejemplos. 

11*, —CAPt.,111A(J1ON.U.L./VilYICAGI(» bEmTIC/51. 1jEL V!.11,i1W. 

), IVH 1 	v11, 7  pr(ydorii.lrin. 	 d 	:Tl 

FEW,TIVOS 	acci6n acabada,predomina la idea de que es com— 
pleta. 	

(1) 
-1 —;;IcAíyATI -I“CC:' 	 accion incípientel predomina la idea de comienzo. 

ITERATIVOS 	acci&i que se produce repetidamente9 predomina la 
ideg, de reiteráci6n0 

FRECFYNTTIy' )i acc-I(In que se produce habihualmente. 

	

',t0 DALES 	modifican el modo de la acci5n deJ verbo al que 
auxilian. 

	

15 	CI.A1-31 11‘ C Ac ..(511 DE LO 	1.10S P01-  SU MANEA DE CONJU— 

.1 
1 

11.,50 ((irifiHrjo orf,:o1(4c0). 

Por su conjugaci6n los verbos pueden ser impersonales, 

unipersonales y defectivos° 

1) Lo jmpersonales no tienen su conjuw.ici311 completa, 

s6lo cpbeari la flexijn que corresponde a la tercera perso— 

na del sinjliar o del plural, sin agreGar el pronombre° 

?) Lo :J unipersonales, usados en sentido figurado, se 

co:ijua.n cor Lodai,  las personas gramaticales, pero en senti— 

do recto scllo cuan la flexi3n y la Lersona aue corres2on— 

.(1) La aecitIn incipiente "puede ser perfecta" —dice allí y Ga 
- 	

, 

va— :conocA Y „ que II enanaDa no sinirica que haya obstlIculo 

p:Ira W7Tja cOhociendo.T.149). ..• 
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1.11wliftlr 

ci e j. 	 i;!alol-J0 

) 	LO 2 
(hiCeetivo 5 LjeneN SU conjunci611 incompleta, pero 

no uo-L a de 1 	ru t; e ri. o i'e razone 	1.3implemente ho aCO3tUM— 
LI,'Hiaa- L 	LJo en l.;unos 

tiempos, modo o perl-:onau° 

empodHrnlr, del:avor:1r, aterir21J,lo 1.;e emplean 
(11 	Izi,1 LL':101u; 	uc) J iu. v tn i en la Lerminnción. De 
rrn 	y e 	sa eJ. 	

dc, indical,ivo0  lie abailer 
LnLO se  uHan las e 5 

per8onns do:1 ilrnl-iente de indicativo° 
De 	.cce 

2111r, J a tereerr persona del presente 
	el copret(1— 

ri:,0 de LtIdicaLivol 

den 

del plural., flombrnn 3. a yo- 

1,r 
el 

la del pre2ene de subjuntivo° 
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H. A.1,01i1A 	Uk,;(,). 

ous verbo11  cal;eorla u:ramatical 	variable. 
pu: 	:,J(,) 	 e: 	U'11 uu .ecidentes: modo, tiempo, n11- 

;terc., 	 aspecto y vo7,. El anpect,0 se exrresa por me- , 

lalxieor.., o sintL'tcticos. La voz por medio 

sinU(LeLil.".os. 

CowIlderados worf91,(1r,:i.camente, ha,7 dos urupon de verbos: 

..; 

LOs verbw3 (ljle al conjw2:arse mantienen inalterable su 

pro-rio radical y arean a (11 las; nunmas terminaciones que 

a:rea el niode,lo, son Js verbos remlares. 

LOG sierbo s qUP al con.jure alteran su propio radical, 

o la trminci,(5n que les impone su m.(i)delo, o modifican am- 

bos elemelitos 	Ç.ue 	son los verbos irreulres. 

Conjlwar e s recitar ordenadamente todas las nexiones 

con i_as que el veroo va expresando sus accidentes. 

tres conjuaciones, tres maneras distintas de expre- 

dicho LtC de rl'UOs 	o laman: primera, seunda y lercera. 

La primera es comun a los verbos terminados en ar en el inn- 

nilivo; la He¿Y,undn a 1(w que teminan en er; la tercera a 

Lorminan en ir. 

iJurit(r la eonjuMaci(5n, los verbos agregan las diferen. 

terniracl.ones a uno u otro de los dos radicales que po- 

seen: el comén y.  el especial. 

El counn es t. formado por lt:w letras que restan despue5s 

de quitar ni iftfinitivo su terminaci6n: ar, er, o ir0  

am (ar), tem (er), rart (ir) 
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1 erminaniones requerídw-I lara formar 

Loi 	loH 	 modoll (i 	d(m: 

de ificalj\r00 

El racUeal eGpeclU esM, consLituido por el in2initívo 

copleluo: amar, Lunor, partir. Este radical se debe a un he- ,  

cho hist3rj.co (1ue explica Uello (P ,,0130) diciendo que la for- 

:'¡1•(....!: ..1.10-1(IT.1-...1.7t-',ur() 
al del pospretclrito era compuesta, de mo 

do ie:.ffioln es suVijo, anLivamente Une verbo auxillaar 

Went., r:timet11, habere"; dice ll'oca,.5571/011), o Gea que la 

forwa actual es el relJultado de la fusi5n de dos elementos 

latíno: el in..ifiniti:vo y el auxiliar: comprar he, comprar Mai, 

iztya iLce: II r.r) perd13 en romance el futuro latino (amabo) 

y para poder expresar el tiempo futuro se form3 la perlfrast2 

amar L!, 1L e 	es decir, el infinitivo seuido del prescrito 

dei.. vuo haber" (he, has, ha, hemos, heis, han)"...paralela-

wenLe de formlba el condicional cantarla h_r alu1;inaci6n de 

(2Lu::.tar-ii_a"hlat=había). a(l.g. 112). 

155.- CONJUGACION DE LO MODELOS 

En el libro de texto el aiumn.o debe encontrar completo 

ei modelo de cada una de las tres conjugaciones. Para reafir-

mar el collocimleato relativo a los dos radicales del verbo, y 

1 .ue 50 Cacilite dospuels la explicaci6n de las irre-

,:jliarídade3, estas conjugaciones deben separar en cada fiexi6n 

-la 	1.en.016n y el radical con un guiri o con un espacios 

rcliJICATiVO: 
Presente 
am-o , tom-o, part-o 

Arctelrito 
part-i6 

II 
flAU(110 

1°'f- 	) 	-1  amar-u, ,rAT,(11 -u, t)artir-.y 	;ucesivawente. 
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fiGI[JiiATNIIA 

•21,14 la “H!nii'.1ti 1  1..!a 	 :-.3e han. 	vio har›La hace Dono 

trua Lomenciaturru_; díG(;intas en. In eonjuaca de ion verbo: 

l) 1 de Dello, 2) la de la i.cademillt, i) la du 	bleG Wano. 

P.'in los car:io de ...ux EeuelaG Gdperiores guele eou0cer8e tau] 

.)i.1iJji -U. 	 a U 1  1 P eG hasLante parecida a la de la 

41\.adn!ia l  y (1jJíT 	(5.1() a.rega 	dilicretamente caiTiblos 

Ji. de don A.Idr(ln 	1_1(-) es, desde hace muchn,s Aeneraeioae2, 

la ígL; eoJocida, la eilehxnoG y in apredemw; "oficialmente" 

podrfamw; deel, pueG ea el1a 2(! baGa la enselinna fedraliza 

	

da, primaría 	ipddin, del er3pahol. La se,y;uada 	a pesar d.9 

;odo, preferia :Jor mueho maestros que no reconocen lan ven-

la (1(..; Le.l. lo prel3enta para ei alumno; Alonso y Hen- 

	

e 	,ty Lacau e adí.1.5eren a ella. La 'tercera, que 

,ya muy poco lie (14 vuJ. .5 ea la 	 maeErtro 

don 1\'.10uel dalinaLl, quien la consideraba muy preeil-la y le 

recomndaha macho. 

prObleMal  en el bachillerato, e adecuar la no 

meaclatura en cada eaGo a Ja12,  necesidade t-s. del ac.3unto pero 

adamidel pro rama y del alumno. Que rin.1 precisa y simple, 

due J'j't 	ePlItle 10 	que sea pol3ible a lorl requerimientos de 

loi ie ufJciales, y que h0 sinifique 111 nuevo escollo 

innecesario para el estudiante° 

Po r laG tres razones al mismo tiempo prefiero, con mucho, 

la dnj iluGUre venezolano, a pesar de 4ue ten;o prel-:,ente la 

relaej.(5n que la nomenclatura de la Academia uarda con el 

:tspecuai de 1(m verhcm, pero influye en lu:f mucho mh 
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-1 tí 	(. 1 .111-.:; 	 co 	 .nne(),o 	(  '  

1.; 	 d.1 e a ( (Ikt:!., O .1.4 	) 	 ►a n t" 	de 	►deci 	p(-.) .1.: la de J-1 - 

0 lo corno was vonGajc217.. For 	pnrte, BeLlo mismo jusLirLea 

1.1fic1.entemento su propia ter11inelo4.t: 	nomecielatura de 

t.1 fJ„y O Ille Girvo tiene dos ventajas. En p4i,mer lugar las pala- 

birr_l de que e compone el ti.elr,po del verbo, indican el nom— 

ro que debe WIrseie: en habría cantado por elempio el parti— 

d 	t,J 	1 nom brc. 	 empo debe 	r'W I Vi n, 	por :11.t 

paH;f_eita aide y siendo el floral() del auxiliar un rospret4 

rito debemo ahadir a esta partícula estos dos elementos: 

y 	 • hat.wla . ca~.(o sera pues un ante — nos — 	t preerito. Y en se— 

undo inLar cada denominacidn asf formada es una breve filrmu— 

la que, como vere111o2, determdna con toda exactitud el sie;ni— 

Acudo de la t'orma 	n nuesta” 

k,"orino e J. maestro puede tropezar con al9in alumno que, por 

X razdn epa otra de las nomenclaturas y no la de Bello, es 

convniente Llue te.np.:a a la idno una tabla de equivalencias 

que n.o debe hacer que SUG alumnos se aprendan, pues a un alto 

, . precio se proporcionarla un Lerrible estorbo para el anallslas 

E,1,los deben conocer una lu)la nomenclatura, la que en realidad 

ya saben. desde la primaria: la de Bello. 
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1570TABLA DE NOMENCLATURAS EQUIVALENTES DEL VERBO 

INDICATIVO TIEMPOS SIMPLES 

Bello: Presentea 

Academia 
Gili y Gaya 
i:oblos D. 

Presente 
Presente 
Modo acGual,Acto presente. 

bello: PreLriLo. 

Academia 	Prettlrito indefinido 
Gili y Gaya Pretrito perfecto absoluto 
Robles D. 	Acto pret3rito 

Bello: Plutnro. 

Academia 
	

i!'uturo imperfecto 
Gili y Gma P'uturo absoluto 
Robles D. 	Acto futuro 

Curett5ri to° 

Academia 
Gili y Gaya 
Robles Do 

Pret4rito 
Pret4rito 
Asistente 

imperfecto 
imperfecto 

Bello: Posrretlrito. 

Academia 
Gin. y Gaya. 
nobles D. 

INDICATIVO. 

Modo potencial, simple o imperfecto. 
Futuro hipot(Itico 
Futurible 

TIEMPOS COMPUESTOS° 

Bello: Antepresente. 

Academia 	Pret(Irito perfecto 
Gili y Gaya Pretérito perfecto 
',Robles D. 	Antepresente 

Bello: Antes.lrettlríto. - 

Academia- 	Pret(Irito Anterior 
Gili y Gaya Antepret6rito 
Robles D. 	Antepret3rito 

actual 

Bello: Antefuturo. 

Academia 
	

Futuro perfecto 
Glli y Gaya Antefuturo 
Robles D. 	AtM)futuro o Prefuturo. 



2.4'utivm itilperreco 
hipoL(Itico 

:Potencia futurn 

1L1IEM120íz; C0RTPUE3TOS. 

ufl :i 
(;1)...t 

.D. 

Sti.BJ" tr.N1 'I -S. () 

Anteprente o  

‘1.A H 	 t; 	 Lo 

y 

'01 )iP&I 110  

piun(mpmpeffecLo 
iluei wi pe ufe cLo 

Pve'llii;;tient(J 

, 
.• 4- AH Lel»)   u0 

illí r Hila 

:311,~TIVO. 

iviodo potencial, compueEilto 
AqLefIALuro hiPotkico 
Prero;Jurible 

1 	 ¡di .  

o perfecto 

et e 

Ak.dewl't 
Gill 
1?() ol 

Heilo: 

1 . rente 
PrerwiLe 

Lodo poGencial,Potencia prosente e importiva, 

P.L.e“rito. 

Acad ,J.nin„, 
y 

jmblen b u  

Prerito iaperrecto 
i4erfecto 

Potencin asiGtente y futuribie 

ACarieulí o. 
Giii y Gara 

D. 

H()110: 

Pretclrito perfecto 
Pretríto perfecto 
Potencia antepresente 

Anw.rrett5rito. 

Acndpmía 
Gili U 
1..i01)1J3 B. 

PretriL-0 pluscuamperfecto 
Iluscuamperfecto 
:Potencia preasintente y futurible 

ailLefuLuro0  

AerviPmju 
a 

i1.0t11 	.4 1  

illturo perfecto 
Antefuturo hipotjtico 
Potencia prefutura 
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IfInkATIVO 

1.•5 e i 	: :i? e 13 ei 

Aeauemia 	Presente 
Gili (.iaya Preente 

tJ. 1 D. 	Lo incluye en la Potencia . 7-)re'lente del otencial 

V1,.S!()1,10,41,r.; 

Bello les Llama derivadew verbales 
tu Acaderida AoL; incluye ed otro modo:infinitivo. 
Gili 	(aya 1e3 dice:formas no personales del verbo. 
Hewotros les LLIMUMOa verboides como Rodolfo Lenz, Ana María 

Mrreneca, mabel V.M. de Uosetti y María HorUensia 1? I[ de 

15k._ 	 ACCIDENTW,.; DEL VE[00. 

Los modos son grupoJ de fle,xiones verbales que expresan 

una actitud mental del hablante respecto a los hechos que e— 

kxiste 

la realidad" 
( 1 ) 

mer.tal", cluu! son modo de hr:Leer frente 	la realidad expresa— 

.14,ist (posei6n fundnmeLtal el-Jt1IL representada por el indi— 
(2) 

cativo y el subjuntivo, respectivamente. Pero, en espafloi, no 

SOil ésta ins ii ca formas modales, tenewos adertzls el impera— 

(J'yo y, para algunos, el potencial o condiciona1 que no es 

nO el ropretSrito con u'i tiempo compuesto, el antepospretsári— 
, 

ta, considerados'ambo, por bello, dentro del modo indicativo o 

La Academia 1.01: considera un Lodo distinto, el potencial, y 

u ,» tiemLosson:  simi4 o imzerfecto y comPiesto o perfecto.  

(1) Roca, v.1311106 a 69. 
(2) Bello, al entrar on detalle, hace subdivisiones:"Tenemos puer 

(::nteramcnte dist -intos:el indicativo y el subjuntivo;pe 
r() 

 
L u idt,jmn ue 	 (:!1 :7ubjuntivo comtln y subjuntivo 

:11'.)juntivo comlin presta sul-1 formas a un cuarto modo, 
04~i1/0, ;,! e:1 uptíaUivo Virille una forma particular en que se 

1luwa 

oosicj(In entre el modo objetivo, "modo de 

el modo nubjetivo, "MOO de la represen1;acic5n 
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(J017.3 Ed modo "afe e -ta (-1(. manera gsencial a las fomas per- 
) 

S0111,1e 	yeon, 1(m derivados v-e_.trItles (infinitivo, gernn 

io) no pertenecen en realidad a ninr,.15n modo. Así 

opinn t.¥e• 	o leo llama simplemente derivados verbales 

nun(Le .L Acadmía 	vez habla de wod) iatinitivo. 

Hl i Ildicaivo es e._i. mod) de Ja r::alidad, do 111.3 oracio- 

nes enunclivas. Presenta los hechos como hechos reales. 

puc.) lile el pollreqrito de indicatYvo 4 ie4n la nomen- 

Aura (_L 	prosentan los hechos como posiblcs (como 

hechos 	posib s), por eso la Academia ins llama potencial 

;a hi)oUltido ,y lobies B. ruturible d 

owi Lro p-rdmeo tiempos del ind'icativo contienen jui- 

cies asertc5ricos, mientras que el. potencial 0 pospret'rito 
(2) 

contiere jGiios roblewIti,cos segtIn Unzo 

rJ nubjurtivo e;; el modo de la irrealidad; )resenta los 

hechos como deseos o dudas, pero, ademzls, muchas proposiciones 

w»ordinadan y muchas que lwrIlftean mandato, llevan verbo en 

u.bjnri 	IJ(!,-, juicios problemtl:ticos y apodí,cticos de que ha- 
(3) 

hin Lenz son característicos del subjuntivo° 

Con el imperativo se presentan los hechos en Corma de or- 

den, coicjo, silplica, o simple peticicln (CM oraciones impera- 

tivas, des:Lderativas, etc. V4,se I. ag.36-37)0 

Podem03, como en todos los otros casos, idear alguna for- 

(1) Loca., v.11.P11.Y. 69. 
(2) 41i1-419. 
(3) asrt(Iricos, prohlemllticos y apodícticos son juicios 1ó- 
¡' icor ciue contienen respecLivamente una afirmacAn que da por 
uj.rl,os los hech02, unfl iudicaol(In de “mibindrui, o una nece-
Hdw! _d.de ,; .oraque o admítü coilLradjecilmo 
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ma re3umida .17 cr.Ific 41,1e facilite in comprennin: 

1590- 	 LOU WDOU DEL VE1.?.W. 

T.)arGo, he -rartido 

iND1 
CATIVO 

pa2L1, ub pnxt7i_do 

vartir„ VInbu(1 partido 

p:trtila, había partido 

. 
habría partido 

Presenta lou hechos como rea- 
lesi e el modo de 1r1Js ()l'aojo 
nell enunciativos. 

.1»resenta J.ou hechos como reale 
y po2ibles, afirma una posibi- 

. lidad. 

parti(!re, 1 1i.)1(,ro prtido 

1-.rta, baya partido 
L.01)0 
3i 7J 	- 	 ( e 	)  

Presenta los he- 
chos como duda o 

(ese) partido'deseo.En 01 modo de 
lar3 oraciones dei- 
derativas. 

110D0 
1MPEU- parte PrGerita 'Ud hecho COMO wtadato. 
TiV 

160.-PJUU«IPA1LES tnJOLI; D LO3 FAYBOS. 

El oraciones enunciativas e interropjativas se usa el indi 

cativo. Guando significan duda, tambin puede usarse el subjun- 

tivo. 

En las imperativa (o exhortativas), el imperativo o las 

romas que suelen 1Juplirio: futuro de indicativo y.  presente de 

subjuntivo0 

in las-  desiderativas, el subjuntivo. 

Como oda las oraciones pueden ser exclamativas, jsta...J .  

ndmitri 'odols3 los modos. 

161.- LOS VERBOIDES. 

En muy recomendable usar este tecnicismo para rei'erirse 

a 101.; dIT:rivadoll verbaie3: em breve, .(,)recit-Jo czwi como una d(-j- 

Li#J)1(.. virLudes nemoLonicall. 

jonviene explicar .Los verboides- a continuacWn de los 



do ti 	adverUU.. oportunamfrnUe al alumno que, aunque cani 

titubean un poco al referirse a lOi te- 

r 	 ¿::neraimente deciden no asimilarlo a ninglIn 

Pi O de o  

toy, 	rbx-31(es 1:sion 	nfiniti y o 	n dio y par e pi° 

- LL 

la i:orma Justaatíva del verbo porque funciona como un 

1:311ArmiJivo j_nclusive nombra al propio verbo). Pero simultnea-

mente con3erva alo de su naturaleza verbal puesto que admite 

lo modificadores caracteriGLicos del verbo, es dE,!cir, cumrle 

funciones de sulAantivo y admite r1men verbal0 lirly un infi-

nitivo Jimple y otro compuesto (amar, haber alnado). Cuando el 

innnjtivo se 	lira 	lo hace conforme a /as reglas que si— 

lo3 i.alIantivos (cantar, cantares). El infinitivo termi-

na en nr , en er, o en. ir. :iiompre es masculino. 

163.- EL THAH.TICIP10. 

la forma adjetiva del verbo porque funciona como un. ad- 

eLivo, otwO 'climuld.heamente conservn su cartIcter ver-

bal quu@ idvLerLe Pn el Hecho de que admite lo m modificadores 

pt'oplos del verbo, o Gen: cufflple l'uncione3 de adletilvo  y  admi- 

e -ricrimen ve-I- o Ll Los parLicipios reulares terminan en ado 

o en ido, pero hay adems otros irrejulares cuyas terminacío 

aes rueden ser: Lo, so, o cho. Todo'participio tiene variación 

0 de 	e o y numeo: ei la voz activa permanece invariable, 

peroo la pasiva si varia porque dbe concordar con el 4nero 

Jr el nt.5fte del sujeto. 

La Academia cJonsidera participios presentes los dorivn- 

dwl (h.; 	 u LerHilnan en anLe, ente o lentie, pero son 



n1 re LrIal erivadcw comuve y corrientes (como imJ que ter— 

e! Á ele) q-  ue no orman parta de la eonjuci(Sn 

que no aparecen en muchol.3 vet.bos. (Vase ,a explicaci(In 

de AlonGo y 	rt.iuez, ler. cur, P(1,  107). 

164.— }iNi.)I0. Es la forma adverbial del verbo porque 

ifuncioun como adveldo 	alunas veces como adjetivo). Tam— 

;:xer'va sl en,..(leuer ve.r bal. punto que uer,ptn molifion— 

duros smt, 	 rW1r.:10r10:3  de adverbio o de  adjetivo .1.  

te "-:'11.te admite rt ip;:imen verbal. Termina en ando, endo 

o leudo. 

165.— LCY. TTEMP01-:; VERB LES. 

El IND1OATIVO. 

tiempos uon lo accidentes del verbo que indican la 

ubieacn de lo hechos en. relacidn con el momento achtal del 

hablante, es decir, er relaci6n con el ahora. Los principales 

20B., ademL3 ( el preente que es el que coincide con el ahora 

en que In profiere la expresic5n, el Ilyet(Irito, que es anterior 

al presente, y-  el futuro que es posterior. Los demlls tiempos, 

inclusive todow-el subjuntivo, tienen un valor relativo, no ab— 

soluto, y se fijan indirecLamente por elementos del contexto 

(como aln, adverbio o algiln verbo pAximos). Adems, 

tiempo tiene valor fijo, todos expresan modificaciones relati— 

van de la idea del verbo, y hasta el presente, el pasado y el 

futuro"pueden desplaznrse hacia el pasado o hacia el futuro, 

dentro de 	conexio4es temporales de la orac:t6n en que fi— 
(1) 

juran". 

EL PRESENTE se opone tanto al pasado COULC) al futuro. In— 

dica ‘,11.4u 	anci(5rí coexilAe con 	acto de hablar, quo enGa 
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ocurriendo ahora, en el momento en que estoy hablando (aun— 

que 1;ambi€1n es posible que abarque una extensi4L mucho mayor)c. 

fTwi alrfuno2 matices de este biempo, expresados por el presen 

te Pabitual y por do enlage,9 que consisten en expresar el 

4)yoLtIrito o el futuro utilizando el presente. 

El presente que en su duraci6n comprende el momento en 

quo hablo, es el PRESEM% ACTUAL: Yo leo 

Es PRESETE HABITUAL decir: yo como mucho(yo acostumbro 

comer mucho). 

PRSENTE 111T6R1C0 (primer caso de eufliage) afirmar: 

Miuol nidalo se dirie huela el. Monte do la lirucese  

Es ~ENTE PRO—FUT~ (presente con s ignificado de fu— 

turo, neundo caso de eMiage) enunciar: Mariana Inc voy de aquí 

(que indildablemente 	 manann me iré). 

El PRESENT :u'i-J1 MANDATO es el que sustituye al :Imperativo
a

: 
flaila vienes temprano (en lugar de: ven temprano) 

Como ül presento expresa la coexistencia de ].a acci4n 

con el momento en que proferimos el verbo , pero sin que esto 

quiera decir que la accldn del verbo y la acci(5n de proferir 

el ve-rbo duren el mismo lapso, ya que la aeci6n sic;nifícada 

verbo puede haber comenzado mucho antes y puede ter— 

plinar
. 

 mucho despucls• que la acci6n de proferir que realiza 

el hablqnte, el PRESENTE INTEMPORAL sirve para enuliciár ver— 

dad(2s intemporales, como:M,Ixico est entre el Oc¿;ano Paeffico 
tr 

el Cano AtAntico; la Tierra gira sobre su eje; dos más 

do 	lfltn cuiltro. 
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de prc.)1:(iri...1-.. 

uj VOI.1)0 7  (q! un Ljempo quee pasado en rídaci6n con el presen- 

be del. í,ahLaIllie. Hay vario distintoo mati12, coa que puede ser 

exprel,ado el pasado o protSrito, porque el pasado (todo lo que 

ilourrido nnue de elJue momento) es muy amplío y muy ri-

co en ac3ntecreG. Por otra parte, "la encala de proximidad o 

leja-fa (1!r1 u u.c io ms curn en nuentrall repre17›enLacjones del 
(1) 

rtnado qliu on las dui porviHdr", dice Gíli 	Gaya, Los recuer-

dos s suclion en nut'stra wc;moria con escullonamiento preciso, 

en tanto que las accione a venideras son uiempre mrls o mcnos 

borrosa e inciertas. Por eflo los protclrítos son en mayor 

ro (;)1(-3 los 2utiurnli)"0 

ANTIESENTE 1.1juliflica un hecho pasado lue se relacLo-

na COn otro hecho que todavla existe. Comparando acciones como: 

F! aría bord3 varios colchas, Parlta ha bordado varialJ, 

se nota c3arrirren1;e la difereucia: en el primer ejemplo se tra- 

ta de un pretto que ya pas6 totalmente; en el segundo, es 

un prtilrito durable, que se prolonga, que queda abierto como 

una acci6n que no está totalmente acabada. Su re:Lao-16n con 

el preseate se subraya sustituy(5ndola con un presente: !fiarla 

tiene bordadas varias colchas.Ua bordado significa un hecho de 

bordar ocurrido en. el pasado, hasta antes del tiempo presente 

(2e15n se dcd..ce de la muy clara explieaci¿In de Alonso y Henrí-

luez que dice:" Los tiempos compuestos con haber expresan la 

olnifjcación del verbo como hechos ocurridos antes del tiempo 

correurondientkJ a la forma del auxiliar".  Hayuna tendenciaa 
••.•• •.1MB 

•••• 	dl•ZMW 

(1) P;. 12. 
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r~r6; expfea (la hecho que puede realtarlf,le er ELprellente 

liaUL 	d( 	 que vntt 	conmigo (en ele 

momenUol  o Icupt.:;du ez;Le momenLo). 

AlIT-ENTE DE ;JUBJUNTIVO manifieJta un hcleho anterior 

H. wia 	 preente o a una poGibilidad futura (No se 

0 rot,a q 	hayals borrado; quiero quo cuamlo yo vuelva, tu va 
j  

boruado). 

.illrp;HAT0DE ',..iiiH4HdYIVO bambl(lh tiene isre2 por biLi. 

d 	u: 	cu eq uiv .tlt. nLe al pre tÉjr_i 	d , ind en, j, 	Creo 

qae ¡Inri() ya Lic,-;(.1 n su casa; no creo qne kario ya llegara a 

euGa, b) ..iquivale al copret(Irito: Pensé .que fli('; amenazaban 

con expai3arme9  nunca pens(1 que me amenazaran con expulsarm0 

c) s e,Inivalente a un poopret6rito: 	pensdbamo2 que en la 

emana 	ocurirfa una eatstrofe; no pensbamos que en. 

la 	au a ocurriera una dat:I.strofe. Posoe 13iempre dos 

forma21  terminadas en ara, ase; era, ese, (en la sei::unda y ter— 

cera eonjuaciSn usa las mismas terminacioncs.)Q 

taJ AITEPRTICITO DL SUBjUETIVO :significa acción en poten—

cia equivalente al antecopretIlrito o a]. antepospretk.ito: Yo.  

no ad ver 	que habla pasado por su espíritu una 1faga de c(1-. 

i(wa; yo no advertl,que hubiera pasado... e!;c0 Pí:o ascTjurste 

e cuando te Pn  aro. yr lo habrfas adquirido; no .e;Ttaba senro 

de que cundo 'te pagara, ya lo hubierril:3 adquirido, 

FUMO D UUW-INTIVO fue. 11qmado por Dello gubjunti— . 

vo hipot6tico porque expresa siempre una contingencia, un he— , 

cho qd2 luede o ilo suceder; la posibilidad de que se realice 

unu ac01611  hip5t4tica siempre y cuando se cumpla tamliln otra. 

acción igualmente hipottica. Es a la vez presente y futuro: 
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pacto y condjeidn 

r 'IN ICH 	t 	1)11')1 

.1 	; 	t 

do suuramente a 

ro coexiste, en 
ii 	

iiemplo que 

r , 	. t 	a.) , 

presente 	I:uturo de subjuntivo, 

ante.nreGúnte 	antefuturo de 

hajg ougedido lo que 

si unra erlonces hubiere suced112 lo , 

l• amo,,; en 

• 0 O Jt J. C( 

if 1)02 lo mis— 
a wenudo se le suntítuye equivocadamente por el pretrito 

•  de 	
i-ljuntivo El prefeviblo, para no erraxiy mar el presente 

indienívo, lo cual e2 correcto. 

Ay.i!j!Yuyww Ji1j SUWUNTIVO sirve 

11011.›.":111 

aluno 

 

; j  O :;  

minF,..1 o t;:lempo" y y ti 	CCjç,ri 	
11E-Jrmos.T.ia. 	:eriente de la ra", ex,1-»11(2a don ArdrS2H efl o 	quiere.,;.11 cowbatir sobre eJto 

Erilla e 

, ;nífican 

flltu_ro do .ubjuntivo se 

•1` 	. 	
•4 ,r. 

.141 1, 

• vfttleternt, 	ta Li 
¿ 1.0 P 	J.o11.1c 911i131ere//11..n. 

ci :Loe 

al ce 

IMPEUTIVO. 

nuATIvo en 

\T 

para exp:t..e3nr un hecho 
j anterior al futuro. La corrolTpondencía 

el ejeplo de 

para entonce 

ni o 

:Je uoa 	qde un t'el-upo, el 
Belio, a4uriao voce, 1J1wna futuro, atendien— 

que la ejnc4016ud la ritc.„!el(1: del imperativo 

cn,90 de reallzarje con el acto• del hablante, 
. 	, 

pono 9ello tomado d e CervanLs. „ 

ti 	I' 
(-)X 

J L 	111.'"tS 

n().71) lo 

11,xico no 

Ceuvaateci 

J...ra a Vd1 obedir:Incalb d(11 

de rc:::Jpeto Ni ciernen— 
La, Araucana. Ambo 

2 vei:bo2, vencieres 

actoa futuros proba1le;:31 hipotJticoE. 

usa poco actuallnente 

es la migla que 

8ubjuntivo: Entrar(5 

derecho ;/con 

entre sea ir fuere u 

usar 

.1: 

diegs; entrarla 

que dicese 

111:1.(ís, de 

la ve.:dad". Hn 

enúre 

L e 

seilo 

it 

se da entre 

en acct6n 
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o 	 1 

; 	u 	jj 	ji.-Ini71 H it; _ 

kJ Li 	l', Eji......'.%PlIE:):"Ogljelj..11UtO :10 vuelva, habedmo 
EE 

EIJE.IEj 

El 
I. .1 dul idur-1.1 

eon2iLuyn pT:opi9yienLo 	inerutivo 	u e 

t; e 1.1 	 del 1,1t.tral pi,s-t-,r),tri o 	u n o 1; ro 	
t i 

y.  parLan 

Ty.:trtalucLi y -artnn, 8on en realidad del. •pie s en- 
i 	j.. 	 • il_uulue coa ellao 13e acostumbra exprew'ar c1 

cono Lodos lo:J ca2cm de 1:;u3titueíSn de Unos tielli—
D013 POT' oLoJ, ecivJtítuye un ojemplo de onIllau;e0  

1' 
	

jíj.MEP_O Y PELOMA. 

JJ 	veriJo 21.2:Lo tambl(In esto13 dos acci(i enIel'i que compar— 

COQ ca L 
, E E rías 	 'Melle los do nuwüroJI  31ngular 

plural,rg.x..01 naturalffientc y  se pluraliza conforme a SUS nro 

1:.(71,1j»:lu adoptando diferentefl t;ermincione2. 

no 	'o i .pe.l»JonaG: :ido í) 	una Lorminaci3n cuando sini— 

eG la primera, otra cualido o la senda 

(21JJ.JA.c) 03 
la tercera; y vuelve a cluibiarlas para expe—. 

.iLuu erl plural°  

2pt.rol puede o no aíltepouer2c al vftrbo conjugado el 
1:Hrn.olf.,Dre qu.1, le Corresponde, en ia persona y nilmeo que co in 

-!;e2..minaci3n; ¿I--. ,',uwQralluento no es indipenoableo 
1,11n 

111101. CW1.1.»¿O8 ca2(m puede 11ear a haeerw! ilec,2sarlo ppra 

1a 	 debido a que :DI prfilera 	la tePeora 

jon 	 Puo 1:4 :71014.1. tda ea agJiilia a ((Hie 	inter,  
1 	L 	1) 	

1 ti 	1.1 J1, 	n 	Iii O i 	jfl 1 	o rd,erulv..1. 	) 
Ja AuaJc....i.:,„ alude ouP7.1.;.1 	

dei Ilinular(part1.1, 
1 
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huve).on 

vr,.1c11) 

. , 	• 	1.; ç, V(.? . 	1.1:r 	 .1. 	 tivo) 

C1-1,dn 	 !iodo tb-J Ln 	 111 VL 

r 111J(.1.() 	 t'UO 	 ambo 

I —O (::(5) 
, 

o i
).
l
,. 

) 	1 1 :14inr 

--ntlic):; (nwlotoro!1) 
f y 	

(1,10:,;OLV();:i) 

Ylo 

alumno (Ano t1)d.m3  1751..1 tt'...)i2miancione2 rlon 
, 

o l ie.uelJJeri 	c'no ella 	or si Jojwi .i.rdicaa la perJona y 

I;(i_tu:n, de woqu uenodr.14.1no::, ,u-tieíriliir (191 pronombre. Se 

1 	k 1 expicaci.(5n HP ejercicio 	cA que in:.; for- 

11 a 1.3 verbale admitan exclusivamente una perL:os.i.a ¿.:ramatica:1,1  
rInfa J , .1umno antepona el pronombre correpondiente: 

L'h .re!i:1(1 .1d, tal ejercicio no e: para que ar2ondan a 

usgr e]. pronombre (eso ya lo Gaben), Gin() para que adquieran 

concieuoia de la correopondene-la entre numero ,y Pernona del 

1:_wjeto 1y terwinaci3a del ver.bo. 

171.— EL ASPECTO. 

Es -lJe es otro accidente que en el bachillerato es ya nece— 

sario e.;(.-plica"::. Ya AOG h emos referido en cierto modo rl 41, en 

c 	n. 	e 	i 	s ein 11.-n-t; lea de 1 oF'') .ver11)0 s. 	aopecto se refie- 

- 

re a 1 	Ili s tiniJaG modalidades que adquiere una misma idea ver—. 

( tEL mino tdempo • modo), por wedio de determinados ig.-, . . 

nOG rrawticales, y atiende a la duracidn de la acci(5n y a ou, 

1»erf(-ecAn. 

A vr- c(:, un lecho 	nos prusenta oonto un proowle Oil our;30 
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(acción durativa) ; otxas veces, como un proceso acabado (acción 

perfectival  que abarca de su principio a su ftn, que indica el 

término del proceso que no se concibe mlls que acabado). Por e— 

jemplo: firmar, envejecer. 

11 aspecto, como accidente morfológico del verbo, se rela— 

ciona con la clasifleaci6n semtIntiea del mismó sets tan su modo de 

acción (Véase página 194 y ss.), que toma en cuenta su capaci— 

dad de se?i.alar matices aspectuales por procedimientos lexicoló— 

gicos, es decir, por el propio contenido semlIntico de cada ver— 

bo. Para que una acción concreta tenga un aspecto dado (por e— 

j emplo perfecUivo o Imperfeabívo), influyen dos factores: el 

significado del verbo y el tiempo en que se halla. En una pe— 

r:tfrasis influye un tercer factor: la combinación de los sig 

nificados y los tiempos de los verbos que entran en tal es— 

tructura. Pueden interferirse o reforzarse al entrar en con— 

flicto o coincidir el aspecto procedente del significado de 

cada verbo y el que se desprende del tiempo en que se enuncia 

cada acción. 

El aspecto no existe en todas las lenguas (se da también1  

por ejemplo, en eslavo, en griego, en franols). En espatiol, su 

presencia no ofrece una apariencia morfológica que sea sistemá— 

tica y clara, pero eso no significa que su existencia sea du— 

dosa o discutible. En realidad existe, y responde a una preocu— 

pación de la lengua espaftola por matizar el modo como ocurre 

la acción del verbo por cualquier procedimiento que sea. En 

el significado de las flexiones verbales hay una diferencia, 

el aspecto, que "no tiene una relación necesaria ni con el 
(1) 

tiem191.  n.. con el modos  ni  con la voz." 
(1) Roca, v.II,Pág.61. 

o. 



En la con tinaci(5.c..e 	i3 Ji, kay dou wjpeOLOn 

t. 

leu, y ntireG iJaAice2 de 1o2 	dwJ aGpecto3 (que 2on 

expresadou por 1[n'¿1L;idficaci6n Incoa u iv., itcrativ, eLc) de 

10:LJ warbos, y tain'JinO i11J, perffrn.si en que interfieren 

2Igniftleacio y loJ apect,o2 	dos 	 lir as— 

pecto 	di de la fleiSit drn,Liwt, 	 V:inporaAmentel  

inunainda. E3 el aopelo 1MtUPEUTiVO, que 13eiinia un proce.so • 

en 	curso, y que se da en todos io fiera :pos simple de la con— 

ju¿aci6n española, excepto el pret(Irito de indicativo y el 

participio. Por ejemplo, en el copret4,ríto, cuando 

EnIranios, Marfa clIntaba:eo claro que la :1,ceic.5n de cantar es— 

Lribn. en parLe rHalizada ;/ en part e or roaliznx. 

El otro aspecto es el.  PERPECTIVO que pone de reJleve el 

proceso explIcitamente terminado, del que se subraya el final, 

en el que no podeplob Ty-!lisar ni 	que como una acciJii acnbada0 • 

perrectivos el prettlrito de indicativo y todos los tiempos 

compuestos, n, los cuales el participio comunica este p,specto. 

Podeiws observarlo en el antepresente: ¡Mmo ha envejecido Ma— 

ría l  (ha terwinado de enmjecer, comentamos lan co  

de un hecho consumado , acabado )0 

Algunos autores, como Lenz y Roca, hablan de otro aspecto, 

el PUNTUAL, que preseaLa la aeci3n COMO un hecho perfecto, en 

un punto, pero sin idea de su desarrollo y sin idea de su ií 

temporal, es decir, del final de su duracl6n, de su 

mino: en "Ayer slip-e", la aocidn de saber es perfecta, pero, 

desptuls de saber ayer, puedo continuar sabiendo. Este aspecto 

puntunl, frcmte a la op0si01611 que existe entro imperfecti— 

yo y perfectivo, es intermedio, ocupa unn post 1n neutra, y 



tieos,como en_ :dormir(durativo)1  
T11  

V r G-112. y ei.ayt:t j a e; 	b o 

‘r 

E‘,n e 	 tfl;i :Le o 1:3: 	" p.ro 	e -pu yi -1-,1 	" 	(.7;3.uIrl (1.0 

o 	 In 21(.:Ci(.511 	un momefLo 	lo 

(ii1HrP)9 iy el r...1411,iw eortwif-J7:ivo, 	20 

(10 nn 	durativo" (v1_vt(1). Lo 	mlc,domira en 	es 

iJEJa de momeatL,neídad de uw.s. perfecei(5a, independientemen— 

Ue 	U durabilidad temporal. 	Gili y 
	

lo rrenciona 

a pIopito del .717cetelirito perfecto absoluto, y pone el ejem— 

plo muy-  clavo 	una 	chi lena:"me ,1'u1" que, "pronunciada 

amt 	d 	Se denota" la ínminencía de la acci(5n, anunciando 

l— 	ra pcfecci(Sn de la resolucicln tornada Wirl atender al tiempo 

en que so produce; .y agrega todavf.a un ejemplo que Bello to— 

ma de Samaniee;o y que dice: "Perdí mi nido amado/perdf en 41 

mis delicías;/al fin perdílo todo/pues que perdí la vida". 

"En el illtimo perdí. —cita Gili y Gaya a Bello— se extiende a 

sinificar no ya una pérdida que ha sucedido, sino una que 

va a suceder, pero inminente, ineviLable". 

Los tiempos compuestos tienen pues un valor perfectivo o 

puntual, pero nunca imperfectivo. Los tiempos simples tienen 

un valor iniperfebtivo o puntual, pero no perfectivo. 

La combinación de: a) el significado del verbo en sT 

ffliGMO, ti) el aspecto indicado por procediml¿ntos morfológicoGy 

y e) el nuevo significado que adquiera el verbo en una conju— 

gaei6n perifrIlstica por la interferencia de los significados 

y aspectos de sus componente s9  multiplican. los posibles ma— 

tices aspectuales que, en cada casos  cada verbo puede poseer. 

Cabe distinguir en cada casó si el aspecto verbal procede del 

u_i.g 	wypj-lo, o de recur;302 gramaticales o sintrIc— 
(2) 

dormirse (incoativo). 
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eJ:J; po2íble que ji e tomn 

teniendo tu ira, toqw5 

2.]• 	6J.O fo 	im:ples de la conjui;:ael(14 prenentan 

aH-1(:)C . 1.;(. (todr3 e laa ecopto el pret(Irito de indicativo y 

ui 

noiwc1L(Ivíto 	 ,y(,) 	Leuda 
(.1) 

prilu( do inajeaLivo 	1w 	L(mo 

pred;e dn mlbju'atívo 

,Yrundio 

en lo e ejemplo 111.1w)yo notar /. o6 O,aunque el tiemTo y el modo- 

varin,n, el rspeoto no varía, porque eft todo e los cal-:.1w-J la liecliciln 

c1( te~r (aunque :3e tema completamente dede el primor momento) 

es ni. proco que dura desde anten y 1.1:3La despu(12. Temía, sig- 

nifica un hecho real (modo indicativo), expresa un hecho pasa- 

do que coexiste con otros hechos pasados (t±e.rapo copretel'..rito) 

y selIg.la un proceso: cuando yo temía, temía completamente, 

pero había empezado a temer antes y atín no dejaba de temer. 

Esta explicaci(5n de lo que cada verbo significa segun el 

modo, som4n el tiempo y seun el aspecto, hay que repetirla 

con cada ejemplo. PareceHl cansado, pero el estímulo es recor- 

dar que, al repetir, estamos estudiando junto con cada alum- 

no, dialogando con. n, resolvi(Indole las dudas que se le va- 

yan ocurriendo, y e'se es el momento en que eq obtiene un mayor 

nivel de asimilacAn. 

••••••lIl 	 •••••••••• 	 441.0.1«1 	~ES* 	 b.V.•••••• 	 11•••••••••• 	 .1.1.~. 	•••••41. 	»N.a. 	....NI 

(1) El pro se 	de indicativo es iwerfe'ctivo, pero con excepcio- 
nes, como el presente momentáneo que es perfectivo. En cambio hay.:. 
acciones de verbos perfectivos que se hacen imperfectivas en el 
1-yr(1!v.1E1: muero, salo, ceno. El-  copretclrito y el presente no. 
son, id(Inticos, porque el carááter imperfectivo del presente Guar-.  
da relación Con la idea temporal., y el del copretrítoi no. 



A I. 	tric)  I; h.-1 
rFEC(tl.V0 indica un proceo acabado ilucT. abn.r— 

(-; 
	

o a Gu 	'1.11 9  "1" sL braya 
	

t(Irmino tPmporal de 

rocleGo„ El )reuri. u) 	indicLtivo, todos lo G tiwpos com— 

pucto l  y 	 ,que (7.-.; el que confiere ete a2pecto 

(1) 

,.!r 1-,o 	 tdmo . 

aut,.,erenel.1.1i de indio 	ha entrado 

antepretL:.ito de indio.  
(2) 

cuando hubo anochecido 

antepo'JlpretrIribo de indicoyo habra salidoo 

Aqul Uanhi(In debe comentarse cala leuiplo, as19:: (...luando dio 

Itall,(1 1U(: (i.0[10 UD hecho real (modo indi ativo) ocurrido un—

de que yo profiriera el, verbo (tiempo prerito); el ver—

bo  en. Id mismo -Viere uaa GMnificacAn perfectivo, y, en la 

forma que con lene el 1:,:i_nificado temporal, eEltK impli—

cada la sinificaci(In aspectual de hecho perfecto, acabado, 

qu ,  adem, desde el punto de viLlta temporal, ha terminado 

Lailbin„ En el carcter perIectiVo de la acci(5n :laiter! 

Uani, ) el litificIde del verbo como el deJ Liempo. 

Para recapilwiacidn de eston problemas creo que es mdy 

idear un resumen irrtr 3 breve, claro y completo que el 

Gili 	(lnya que señala de do l,:1 manora2, simultneamento en 

do :J euadroG dj;3tintoo, a) los Uempos y b) el valor absoluto 

o 1.e.latívo de lo;: mjrImo,1 DO(' ;-111 	 respecto 9'1 precipnte 

(1) alL:.tren 	 Liempo;.1 :i.mplecl que le comunican un 

111:3pecLo 'Im,'erfect;ivo, acentala GU 	 litet.taLivo Gin que inter—

fiern una idea con oUra, pues una acc1(511 .1~rectiva puede tener, 

como tal, mucho r3 momentos repetidos, o uno oloo 

(2) es un verbo incoativo que uignifica que su L. 	co—

mienza,p(Jra e;ILe Iwpecto ,setli.,1,11Uico 1.1e combina con ol morf:olóico 

dile le colirlel.e ;1,1 Vonwl compuetia, y :;(' vuelve per
.fecUivooPor 

ace1(111 iti{tip.inlili() puede 1;er k; r.11 perl'eclin eomo la 

L( 
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iiube 	je d o 

1. l;)„y 	d o 
111.1 E) 1. era o 
)1,11.) se lo do 

h a 1) (,.1 2. e :Ido 
ilribrf a lLe:fçjo  
hubiere_ le :do 
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hubiere 
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u 

n9,7 

t, 	 „Auli 	(.1! 	J., 	 .1 

O 	 ( IL  

r '"") 	 -I 
I 	.11  

11 	 I I 	 j' iiii ) 	 (.11 .J.e coexilite COi 	acto de hablar. 

• .....
Li 
	 ... 	L ti coms 1111 Ch0 

aelkaU11.*. 	• • . 	 (di 
:111 

(11/C: hahlo 

prerlIgLte 	 doo 	 Gurlan cuatro 
exi.)rewl voraade2 

• v 	• 	 perwite 01 martirio de 
• 1 	 -• :fi l,U..131.116 1.1V (2.:. (1,- 	 duauht(Imoc 

PrPtICAPtP Pl.'o— Unttiro 
...1t1JJ 1LilUuye al TuLuro 

• • ..11.• O O 	Maiiana mc.1 exl.Jmino 

preente de 	 Maflana vienes temprano •  sul:JtiIllye al imwira-uivo 

TLSPO PhETkUITO:accieln ejecutada ante de proferir el verbo 
II  

nretto absoluto e. e • ueirOo 

nceion-pa2ada,independiente 
de oLrn 9,cci6n 

muri.6 

:cu:t;e • . • . 	e O • • • • O O 	 Hoy (o en diez ahos) he adelantado 
7p7t7:-i-----i:elTFrl.7(TT:?.tt re:L:20'16n con 	fflueho 

pre:JenLe 

„ . 	  o 	Entionees nr o relta de los problemas 
, 

acelSn pauda,coexistente con 
otra .pasada.e subraya su du- 
raci6a,no 	1fmiIes 

... .. O O • Apenas hube cerradot echS a correr 
acci,D1 pasaca antes de otra 
acci(In pn.:Jada 

. 	 Cuando habla cort,!Irendido la lec- 
rE-775s T'T 	V O ;..:1 	ntre 	 potif 	Jfeliz 

1c) que med'iu un iuLeinialo 
índefinido 

1) 	r 1»,:.1.r 	c) (:i e 1) 1.L o bab 	idad 
eh 

TendHa entonce8 uno cine() allos_
- 

(-12 probabilidad. i• 	 1c le habnIn dicho 



(1Es1;tl dos vece9;aqui 
✓u- iuro en rIplac:Ion evi 
ni.;icacioned,ael preex 
pasado:tPndrienoge 
tinco mail ma nif

tn
estante 

es ±uturo en relación con el.prépente¡y 
.11oPIHIlliIaAVIY8atlolVARIllqaál4n9r 
s cinco alos;serfa como la una;habría - unos 13Q 

:t1,15/0) 

_ 

.1.1) 	I '1 	II ti.) 	c o n t; 	) 
() 1111\i'1`,1''1(): 
	

hr 	I 	; 	1 	Jr 

4 4 „ 	*• * 

..• 	

t .$(.) 

(U..1.(11, 	 O 	t.'1.1-1-;1.1.1".*1.7.1, 

„ 
:11 ' ;II nava Ihulído 

O lou.D•di 

re1";i1rito(aeci5n 
-C--(75)-70-775:1-irAda.4 
b) hl2c.)113enlíe. ..... 
c) ......... 

I P . 1.M1— 

„,.. TJ 0 creí que ayer ocurr-ier 
Ojal sucediera hoy 

• Dijeron que fu era mahana 

anblvret(Iríto.0 	 go creí que lo hubiera hecho 
oilolval al atiecoproti— (creí uo lo había o hnFirSil, hncho) 

al qudel.)~reiri 

TIEKTO 	 aceicln posterior n1 acto de hablar. 

futuro absoluto . 	o Morircl 
aúdión -5-ul'aiddePa 

futuro deTrobá)ilidad 	t;arLl enfermo 

O pasada 

futuro de mandato.. • • • 	. No m.a,tal-.11.13 
imperativo 

flAuro histórico 	 Uídaluo 1,1:11dr::: de ahí sólo para sor 
suI-1.17flye al pfacIrito 7 fusiltído 

futuro concesivo. 011em** 	 0 Así sera, pero no me gusta 
a1;0 se aceDta 

futuro de soruesa. 	 ¿Serli posible? Mino serIlisi 
expresa inteap&FUmente 
asombro 

Cuando lo sepas habré partido- 

WabrIlise vistol 

flabrá delinquidoI pero no es malo 

Me dijeron que abrirían mailana 

antefuturo... .... 
rúTÜTC.6—z-Wrfeit.:10r r,1 ..eirtí ur o 

antefuturo de sorpresa. 
expresa .asombro 

ante futuro  concesivo. • ••• 
expresa aceptacT6H 

(1) 
	 o.... 

futuro respecto al presen 
te o al pasado 

pospretóríto de  probabi—  Me gustaría ir 
lidad  (Tm el futuro) 



LO 1O  (-. - 711:1 

) 

404.4.i4 	 %. O 	di O 	Pj. 	l'He 	1-na , 
poHL,e- 

1.  1 o r 	L.1 	n 	ts! 11 

( 
ti 	ffianuabo.. 

Ifuturo. 0. 	..... • • • • 4 • 

:r)-1-1 	h 	-r) (:) 	; 	C 1 	1:1 	a 

antel.:iuLur0 
¿<;11. 

['tA isitt.ro 

Ordeno 1~ VI.q). 

.Adonde fuere, hnz lo 111.,W. víere2. 

Actuar:in :t mdon.cor.:, huhíre 
10 que anuncian 

1 	11 	A . i 

..ruturo. 	• • Ñ * **** r4 u 4 O 
	 Von 

O rden 

(1) E: L. do vece2 porque tambi(In 1riLf ica accílIn bipottica 
en el preliente: (.2uiero queea ahora. 
(2) (Jompietu al bflprahivo y lo Ilulltituve O1 1 	0ra01oe3 nega 

(ven, no vení:.,),.. 	riahe cuando O1 imperatívo por la en - 
Lonliei(5n, por el conteto, 1y porque como Lai, no 	r.:lubordina 
a oLro verbo. 



explic;t mu7 • , 
' 7  

• 

I 	k 

(.)1X:VLL H.iJ zati.1(7) 	Yr-ir,a1,!(to 	
ex1:1;en — 

o t.reH o:iahoI1 un. viejo pro 
hl, J111;. 1  

„ 
1.., „t. 1' I 	I) I 1-1 ! 
	

Uiç 	vue: 	 vera 	
Ha•Ava; el 

tHLITamo no 

Lr:il,akjoH í:,an tilodono como el de Uoca
l  que dice: "(.4.a1je prep;un— 

Lmo 	eli;Le realmol Le Orla verdadera forma, pasíVa o l'r5 9  ade— / 
rja1-3 

e 	VIn 	01; r:j, e 	i v¿.:) 	r 	11-1..1;-.3 t iro 	.1. 1; 00 O , 	(.1 0 SI 

o 1.11 a 	 halut do voz m(Mi'ji  

o íp..ie o 	coiiz con 	noo VÜ3'.1.10 :...; 	c itr-1.1 e :7f, 
1" 1 e 
	

J...1.rAman, 	r 	(1. e 'yo z uicíjj. a 	que Ho 	ol;r0G Iiino los 

en la eill.ifieaci(.5n ilj..illi(Jetica del verif.)0 	tro hemos 

cunirreflej020  

neaci(In y la duda de la exiGtenein en. elnaflol du 0 

6ra 	v0ce3 fuera d• 
.? la activa, se explican f:cilmente porque 

Io 	La euenun con una lorma e:-Jpeeial para 2Cr expada 

eonjuada. lir], voz ilaniva e:.;pfrtola ha perdido 
..;14 forma l  plr0 

C0111.-WriVr.). 

.1) e 	de t(,) d.() ere. o q u. e pOdom o 	cxpi o 1.9,:r: y d 	r 3.1; r 1. 

e X. 	.oci.n de Ja voz   pasiva, que oí  preiJE.-mita, 

m (. 1 	-1 -) ecujj j ri d. ad 13‘ 	o lu aleG, ad e -In 	d. e 1 u. 	 C11,51. 

d 	0 O n. 	o t..1-11. e c y113 ;7* -t-; e e 	u 	71.it silri,11. 	:te n.c 	cr›.  i va o 
. 	• 

vo 	'ya carece (I e :l'o muto o tuii) 1. o o y ado pta 

do o Hipo2 de construcc.ioneo: 

) 	
A d rrnlle yrir 	 'por: 

I  rh;  siy.H .1.1.1,W,1 

. • 
01 la acLPTa"; tt(- 	tr.o:lowra haItu 

odalidade2 c(io una voi.:1 

(o 	 + 	 Puede 
aeuto (con 1;1. pro— 



0 

I_ n 1 O 

.1 	 A 3 	cc-)i. verbo 	'b:r.-1,11.;-.114. 1;-.1..\/(*) 	j 
) 

1:1:o ± 	V 	; O 	„ 	 1:II:, e l 4 
, 	. 	 de puniva 

P.',11 la   ecciSn emanq del :-34jeto, HienIra2 

iu..i.v:ii 	cciSn parte de un punto ajeno al 	je Lo, que 

a ve ce se loen:liza en el nr,ente y a vece2 20 deconoce (pa2i 

yo, 	 ne ha dese-Hbierto un uuevo medicamento) o no se 

quierc! m(Juciom:Ir. En ete caso se 
•••••••-• 

superfluo, es simplemente 

1 Lv.tilo de la v() pasiva, carece de otro sinificado0  (Yemo 

zLI1 1W a 	G 	o 1m inH par;111.1.;J: 17: ¡i. .1,71 (mion de 

W)°, I I (ca.....101:1 (1ul pronombre); 	(~hw; euwlirreilejoo) y 

193 (equoma du loG verhol.J 	 conveniente 

consultarlas). 

175.— lA. TEUNICA Di J liEWHOUIMn'TO que permite ident;ifi— 

Ja voz paftiva pufirrl';:ltica, es In inver:11(111 de wiLuacione 

exj;11, e la posibilidad (le volverJrt netiva. 

Pava conocer (1 objeto directo de la voz activa, GO procede 

al contra~: 

VOZ 	,..SdjETO 	 VEHBO ACTIVO 	OBjETO DIRECTO 
ACTIVA 1)ersona at;(9 	tranitT7o 	perona pacijrite 

VOZ 	 PAI.:10.1..V O 	 Af:10:[1 TE 
VA  par :I p O 	per:lona aren.7171- 

te 

T17S73 una r31Li0 -v-ei:titilTv71.r.:"130-7+—.v.(7;r-Foide)Tre—y-71'Uo—copirtlratIv-o- 
participio predicativo. Puede construirse con otro verbos co— 
jimiativos equivalentes a ser y estar. Es una oración de predica' 
Civo adjetivol puesto que el particirio tiene tambin valor adje— 
i;ivo no exisLe diferencia C 	 sintlicticao (2) A •VCCS 	 # 	 "k 	 , - i1fipone 	icce,.:,.dad (le la paoiva, pol se r des— 
conocido el auJente(Elio se cuenLa). 

mz:11:3.de 	ex:1..mten otras modalldaaes como una voz media 

•••• 	••• 	••••-••••••- ••••••. . • •••••.......-••••••••••••••• 	•••••-••••••••••••••• 	- • - 



c1:..)a( 	aaLcn.j ny 	)n 	 anf 

Uuand0 1111-1 oraci 	de voz, r,le-Liva 1,L211.0 verbo 1.,raa2it4vo y 

rijto directo, r.1.dp traullladax 	voy, paiva dando lo3 si— 

)111.e 	U o 

(1) 
I) 	,...)u an.topone el auxiliar (2er o eHtn..) en. e.... -U• í e ni 1C--. 	y 

in,.-Ki o 	de .. 	ve IV1,-)o 	j.c -1, i. vo 1 	,-1.1 	11n..1. L ..i. 0.1 I 1. o 	d e 	{.' ,::.: 1; (..1,  ‹, 

:f). ) 	J.A.. 	(.) 1....) H Lo 	(1 i..rt: 	Jo- 	i1{. , 	conwiu.»- .1..! , 	:11,14; oul .4.,, 1; li...f...un entn 	e.t- i. 	1H.3 ,I.J e — 

(-, O pUeiChLe o - 1...1,ivo, 	(le concuerda con c-A vecbo en ,i,..11ero y 

nink2ro. 

.,~ 	 rn o 	, 	ell. 	.1 ti 	o 	v c.) 1.; e e ) 	r e en 

o t.. 	d 	v o z p: ':-"va 

	

) 	 com 	eln 	1-, o 1,3 	lw fin. e (1.11 ha 	n.o 1:31, Creri 

hl o al. T9:11.1.0 de fe n(:':  

El orden 	los ciernen:ton -puede continuar siendo el 

1111GMO y tambi(In puede cambiar para 2e7' 	1(.1ico, pues eU 

iudenndiente de su fuu.ci(5n. 

..)) Puede 1.-luceder í.ne la oraci(In activa sea imperGonal o 

1...;p:1)to t(lcito; eutonees la pw.liva carecer (le ap;ente. 

	

7) 	Ta1lAi(f._,,r1 	Ui! j Lo pa2ivo pued 	(-1 u. ed 	 ;o 

no 	en el n'omento de hacer el. 	Ti:lila-1.11(10 e f.1 re 	• 	dol-..; voces, 

plje CO20 el verboide C e  la construccidn puiva (:);.3 un parti- 

cipio con valor predicativo, tlene dos valencias y no on.o se 

retlere al verbo, sitiO tambir al eLljeto, •y no sabríamos como 

hacer 12. concordancia. Sin embareo,. €_ 	del texto, cuando 

en una oracicln provin 	• 2e ha mencionado al sujeto, sf puede 

(1) 13e pone el auxiliar que pida el verbo, st)dín la intenci6n 

	

del hablaute: el reuultado de 	acci6n aunbada oe exprena con 
01.31;1W 1-  parldeipío (eran edjr1cadal-J, esUaban edificadali. "La 

uy'1711 	i; 	fm 	i pie , no 	e ti 	el 11 o ;.3 	0111p0L3 COM — 
(1(. 	 Sn" , (n.o 	ce: !mg el.; Lado edi.Cioacni31  

	

Ho: hri.n 1:ido (.,dificad:110 	 r.'.1---1215) 



O Hiii;jPr11-: 0  

O f ri•UL,.-:, 	 • 

UHt 1 	L„•,/ 	
cl 1.tf•t 	!..,(•-) 	

(jj i- 	pw-.3±.1.7n.20 

.L) :'ic,r  
	J.J aitHdt). po t .  fi0J0 Lro,‘:, .pwilv:1 yeri i.ran- 1.-, •1

,Jia :ro l 	
ue quoidado por un J.--tyo. ''.)) 12',;,;(.;;Ir 1- p'Irt-

gicipio, 11, in que noot;ron (inmol-; el mil-no 

moilihre ipm a 1m ant,e/lof,h, hriciendo nohre ft.1 mm del verbo la 

, 
# 

oi.)st.v:Ici(ILl ílIcluid:t nn Ja to1,11, uno du La 
1):ti.na. 9do. ,,,,,..,. 

J-Ji,obit re- Lo 	mi pro b.i tirtlz t . 

.0 :Je refieivo (acusaGivo) 
4 

verbo: ác pelna9 forma qun , 	,, ald b i (-1q i awn 1 ti e 1.m.-; F).r0 
nom bru 1.7; de py,..:1 nora, y -; ori,l,m da 

-t) e -r 	mi, l o  ,1) ;...“-: 
roll(..7,ivo firil;ivo + verbo: 	- a 
	.. oe l va la cara. 

) U,V'  dl:iv.
o ti,i,co (jef;o pnrblcipe, a pesar de ner pasi- 

(1) 

vo l  d la aeci(5/1
) + ywrho Lransitivo: e qued(5 en mi casa* 

....,, u) 	
0L (1.di,.110 de pnsiva cuando I'le deseouoce u omiLe el a - 

¡7'e te) + yeu.ho úraw;if-dvo (Lercelin persona obliu,a1;oria):Se han 
.......-.....,...,,..............,......., ,-......• 

	+....- 	
1 	. 	

..m.,.....•.,..N.,,T• 

deldeubierLo 2W-; roboso(Lln.wadn por no2otron asiva cunsirrefleja) 

7)(2 (si.,1,.110 r'f(' pl!.siva finper
(

nal) + verbo transiLivo:i
Se _ 

,-,  

	

cnenta cada chimecl (Tambiílvn, para nokmtroG, 
	3..-iva cuasirrefie 12° 

Como e8 indlpensable trabajar Cr]. clase con abundantes 

ejercicios, y no resulta imposible que lolJ alumnos propongan 

problemas particulares, o que stoisi surjan impensadamente, 

acc:AdentrlimoGo en ol tram
-
Aenr130 de la explicaej.n.para que 

Ti j"iifi'T t;Yr ro:5w; 'f4)::;.);--í77,1,7;:t.n.-1 1;77:37:,y'  ---.1:5: -tii.171.01- 	n 77trii: i'ie--triim.-"in,--
raum 1 1-;:i. yo Ilm-

_;, no estA lujul con8idornd¿;1,(o jacta)oon ,1:43.madlo 
vorrli,dla p,0-1

i' Wt.lo.11;!1‹.,31410w4.4xQePt1:11Auci[q...ela 
Iorimil 	YPada/u111. 

Ver la¿!.,..  
y 	1,Ta yL4,qomplclera-paGIvad 

Uurad. 	_Le.."...1..Gjub 	
uua0J,riel eja..3 

il...„1:!:o NO 11.wi llpoDa 
como mmni,io :i? n  

(,j(--c(2Hio ww(in 

r. M.¡Wri0 ;:.:f debe )C 



97)0 

conve LL 	te ai 

tHVI.u.:,(L3er,1111. (H.11 

)\- 1La pn:11,, relfiej a 	OIJ oni(rLo directo) 2e reconoce en 

H-)Po.rUa 	ref erzo ywonom-inui: 

-peina 	 co) 

b) Ln.mhjil!I 	io-vi-;a el cambio a otra conlJtrucci5n pal7liva con 
(1) 

.\T-110 auxiliar, 	pevder 

.fleinado por (11 mimo0 

e) y of cal!ibio a voz actíva un que delawncce el pronombre: 

Junn peina a Juan (a s'S_ mi iiO) 

2) La pa2iva .. no fiej7:1 con 1.,e (objeto indirecto) admite 

el rc;_ruerzo -pronominal: 

Pedro se lavalla cara (a sí mismo) 

b) pero al coulAruirse la forma pasiva perifrstíca, puesto 

quo 	se no refleja directamente V' I aceiSn, no queda como Sujo— 

, wino otro elemento que es el objeto directo(cara): 

La cara de i'edro es lavada (por n. mi2mo) 

e) se Dikede cambiar a voz activa, y desaparece el pronombre: 

Pedro lava su cara (pero se &jade el posesivo su) 

3) La pasiva de verbo activo con pronombre arbitrablé 

(no obliatorio), que cuando se pone enfabiza. la actividad del 

sujeto preStIlladole un falso cariz paciente, como si realizara 

la acci(In y la sufjr±era un poco al mismo tiempo, se convierte . . 

en acLiva simplemente eliminando el pronombre que es super— 

. fluo: 

Pedro (se) come un pan. 

b) al pasar a la forma perifr:Istica se pierde. la idea de que 

(l)Este es un apoyo sera 	para el annisiso 



1.1 
mL JJH , 

Iflodo Hi1Jeci(l'n: 

J.Jrnuba que 	: Lapu,7?.;Jta p,--Jeitl.inte n 	lo er.: en 
verllidad 1. )110:1 LIT) 	

elludvalenLe a otpa contrileein pasiva. 
4) 

porLr.7,, e refuerzo con p..ronowhre, pero 3in 

in pre'poGición orque no es objeto directo sino 
-.31jeto: 

Pedro se wuere (1 miwrio, pero no a nf ffliGmo). 

porque nquI lo quee refurza es el sujeto, :ya que 

no 	
podr-Jamo omiljplo; la idea linhrllyadí1 er;

-7a de 
Iltj(110 snC.I. la :teci(In 

que nunca 
le de f,;.1.  m4 5m0. 

5) DI uonri'rucein con verbo Liarulitjvo de objeta
-) directo 

O blicuo 	
emoci(Sm O e 5 L ad. O de 11.nimo, 	pronornbre 

o b.l :ii tovio a perlr de (l,20 no refleja la aceie5n, puesto que c.:s—

t-
.14 proviene lialirr)eta u oblicuamente de of;ro ary;enf;e que puede 

roido poi. la prepoici6n r2'r. o por oLras preposiciones: 

ll'edro se espanla (do la muwrte,por la muerLe,con la, muerte) 

decir: Pedro no lieeii3pnntg. a G1 mismo 	la consbrucci6n no 

1-Jonorta el refuerzo. Pedro no es espantado por redro sino por 

un aunte ditinLo, que sería e Ilujebo en la voz activua 

La muftr.Le el3pnifl;a a Pedro()  

Al cambiarla a la yo5', activn 0 a su equivalente pusiva, apar

ce un olemenLo extraHo, que os el agente. Sin embreo
l  esta 

oraci6n f es pasiva, porque Pedro 02 liujeto paciente (no im 

)ort- 1 el ante), pero la acciA5m 1-Je reneja obLieuamete, no 
como em 	

rpljejo2, u peGar de (LUC el pronombrú) pa— 
ree reLLexivo. 

Un 	,~ido por 1:11.1.0,›  
(-75H io 

wIrbo intranlJildvo con pronombre 

1.:ZO Pc' 
7;11.1) 

(111C (11 Ujeelda 



• c 

t .r 

venho ac,.tívo, 	oc11(1!7a pro - 
o P.1 	 (-) 	 111-2 	 7 

	

i ,: 	(idj chi. , 	v(:,1i Id e e 

uaiva perlfrdí2tic 111 

	

Lido, 	no ;-:(-.? ai:.!(-,umbraí 	(Si 01.3 volldida t o 
conLIdo) 0 

v- c,_rbo, cono Ge aco:-Jtumbrn, 
ul,He 

1,.;Itc!HL;In wi.da chime. 

Gowo ha podido obervnrGe: io verbo; quu participan en 
e H Urtli (.!();.w1J2uccilonel-771 son todo o J.

o renexiv02 y todoo los curt -• 
Girrc 

	

	(eY.centn 10G cunGirrefiejo( intrnsitivos do nro- 
.__ 

noffibre 	
rio como-Ifurre, e4uivoc:Arp(3e, etc.)0 

En wi nod eo La y• probablemente muy-- 	 opini(5n: 1 

ecntrnceiones reflexivaG de objeto directo 
e indirecto 

díAen ter estudiadal-:; como tales, 
no en la voz pasiva. Ya 

tienen 1u 	
Gimplemente, y al explicaria2 Ipdeinpre 

Ge hace 
notar c(Iymo el 3ujetoa4-2.,e -nUe e la mima persona paciente, y 
I ara eGo Lio eG indipewiable are,,...];nr el otro pronombre objeti- _ 

vo. 	
La pal:dva uumero trel3 (V11)..232), 

00 en realidad una 
1 L43r1 paGiva, 1 k) 

debe explicare como tal, wIrece de sujeto 

paciente. 3) La nflulero cuatro, de verbo in
-brnsitivo cuaGi-

prefljo COA 
pronombre arbitrable (el tradicionalmente llama- 

do 	verbo de forp'!a refleja) no 1:3o puede conwiderar tampoco-pa - 
21 vn !1unque ,..iubraye la idea 

irdransitoriedad, la idea de que 
luien reniírl Iba acci(511 :7 al miomo tieuipo la retiene, no pue- • 

de hacep (Ivo la padezeu otro.LI o cumple tampoco el requisito 

de qUe 	7-311j ( to Gea unciente. 4) Dft palsiva 
„.) 

1 

I ^ -̂ 1 

k:hHifie 

p 
,Y 	fti.JLOo,1 .1 5', ;'). 	(:1 4 ) 	(7J. 

, 

vuolve ffcilmente activa,quitando 

de 



2.35  

eOU verho (t('? 1.1do(H/.#;n. o .1,d0 donimo, 

pacderde, y Lo 

nal do Lercera plrlJona on.  

mncodc: co ll la 	:11'm inipen:lo- 

c:aUoria y 	ap;ente. 

.1)e donde ly:1! deduce que nolJ quedan, en total, de tanta 

ITupuel,1Lament; e p 5 iv 1. oracione 3 que pertenecen al 13egundo 

t; :Lo  de conGtrucAn (1d.rjlo de paniva(se) 4• verbo), wiamen 

te (lwi oanori, aquellov; que, para que :-Je dilAinan de 1r12 fo :r 

¡i.e. 	i1va 	1. )(:!"1: M i li:1114J (3;143 q tp! 111-1van 	 uldo 1:1..a- 

pov uonoLrolA panivais cuaulirrefiejas (aunque ya qued& 

explicado que n.o todas 1rLu oraciones de verbo cuasirreflejo 

son pasivas)0 

Una vez que el maestro haya comprendido todos estos an- 

teeedentes del asunto, bien puede resumir, para liso del alumno, 

O n ewha forma: 

177.- RECAPITULACIOLo'ONSTRUCCIONES PASIVAS CUASIRREYLEJAS. 

VERBO 'SIGNO DE PASIVA 
A ACTIVA 

SUJETO 'AGENTE 

pac:ien ajeno al 
te 	'sujeto 

'activo 

no hay 

tramd- Pbliatorio de 
toda persona0 

dica ej6 
cAn. 

tvanGi- 3a persona o- 
taso e bligatoria0 
imperso 
nal. 

no hay 

omitiendo pacien 
(3l signo y te° - 
Ipluralizan 
ido el vex= 
í bo. 

EJI:MPIO 

oe espanta. 
Se emociona :o 

Se cuenta ea. 
da chisme. 
Se vende es-, 
ta casa. Se 1 ' 
oyen rumores,  
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..11/WhAllWjo  

letna epahola posee rtne fimou verbo20  liras de on— 

los compuewtos y los ar ce mil, contando Dm irrev.plares, 

egicos. De todos, aproximadamente novecientos 1:Ion irregulares° 

Los vorbon retilaren son, pues, la mayoría, y por eso fijan 

las normal-J de las con:juwactiones. La minoría (los irregulares) 

13on los lue 	siunn csa2 normas como protoPiporl de las 

cualwJ se han oscoido los ;res modelos: amar, temer y par— 

tir° 

Las irregularidades verbales son cambios morfoldijicos 
e anomaaJmo Un verbo puede sor irrecmiar por trell motívon: 

1. Porque albere su propio radical. 

Porque altere la terminaci3n qué le impone su modelo. 

3. Por ambas razones simultlIneamente. 

179.— CAMBIOS ORTOG:RIIICOS. 

Para que un verbo sea irregular, la alteracidn que se 

advierta en (11 -1 ha de ser fon(Stica, si se limita a ser orto— 

r;rIfica no constituye irregularidad. Dice Bello: "Para cali— 

ficar a un verbo de i'egulár.o irregular no debe atenderse a 

las letrao con. que se escribe, sino a los sonidos con que se - 

pronuncia". Podemos hallar hasta nueve cambios de este . tipo9  

simplemente ortogrtlficos: 

o por qu...pecar..peques_ 

qu por c...delinquir...delinco 

z por c...alzar...alc(1 

o por 0100 * °mecer...mezo 
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por !.:12,u. 00traejar00.traue 

por go oextinuuir...extina 0 

g Por j 	diribir...dirijo 

1 por y..1htlendo)..huyendo, solamente cuando queda entre 

do3 vocales. No se considera irrewilaridad, a pesa:¿. de que el 

~ido £10 se conserva íffilntico. Lo minmo pasa con el siguien- 

te caso, que es el Iltimo: 

1 absorbida por 11...zambull (i) era, 
o por 	(i) era, 
o por ch...hinch (i) era, (de henchir)* 

1800- 	ULARIDADES. 

Las irregularidades se presentan en los verbos con una 

cierta regularidad que permite agruparlos en familian. A cada 

una de ellas pertenecen todos loo verbos que muestran una 

irremularidad an(tloga, 

Para Conocer las irregularidades de un verbo hay que com- 

pararlo con SU modelo para comprobar si altera su propio radi- 

cal (coml5n o especial, selln el tiempo de que 	trate), si 

modifica la.terminaeión que deberla imitarle a su modelo, 

si padece ambas•anomallas a la veza 

Hay ocho clases de irregularidades que pueden su'rir los 

verbos: 

1. Guturizaci¿in 
2, Diptengaci6n 

Trueque voclico 
4. Ye eurclnica 
5. Pret(Irito llano 
6. iluturo alterado 
79 imperativo abreviado 
8. Participio :11:r 	lar 

todao 13e alLemn las forma .9 que tienen radical comln, 

excepto en el Futuro alterado° 

Bello c1asífic3 	kuluboo que suCren estas anormalida- 

Cr 

L1  



ror::lando con ello trece _uPlillas. Eu lan cinco primeras 

-vurLos (11-te padecen una r.lola de ins cinco prdideras irre— 

nlridade. De la otar.1 ocho rarnili,v21 trp,  Fion de verbos que 
H.Imultncate do:1 irre , ularidadc; dos son de verbos 

LlcHlün Ur(.)s; ()Un:v:1 (402 :upan a bu que tienen. cinco, y 

una (con el verbo decir), ti ene uciu 

Vere2.Jon -1.)imero cada ciase de irreularidad, delipues, ca 

• da 	 ,. ,' non 	l 	p a mnnera rac-Gle y rzeJ,Dida de loca
v   

sin 
111 	d 	 •11..a - verbo 

ueesidad de conjurj.1..rlo por entero, 

1q0— CuLTUAZACJON0  Con.:.:-...isUe en rp-re.,,ur .11 rival del ra— 

dical comiln., y antes de Ja terminación, 

a) Una j SUaVe:. ben. 

b) la wflaba 	O 

e) una e -Cuarto: ere z —e--• o 

en slet-,0 personas: una del pre2ente de indicativo: tengo oigo, 

crezco; seis del 	rl; de subjuntivo: teDza., tenmas„ etc., 
oias, etc., creca, crecas, etco 

Caber 	u aber, en las m1sma2 personas, sufren una labiali— 

zaci(In (p) mod i. ficando el radical (y saber, ndemltin, se apocopá 

en el presente de indicativo se); pero se les aeTeGa a esta 

ifamilia - s6lo porque coinciden en las personas y solamente son 

do13. 

182.— DIPTONGACI6N. Consiste e diptongar una vocal acen— 

tuada del radical coi4n. Hay cuatro casos: 

	

e-----ic 	 qmirer, quiero; volar, vuelo 

	

e 	 o adquiri 	 j rl adluiero; mar, juego 
1-----i 

en nueve  personas: cuatro del presente de indicativo: 

o 

o 

r 
ti 



Hiero 	adHjel.o 
(luiereí73 
qui('.r 

Hui.ren 	Ild„mieren 
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cual ') del prelleite (10 lubjur -Givo: (1:113 mium), 1y una 

(P:)1 joierativo. 

ir, que tiene do:3 formas, en una de ellas 2e conjma 

	

.Lual que e2 to verboG: yer¿:;o, ye.ywuel.i, etc. La 	la i del 

diptono: iero. En la otra de sus foma2, tiene ,rue(..1. ue voc—

lie°. 

.1_ 	) n 
	f 
	

H1111.11 (,)[1:.WilCo 	la? u u) rifTe 	1,1 ri.Et 	t l u e riO pero-- 

eede de la terminaciim ni del radical oomi u, al final de tIlAte, 

r 	.3 o I 	: 	out: )13 .1:'() .~nte de indicativo: huyo, hu- 

17 	Huyen; rei:: del ps..1,3ente de :3ubjuut, -.1v0 / la del 

1 1 .. r.ftblvo. TjPnen eta ivreollaridad twdoL3 lo cine hacen el 

infiniHvo eu uif. 

vt=debid(114 lr L)exiones de 	vérbos anaruce 

Laulbia 	klUt; Lo con2tjLuye irregularidnd porque 	un 

cambio orLc: t . Vico: se da en dcm person
as del pretri 

1,o 	I ,  :i.lr(.ti.C'=`.7.t:r..vo (1'x.1:1y(.7, huye un); en todo el pretthito y todo 

fu - Wro de IJubjuntivo; erl el w3rundio .Y en el imperativo. 

v 	us la T) r O p 	(.1 	t 	11.111 11 a o "i 	de3.. to.od.elo: 

endo 

	

hu 	en('io 

181.—Ti PE VOCnICO. Conwiste en cambiar la, e de la 

	

intima sílaba d 	 por una 1, o bien la o por unn u, 

en treinta y rice - )etsoua: 

indicativo: 
4 del pro2ente:sirvo l lArves“Arve,r3irven. 

del preVrit;o:irvicl,sirvierop. 
subjuntivo: 
6 del prels3ente:sirvaisirvasysirvales;c. 
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I 	pfetri,7,o:irvicra o :Iirviese, etc!„, 
() del futuro: r:jrviern,sirvierQ,Il l ee. 

il¡Hcf!-J.tivo: 
deJ 

111~0 vErrboL; de e 

T 	1-,eivur.inac..i3. 1 

• I 	• lamilia ti r1:. padatnl (n o ch 

nrmr,n, a] radical cortan 	y 

rblorbe .JJt 	lo cual no 	considera írrewliarídad: ceflir, 

conntreFidr, reUir, tettir, henchir. 

1,(3; verbcm que terwinan en efr deberían tener dos les 

en alunalJ formas (una del radical y otra de la terminaci6n), 

pero pierden una, la del diptongo: 

reír, ri 	(i) 6 , no rii& 

en Erguir, 	esLa forma, hace irgo, no yergo. 

El verbo podrint es ejemplo de los que cambian la o-ün u0 

Pero es un verbo vacilante, que tiene otra forma: pudriü, que 

es rec;ular salvo en el participio: podrido* 

185.- PRETIIITO LLANO. La primera persona del pretérito • 

de indicativo ,en las tres conjugaciones, es palabra aguda: 

amó, temí, part:t. La nomalfa de estos verbos consiste en que . 

corren ese acento a la sSlaba anterior, a la penilltima, y - 

convierten la palabra en llana o grave. Pero este cambio nun- 

ca se lleva a cabo sini que vaya acompañado por un cambio total 

del radical com-án y de la terminación; dicho cambio se prolon- 

ga durante 24 personas en totall 

6 delsretórito de indicativo:anduve l anduviste l etc. 
12 del pretórito de subjuntivo:andiviera o anduviese - etc* 
6 del futuro de subjuntivo:anduviere,etc. 

.-1860- J?UTUIO ALTERADO. Consiste en que el radical especial9  

al que se agregan las terminaciones para formar el futuro y el 

pospret(Irito de indicativo, se altera en todas las personas 

de estos dos tiempos, ya sea cambiando unas letras por otras 



(vocales o consonantes), o bien, perdi(Indolas y abrevindose: 

har(5', no hacer6; saldrj, no salereló 

6 del futuro: quer4 qur'A3, etcó 
6 del popret(Irito: querr:a, etc. 

Todos lo3 verboG que sufren esta irregularidad, simultá— 

neamente padecen otras 

187.— IMPERATIVO ABREVIADO. Sucede que algunos verbos pier- 

den alguna letra de la terminaci6n característica del Imperati- 

vo° Generalmente no alteran las demás letras del radical, pero 

decir y haber sl lo hacen: 

tener - ten, no tene (como el modelo: teme) 
poner - pon, no pone 
hacer - haz, no hace 
salir - sal no sale 
venir - ven, no vene 
decir - di, no doce 
haber - he no habe 

188.- PARTICIPIO IRREGULAR° Los participios de los verbos 

regulares terminan en ado(primera conjugaci6n) o en ido (segun- 

da y tercera), pero hay verbos que no siguen a sus modelos; pue- 

den tener una de estas tres terminaciones: to, so, o cho. 

abierto, preso, dicho° 

En algunos verbos, estos participios irregulares se convir- 

tieron en adjetivos (confuso), o en sustantivos (atento, confe- 

so, converso), y el verbo recuper6, ademls, la forma regular, 

conservando las dos: abstraído y abstracto, concluido y conclu- 

so, confundido y confuso, dividido y diviso, freído y frito, 

hartado y harto, infundido e infuso, injertado e injerto, na- 
r:! 

cido y nato, pasado y paso, presumido y presunto, recluido y 

recluso, rompido (arcaico) y roto, salvado y salvo, sepultado 

y sepulto, tenido y tinto, torcido y tuerto, y otros muchos máso 

Como dije antes, en las cinco primeras familias Bello pu- 



/ 	 • 	• 	I 
jOH 'i i;:11 ~J. irn.!¿ydaridad: ::;11LUViZaCAll, 

L.UHUTW VOe 1 Lco , y c (11r(SrdWt y prviLo 

.i.'lipteUivallicntw o  En la Líe:.,:ta et;11.n los que tienen juntas 

HAurizaci3u y ye eufilnica (wr.r y sus compuesto8). En la 1-3di? 

• ?, Lima .,ruturivael.6n u 	- .0reteri 1;o llanoi 3multzlneamente (los aca - 

badal:1 ei. duci). En la octava, ir,uturización, futuro alterado 

e illTurn.tivo abreviado (salir y vliler). En la novena, dipton- 

r..,a.c:1(511 
	

txnequp voc(d_1(n) (;(r) .10 (iormiv y morir). Pim Jr), ffileima 

1-3e combinan ~co jiirei»laridade2: ÉL11.,urizaci6n, proV3rito 

llano, _CuLuro alterado, imperativo abreviado y participio 

irrec;ular (caber,saber,poner,hacer). En la undlcima, dipton- 

acih, pret(Iríto llano y futuro alterado (querer, poder). 

11:n Ja duochleimq se combinan cinco irregularidaden: 17.:uturiza-

ei(ln, dipUonraci6n, prettlriLo llano, futuro alt;erado e impe 

• 

	 nItívo abreviado (tener, venir). Y seis en la decimatercia: 

guturizaci3n, trueque voclItlico, pret(Irito llano y futuro al-

terado, imperativo abreviado y participio irreemiar(decir 

y algunos de sus compuestos). 

189.- VERBOS UhleGULARES SUELTOS. 

Todavía quedan unos cuantos verbos que, de tan irrelr,u1a-

res que son, no pueden considerarse dentro de ninguna de -es-

tas familias. Son: 

Los tres verbos auxiliares: haber, ser, estar. 

Adems: dar, ir, y ver. 

En alunas Lramticas aparecen tambi(In como sueltos hacer, 

caber y saber, pero en realidad pertenecen a la dcima familia, 

lo mdmo pasa con decir, que pertenece i la dtim.r:tercia. 

Alp:unos verbos vacilan entre dos formas de conjugarse: 
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t(,)-1...171..do; 1 I  ..i.ffipi,:x1.-ALivo. 	 FI, pnrtícipio.irreularo 
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e, 
d'uptow!-,aclou, 
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	 do;:g uan.era3: yazco, o yazo„ 

r •  10vW,1 	:1VLal( ag 	 0, Z> 1  2 	— 
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V e 	;:so 	 el 1 	b0 	1.1.1•1?.1. 1;..; 	.1 )1'1 flrill t  

c!omple ,flm q Le (i 	 1í'1.;'; , 	 1),v L(ri Lo: :,/one y ',Y (111, 

lite, Bello 	wenciona). El erbo yogu 	 .) er no existe 

Garantir es defectivo pero, como se u. _1 bastante, 20 

conTieta on. conjman tomando las torma'3 c[w^i le f:altan del 

verbo y;arantiar, .c.lue ha ido ocupando su luaro 

de.  eoLi-vol  no :-111  PCOHLI1Mbrn, 11.1.sar C1 	rp1;eaLe de 

1.,Nexo 	 que 11 ha encontrado la :forma 

ray2eu buono•e2critore2. 

Ni O 

/ 	• 	-1  _.,WLacio matar si,cjnifica dar aluerLo, 11V1 parLicipío es muer— . 

to; . E.-) -ro cuando 'siE>nífica lastimar, GU participio es 
matado:  

(.1 ha matado quiere decir: se sui— animal matado. Sin embaro9  

mientr 	Ine se hamuerto 	
a: se muri(J. 

vartic5plo 	 s rlberhido e-,I.J.s t s, e yero se prefiere 

jJOrt0 en ciertas construccionel3 como: 
se qued(5 absotto ante 

tnnta 

LO2 estudianúes-  de preparatoria con mucha frecuencia 1.11:an 

ear:rosar, :_wier, soldar roa:zar, 	 o .r'rar y herrar, como 

si fueran reularcs. 11')Utren diptomaciSn: en~so, 

fuerzo, cuezo, yerro y hierro. 
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XV 

1910— 	ADVJ00  

Be las definicion2s utilltdas por 111. ,:ramzr),tica tradicio— 

nal, una di ,  .1;111 que 01' 	 uto, t(rno,; 	ruprovechabli--11-..; 

(),:; la dpi advrbi09  hl :lada (111 UP punto de vi:nn uirdlieLico, de 

la 	 puesto que alude a U capacidad de modificar verhorl, 

eLivou y ot,UO2 adver1 :lo.„30 

EUeotivamente, (PI modo muy semejante deiHnos continuar • 

dorinindolo, de acuerdo con nuestro criterio° 

hl advorbio cump-Jo cinco runcionnn, dos uxclusivas y 

Lres compartidas. 

1. La funci6n 1Jxcauoiva de modificador dirocto o indirec— 

to (ell este caso n10 eireunFltacinl) del"vorbo: Lle6 cerca4  

Viene dendri 

La funci6n exclusiva (que no todos los adverbios poseen) 

de modificador directo de adjetivos y adVerbios: muy bueno, muy' 

lejó,J. Los adjelívos y advortios modificado no nocenariámente 

han de ner palabras, pueden ocr frases:es muy do mi gusto, iba 

muy de carrera° 

La tuno :in compartida de predicado adverbial, o sea, 

de Acleo de un predicado: cerca, mis armas° 

40 Otra, compartida, de modificador indirecto de'catego— 

rlas 110 verbales,-  02 decir, do t(Irmino: cerca d(:) alll„ bonito 

desde lejeu. 

Su Y tambin compartida la 1.1iltima, de forma declara: iva: 

aqu: 	oe*mal  queda bien. 

195.— IWITOLOGIA DEL ADVEi,2-10. 

En 	fler1-11,• lo 3 adverbios 5Ofl invariables. Por excepcidn, 



	

ir..1?11 	
enwIdo tilitcce~ a un ajel.;ivo o a ua 

(.Luti-,17)„ In— 	 clum; ww.q:)0, muy; re cía 	quu_: 
1.() 	11;; -¡-..; 	vara modificar narcipio: 	 vgni.d0). 

O Lino 1;1,qievi 	
cow:trLivo y superJuLivo, pero ;(510 al — 

Ilere-H.tívoG 	n,,71)!.'r.L.;an lunrfoi5 c,t u,imrfwuli 	(1:, rminan eti 
(-) 	

l'ormna por medio:J juinlJeLicoH, como ha 

can 10 adje-Givo: t:Ln cerc 	m. 
H 

a, ri cerca, menon cerca, muy oer 
• 

c:11 	 ceea, 1.wmqmento C& Cu y e 
13uperlativo 

1.Sxi(!o, pu 	hay una fov:da;..1 e5peelnle:1 	fon pxn,doz-_.: del 
adverbio, como: m%jor, 

da el caso de it-p.)se combinen procedimientol¿i 1 Ç(ico2 

lejfimou;. 

• ';100s: p0G11.111,M00 11AC:1151111u 
tempran.ígimo, turdl-imo, 

'L uy )O CO adwvbios ruiwiten. 11 terminaci(l'n caracterlGtica 

lr: Wloitf:t, ahoritita, allacito, le:JeciIos, lejitos, adelanti—

junt;ito, pronIito, tempranito. [Jay mucho au.'1.8 en el hab
-fl-t popu 

del dimiluLivo, co;no 13.1 fu eran. jwAz-Llntivos: cerquíta, de:z1prito, 

to, aLri 1 to , 
afueríta, arribíta, encimita, abajito, aprisita, 

eafre2itito, apenitas, tnntito, nadita, son muy usados en M4xico. 

1960— ADVEHIAL].ZACTÚN DE ADJETTVO1J: 

Lo .3 adjetYvos callneutivw3 foNenino2, 	
Lor de una ;Jola 

terminaci&t, ;:re cenvierton en adverbioG 	se les ara m;a al 
Yin:..11,1 otra twl[..u.tinaci6n: uwnte. 

iJa illyo:ra de ImJ que se forman 
pOT: (.);'.;!;e Procedimiento 

son adv.-1,.)TwiJ de !Iodo (moderadamente), pero hay uno cuantos 

d(! unrmacin ciertame~), (i(-  duda (p-robahLcmente) de or—

(len (r;ltoujvaideute), y de cantidrtd (exconlvarnente). 

mal; 	
Jo mno;.,3 cc-Pera o 1):1(9L1  ppr 

peor, bieii9  mnid 



	

V •j 	Lf ;..; 	L'1 4.11.1.1 	(i 	 rt.  f71 
	 snn TJJ-L )T3 	ue tien, 

	

í 	 t 

acnLIP!.el(ld h 
1 	. 

,* 	 ,40 	 . I 	•••• J..! 

i 

:P7-1%»1 In l( 	 no lor-J.Juiere. 

"1 	 I 
„1...111—) 	 .— 	 • co 

«,1 LI L:tM'II' 
	 Eh. 1:)..pecto le üoricArucciones 

o '.;rjon,u; y ilue equj.vaien. 'a un adverbio, ro.r.. 

lo ~1 cumpli.n ;:11 riwc-~1:mI 

(:',12wo Jrna JP(1; Lmy bw1rOvi.ra nada. 

coP'Intric41.: [1.10b1 (7d_ mar , ded(7 entonce, 	culmo, 

	

LwulnleJo 1-,  (k co1.73 inane 	: 

'Fin un -v,.ntIldoene-rn1 	como coll2truccione2 inetables -- -A 

clrociS1.1 iH1jOdua1 	(...:ada momento". 

(:, GWO colisrHocion.cw estereotfpicas 11a~a locucioneli 

acuil.d;m hace macho tiempo y tradicionalmente u- 

- por todos: a pie 111-ntillas, a la moda, a la tueria ae'Dío. 

CV en parreaUol. 53 •y 51)0 

198 	 0EMÁNTICA DE LO ALVEIOS0 

LI ha7 do Lro:::1 	 connotalivw1 y fijos9  connotati—. 

ocrtnional, y no counotaU,vo:1 y ocasionUou. vo 

primer(m son 	 advrbios conceptuales. SOA 

connotativo2 Donlue scd1. palabras que delJeriben o caracturin 

objetos, v Hon fijos porque 21,1 r.zlir1.neaci3n no vqr..f!.1. 

en (ii,rerwJtes 31tLlae:lone 3 linp;uTsticas• y )bjutivw„1 (.que se den 

, 
sTali(iad). Pueden ser dn Uiewpo, modo, 114-mr, afirmacAn, 

duda, orden, cutntidn.d.- 

I 1 
I 



Modo:bien, mal, etc 
Tiempo: siempre, nunca, etc. 
Liynr: cerca, lejos, fuera... 

‹, )1,f1J'..maci3n: sí, ciertamente... 

( 

'eaci6n: no, tampoco 
Duda: acaso, quiza o quizás 
Orden: despuls, antes... 
Cantidad: muy, ms.... 

r 

7 

 

--. 

 

 

' 

 

I 	' • 

4  

cin.1-le non connotati-vo 	oc2Glowle1-3 

Jyrb(.-qtecen al .,2eduji.J,  iluitero de 	 'III° non 

1-3j triil 1 t».1.11W.lnen, 	 y de lilmnificl.t.ci(Sil (rue depende del 

CO i 1, x 	: 	u 	ba 	f,-1.1):),j o 	er 	ri( 	y 	 hn.jO 

.1.o 	tro eounot 	y ocar.lionr)r,- son lo2 ad - 

prononlinales que ;.:le ela:lifican en ene ,rjrupo atendiendo 

a que no son decriptivos y, adem(is, su 1.7;inificado depende 

del di:seurso, varía con (51 Hay cinco 	ce adverbios pro-- 

nominale2: II) demostrativw.i, (1110 	 relacjonan con per -- 

nona rramatical; ) relativol;, que tienen dos funcione2, por 

Lltmblila nuhordivau, por lo cual son relaionanten; 3y in- 

terroatívoli; y excin.mativolli, que í-Jon 101-, mismon relativos pero 

acentwIdo2; 4) 'Ion indefinidos de tres matices: con sentido 

, 	co rl 	t i do t  ene r al , y de c 	d t; ) lo s propiamente 

dichw3 adverbior3 pronominales, para los que convendría un nom - 

enpecial, quo 1. on de tiempo (ya s hoy, ele.) y de modo (as el, 

(Jan, 

99.- EECAPITULAC1ÓN. CLAIFICACIÓN SEMNTICA DEL ADVERBIO. 

1. CONNOTATIE 
VOS.  Y 	 adverbio 
FIJOS 	/ceptuales 

arriba 
abajo 

2. CONNOTATIVOS izquierda 
Y OCASIONALES derecha 

encima 
\debajo 
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3.K) CON- ;Jentído vago:uno,a1u,o,poco l mucho,demasiado HOTATIVO'j 
OCA;j1.0 in.definidwJI sentido t2;eneral: nada, todo 

NALES, 	 cantidad: pocos,muchoo l varios,bastantes 

pronominales tiempo: ya,hoyl ahora l ayer r maliana 
modo: asl, tan, tal 

200.- LO;:; 1:3UBORDINANTE3. 

SinblIcticamente los subordinantes son palabras que cum- 

plen una función exclusiva como signos de subordinación y 

de inelusi(Sn. 

Cuando hablamos de subordinación, hablarnos de una rela- 

ción que sólo puede darse entre dos elementos: el subordinan- 

te y el subordinado. 

Ilibordinar significa presentar al subordinado como comple— 

mento de un miele° que es el subordinante. 

Los subordinantes son: 

1. Las preposiciónes. 

2. Algunas partículas (que, porque) o frases (para que, il 
desde que), tradicionalmente consideradas como conjunciones, 

u-, 
pero que en realidad no lo son, porque no coordinan, introdu- 

cen  a las subordinadas causales, concesivas, comparativas, con- 

sccutivas, finales, etc. 

3. Los relativos, pronombres y adverbios ya estudiados. 

201. LA PREPOSICIóN. 

Las preposiciones son partículas ilativan que se anteponen 

al Is. rmino en todos los complementos, es decir, los encabezan 
t¿ 

siempre, sirven de conexión entre el tórmino y el núcleo del 

complemento. Cuando hablarnos de modificadores índirk:ctos nos 
1:: 

demo3trativos: actl, al115:, aquí, ahí, allí 

relativos: donde, cuando, como, cuant- 

inturrogoy exclamo: cundo, cómo, cnA'.ndo, cunto 
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r(•)feriwon a i.. o estAl (-- ncabezadou por una preposicin. 

El L(5rmino suhordinado puede ser: sustantivo, adjetivo, 

adverbio, veroide (y, naturalmente, tambiiln un pronombre que 

desempelle al' una de tales funciones)* 

El LIrmino subordinante puede ser: sulitantivo, adjetivo, 

verbo, adverbio (y pronombre). 

U:Tnau prepon1clones SOfl 111.!12 o menos caracterfticas 

de clert(m complemontou: a, del objeto directo o del tndirecy 

to; .para, del indir !oto; ror, del agente; pero la mayorla 

pueden encabezar toda clase de complementos* 

Las preposicionon a y de, se contraen con el Irtículo el 
•••T 

(a + el 7J.:al; de + el = del). 

Hay preposiciones de dos o M112 palabras: frases preposi— 

Uvas: de 	de, delante de, en medio de, en contra de, junto 

a, acerca de, debajo de, de acuerdo con, encima de, con rumbo a0 

2(2. LOS (OORDINANTES. 

...3on partículas nntivas que cumplen la funciA5n exclusiva • 

de servir de signos de coordinac:16n puesto que unen entre sí. 

• 

r 	I 

elementos sint11:cticamente equivalentes: dos sustantivos dos - 

adjetivos, dos verbos, dos adverbios, dos pronombres en cual. 

quiera de sus funciones, dos complementos, dos proposiciones* 	• 

Tambi(In pueden enlazar un sustantivo con una construcción 

equivalente, frase o proposici6n, etc., etc. 

Hay tres clases de conjunciones: 

1) Copulativas (y, e, ni, mas) que simplemente unen. 

2) Disyuntivas (o, u), quo señalan que hay que escoger 

entre dos posibilidades. 

3) Adversativas (pero, aunque, sino, etc.). Expresan opo— 



t 	t., 
t17 	U r) ni. d l d ; 13 	 tur:i t 

u 4 1--';O 1.'1 	 (.:‘ . 	 Li 

L d 	C 	e 1:1 d. r1 	 Y-.113, 	( 	1P., o 'f.; 1'1 	 lo s 

1 o 1'0110in hru; irrti 	L1 e ‘/ 	11. 	titidiado  

'1 

it> 

ubor 	y  

V O (.) d 	 i: LPH:1:1)1.0 	 'JOH 	 nr,t) 

S': 

-lo 	o (I e 10 	ve 	s 

1 . ) 

Ej:41',14 



-i. • _I_ I 

A 	t.:J.? 	.2 	I 	O (.1 	 "„(. -"1 	 . 
I 	 •' - 9 	.1 	 9  

A 	 o • . 	 , 	 1 1 . 	 =.; t.:t.', 	r.t 	1'1 .11() 	31 	= 	„i 	'., 	 " 
— rf• 	 !  

.1 1ú 	 O J  o 

á 
. 	t 

o" 

1 	; er" 

t 

r 

. 	-.1.) 	"1 	olt .r 	 :ç"JP 
 

	

A. 	t.. ; 	t 1 • 	„ 	1.1 	(1, 1 	 d.  11.'• 1.) 	) 	 (.•'; 	I'.IEnj,h1 • 	' 	11  / 	( 	1 	17 	O" 	.%•1:1 	y 	1  • 

o1rd o 	" , 	t („: • 	.. 	e 	e!..; 	-;;. r1 o 	'1 	er" 	17, 	1. e 1' y; 	ti 	1 	e :1" 	 ; 	 .1 	)1. I' 	A. • 

o, 	 (11(!1'1',7 (/ 	 111.1 f 	 'L I 	,LL 	C: Uw1,11 • 
U;11 e 	;\ 	1' 1  (1- 	1 ,V 	u 	1; 	; 	' ) 

;11; e , 	 „ 	" 	 ;u 	:I. 	o[Ii 	 Í:.;' 	" y.. 	s 	1 t " 	 ,11.0 i_ 	y 	-.I_ (:11-) 	.rn - 	-  

tiifl 	o o 	 -,;(_.,H) 	 un 	,,.;, -1);Cfin." 	 1 

C) 	LE y   
• :"- 3  . 1, 	 o  

r) 	• d.( 	•ctu ,,?t,r 1I y Ji
•  

1: .!i 	II: .1 (I 11 
LE 

2 	i 

j 	• ‘. ( ti) 	 ' t.1 	m 	 • 
' 

á 	
Ha-t- 

, • 
• 1.W 	 " 	'1, 	e! !I 	̀.t 	tLtir(),.`7,t1;1111:1.(i.Z3 	1..Ci. 	'f.) ( ..-., Y(-1() 	141, rcio 

1..) O L 	 O 1-.) 	-1; . 	"L . 	1. 	'fi 	 1 V 	 :.1"  

	

tic.); A 1  ti• 	1 '1)  

rrt u. 1_; 	, 	1.1 	o 	" 	r• 	re, 1,1,1..i_11-1.-.1 ..; 	O 	:ii.I:.e.i;ILjn1Er I i  
0 A 1- .'11 L3. 	(7) 	r; o  .1!1,(.1 o  

- ¡II ()  

11  51.) 

" 	1111 e no de b e (1 e .1 	• lit- r 	„ „ 	.f31.1 eti o 3 A 1.- 

t.; 
"Po 	I 	 () " 	. 	)11 	1 'II 	(31 	1.:1 -1,1".1.11.1. 

' 	 " 
r 7 .1 	 y 	1- 

O 11w 	1-3u 	A . 1,— 

ro 	I (I L o in 5.1." „ 	1:3 	c.! II 1.1 z 	!!euo 	Alr,..?;  

.1 :1.. 	" 	 o,i 	oH n 1;:y,:(1. t..; c• 	o 	t" 	Vox M. rcHo:i. , "Y (". „ 

.11,1 oj 	"uu1 	t 	1.111-.1,i 1i ;f. /, 	C;LI (.) 



253 
6 

"Oa;aPlIaIo". 
11„10:; 	A i 	1'1+, . 0 

Kapelullz, 

t,> 

LaCall—kotij o  "Un:;1,clinmp” . 10., Y(). U 
	(.:11r1m. V, J',111.12z 9  

i/arael. "Irtroilucein a 102 eJ tudion líterariolJ" 
':I jo 

Aurlio de "flal'barimos eomulle en Iv(I'xico", 
19 7 

Loc UancN, 	"Obserrncion 
k. 11(10" , 

(I )re la síntaxi del enpahol 

riirt 	t.( 	 "1.;11, 	:ti ¡t'II:1.13.i1 	rr j O 	uuI Ir I• 	( I CJ 	) 	r)rrtirll Cl- 
'I I V) iU1j 	íft 	( rrtmt,Hr';ij 	j10" 	P.',d 	i.XXi 	CO 

9()1 1  .5 0  

BPrt;e1. "Lo, 0 	. ,e<Aco, LoY0  
camincw de la lia4í2tica", Ed. 

lj 

Alpural 	"todolo;:la del lenuaje". Lemada, nue— 
mcm, Aire, 19W5 u  

JI -tbasmo. "hcíficcioneJ gramaticales". Guanajua— 
to, 1959. 

"hiotoria de la 	 dede los •or1,47,e- 
1191J al siÉ,:lo XX" . 	 Madrid, 1968. 

"Le1.1 2brue'JuralistP, chef2 de filo de la nouvelle 
ohiloophie e.ü voue" en "E,Ialitc". 8ep. 1967, p. 50. 

koadeffll 	 "Gramrl,tica de la lenfflla epnhola". 1942 
y-  19590 

anuel Leopoldo. "aonjulaci6n elipaaola de bou verbos 
irreu 1tr:'e u'' 	Ld 	aterio, bi.xicc, 1953. 

locn 1- 0n2, wi0G42 ".i.nLroduceiSn n la Graml:tica", 2 V0  Ed.Verc,a— 
ra y  Parcelo:1m, 1960. 

Ro2tti, 	 de "La gramIltica estructural en la escuela 
secundaría". IKa;elusz, Huet-los Aires, 19610 

11:<.orleLti, 	 de "La .tauu 	etructural en la e 
pr:Hr:Iría."Lavelusz, iuenol3 Aires, 1965. 

ituhLeus, P.M. "Ñlseilanza proramada y estudio de su did4ctica" 
raraninfo, 	19670 

inductiVa de la _enup,, espahola". 

"Cou¿ItrucciAln 	escritura de 	ieqgua 



• 

254 

,y 	 de L Ma„ 	s1.3. "Li 1en;uTi  

u t'idas:* in.„ 	 H1.1. (En.lo 	 6 

r ..,"1 .   
e 	• 

'‘ " 	 11  u 	1.11 0 	O 	1.i 	Li 	11 u 1-1. 	to:11 1. 	y-1 

t=11,1 	;r:11Le , 	I I'  (:. 1 	 1.1 	4.1 	 C 	 ( 1. 17» 	 n  7  

!TA1 

- 	 . 
\./ f.; 	 U 	I. 	t 	 A 	1 	1.  e 	.  o 

. 4 

• 


	Portada
	Contenido
	I. La Enseñanza de la Gramática Estructural en la Escuela Preparatoria
	II. Clases de Signos
	III. Los Grados y Las Clases de Proposiciones Coordinadas y Subordinadas
	IV. Estructura del Sujeto
	V. Las Frases
	VI. Clasificación de las Categorías Gramaticales por sus Funciones: Una o Dos; Exclusivas o Compartidas
	VII. El Sustantivo
	VIII. Morfología
	IX. Morfología y Lexicología
	X. Sintaxis del Adjetivo
	XI. El Pronombre
	XII. El Verbo. Definición
	XIII. Morfología del Verbo
	XIV. Verbos Irregulares
	XV. El Adverbio
	Bibliografía



