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LA f¡\lta ele un texLo verdaderamente didascálico, 
que reuniera en compendio i con raras excepciones, 
los preceptos ortográficos de la Academia de la lel'\.
gua, me puso en la necesidad de escribir estas Leccio
IteS, ¡¡in pensar en que algun día. me sería preciso pu
blicarlas. MiéntraR mis alumnos fueron capaces de 
copiarlas por sí mismos, la enseñanza de la Gramáti
ca se bizo sin obstáculos; mas boi que estoi encarga
do de la direccion de alumno~ tiernos, la impresion 
de mis Lecciones se ba hecbo indispensable. 

Principio, como se ve, por la Ortografía de nues
tro idioma, separándome del órden que sigue la Aca
Jemia: porque siempre he creído que el tratado de 
las letras debe preceder a la teoría de las dicciones. 
Pero, salvo esta novedad que no es SiDO de método, 
mis doctrinas son casi todas la!! mismas de u<Juel 
Cuerpo, compuesto de hombres dignos de la alta mi-
8ion que desempeñan. . 

Ile aquí las consideraciones que explican mi con
dncta: 

La GranJática de cada lengua ha existido despues 
(lll C la lengua misma. 

La Gramática no ba becbo mas que reducir a re
glas los caprichos del tISO • 

.1IIllchas de estas reglas son defectuosas, ofreciendo 
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mil excepciones que solo el tiSO justifica. 
Por esta tazon se ha llamado al Uso, '(Legislador 

supremo de los idiomas": i con igual propiedad debe 
llamarse a la Gramática, « C0digo ordenado ele los 
preceptos del tt$o." 

Luego, si acontece que el Uso reforma sus leyes, 
la. Gramática jgualmente debe sufrir sus variacioncf;. 

Esto es indudable: no habrá. nadie que lo llieguc. 
Pero, l. quién declara las reformas introducidas por el 
UJo?-¿Será cada individuo que se dé el nombre de 
gramá.tico? -Si así fuera, eada gramático enseñaría 
un distinto idioma; tendríamos pOI' reglas del uso ]ap 
opiniones del gramátic:o, í los precepto a gram:üicale 
vendrían a ser contradictorios. 

Por eso notamos hoí, i justamente lamentamm:, la 
variedad mas extra vagan te en la manera de CRcri bir : 
cada cual practica boi la ortografía que se le antoja; 
cada cual sostiene boi su propia ortografía; i como la 
buena ortogl'aña no puede ser sino una sola, se dedu 
ce que son muí pocos los que tienen b:¡ena ortografía. 

Es que no es verdad que incumba a los gramáti· 
cos, declarar las innovaciones que el u"o haya inLro
ducido. En cada nacíon culta existe UD(t Academia, 
cuyos miembros, competentes en las discusiones del 
lenguaje, observan la:! tendencias de los mejores es· 
critores; distinguen la costumbre de la verdadera.co· 
'JTuptela; mantienen In pureza en el idioma respecti
vo, i no autorizan por la Gramátz'ca sino ¡as genui
nas prácticas del Uso. 

r así como del frances que en su manera de cseri
b!l', lIJ6 aparta de las reglas de la A,':Hlemia francesa, so 
dlCe con razon que no escribe h;CIl frances¡-del mis 
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mo modo del español que en la ortografía de sus es
critos, se separa de las reglas de la Academia espafio
la, debe decirse con razon que escribe mal el espailol. 

Si existiera entre nosotros una Academia nacionaJ, 
seguiríamos sus doctrinas como las prescripciou&8 del 
buen uso; pero por desgracia 110 la tenemos; i el sano 
jnicio nos :lconseja que sigamos en tal caso, las deci
!:Iiones de la Academia de b Península española. La 
hermosa lengua de Cervántes es felizmente nuestra. 
lengua: tomcmos pues de la culta E::lpaña lo que nos 
hace tanta falta. 

De lo dicho se infiere que el mejor gramático, no 
cs el que no'3 enseñn. innovaciones caprichosas: no es 
el que se aparta de la nomenclatura estableoida, pa
ra sustituir términos nuevos a Jos antiguos adopta
dos: no es, por ejemplo, el que da el nombre de ad¡je
tt"vos, a lo que en todos los idiomas se ha llamado 
siempre m·tículo.~; ni el que escribe con j todas las dic
ciones que en idiomas hermanos se escriben con g.
El mejor gramático es aquel que mejor enseña la Gra
má.tlca: el CJ ue ofrece para ensefiarla sistemas claros! 
correcto\;: el que acomoda la explicaclon de las doctri· 
nas académicas, a la inteligencia de los alumnos i es
pecl!llmcntc de los nii1os.-EI que hace mas que esto, 
es un peligrol:!o innovador; pues aspira a hacerse céle
bre llevando al idioma la anarquía. 

Presento CaD desconfianza la primera parte de mi 
'l1lt':.1. Acaso, mas tarde, si el resultado me animare, pu
hlwaré, COD las otras parteB, una Gramática completa. 

D. B. A. 
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, 
GRAMATICA 1 SU DIVISION 

P ¿ Qué es Gramática en general? 
R. Es el :.ntQ de hablar i escribir correctamente. 

cualquier idioma. 
P. ¿ Qué es Gramática espuTlola? 
R El» el arte de hablar i escribir correctamente d 

idioma español. 
P. ¿ Cuántas son sus partes? 
R. Cuatro: Ortografía; .Analogía, Etimología o L exi· 

g1'Gfía; Sintáxz".<; i Pl'osocliD.. 
P. " Quó es Ortografía? 
R. ~s la parte de la Gramática que DOS ensefia In. 

naturaleza i el uso de la, letnlS, i la puntuacion de 
los varios miembros del discurso. 

P. ¿ Qué es Analogía, ¡';timologíll. o LcxigraCía? 
n. Es la. parte de la Gramática que nos enseña el 

conocimiento exacto de la8 palabras, con todos sus al.. ' 
cidentes i propi edades. 

P. ¿ Qué es Sintáxis? 
R lts la pZl.rt0 de la Gramática q no 110S ensoITa. las 

!C'glas de b concordancia, del régimen j de la con!>· 
trucciol1, que guardan las palabrns en las oracionej 
con que expresamos nuestros pensamjen1.o~. 

P. ¿ Qué es Prosodia? 
R. ~s b parto do la Gram:iLica que nos en..:cña la 

prollL1nciacion (le lai3 síla bas por razou <lel acento, i 
lo:!! preceptos relati vos a la ve¡·s1jicacion. 

P. ¿ Cuál es pues, el pt'jl1cjpa~ objeto de cada una, 
de las partes de la Gramática? . 

R. La Ortografía principalmente se ocupa de las Z~. 
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(2 ) 
tras; la Analogía, de las paZaums; la Sintáxis, de las 
oraciones; i la Prosodia, de los v~r$Os. 

PARTE PRI:liERA. , 
ORTOGRAFIA. 

P. l. Oómo ~6 ha definido 11\ Ortograj¿u? 
R. La parte de la Gramática que nos ensena la na

tll raleza i el uso de las letras, i la puntuacion de 1m. 
yarios miembros del discurso. 

P. l. Ouántos son los objetos de la Ortogra.fía? 
R. Dos: primero, el buen uso de las letras; segun

do el buen uso de los signos de l~ puntuacion, 

OAPÍT"0LO l." 

DEL BUE~ USO DE LAS LETRAS. 

§ l.°-Letms, i sus combinuo-ioms. 

P. . Qué es letra? 
R. Cada uno de Jos iignos que representnn los vn.-

rios sonidos de una lengua. 
P. l. Oómo debe considerarse la letr~ ? 
R. Oomo el elemento inmediato de la sílaba. 
J:>. ¿ Qué es sílaba? . 
R. .B;s la letra por 3í sola, o acompañada de otras 

letras, cuya pronunciacion se verifica en un golpe de 
la voz. 

P. ¿ Cómo debe considerarse la sílab!\ ? 
R (Joma el elemento inmediato de la palabra. 
P. ¿ Qué es pa{ab¡'a ? 
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(3) 
R. Es la. sílaba por S1 sola, o acompañnda de otra~ 

sílabas, con algun significado. 
P. ¿ Cómo debe cousid.erarse la palabra? 
R. Como el elemento inmediato de la oracion. 
P. l. Qué es Oradon '? 
R. Un conjunto de palabras, con sentido p ¡-fecto. 
P. ¿Cómo debe considerarse la oraciol1 ? 
R. Como el elemento inmediato del discurso. 
P. ¿ Qué es dúcu1'so? 
R. Un conjunto de oraciones debidamente enl:.

zadas. 
§ 2.o--..Alfabeto español. 

P. Lo reunion de todas las letras, ¿con f1ué nom-
bre ~e designa? 

R. Con 61 de abcced(t?'io o alfabeto. 
P. ¿ Qué es alfabeto? 
R. Es el conjunto del signo~ empleados para repre· 

sentar los sonidos de una lengua. 
P. ¿ De dónde trae su origen la palabra alfabelo? 
R. Se deriva de alpha i beta, primerulil letras del nl

fabeto griego: del mismo modo que abecedario se de
riva de abcd, primeras letrus del alfabeto espafioJ. 

p, ¿ Reune el alfabeto e:;pañollalil condiciones ne
cesarias para ser perfecto? 

R De ninguna manera: pues para que lo fuera, de
bería cada letra. representar un sonido, i ser c:ldD. so
nido la represenLacion de una letra. 

P. l.I no sucede q us cada letra represente un solo 
~0nido ? 

R. N ó, Señor; pues la e i la g ántes de a o H sue · 
nan de dilltinto modo que ántes de e i de i: ' , 
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(") 
P ¿ Ni sucede que eada sonido selt representado 

por una sola letra? 
R N6, Señol'; pues los sonidos cr., ci, pueden ser re

presentados por la c i por la Z; i 105 sonidos ge, gi, 
por la g i por lai 

§ 3.o-DiuisioneJ de la3 letras. 

P. ¿ Ouántas Ion 13.s Jetms de IlLlestro alfabeto 7 
R. V cinte i siete. 
P. ¿ En qué se divideu ? 
R En mayúscula6, grand~s, o de cnja alta; i minlÍs-

culas, pequeñas, o d~ caja baja. 
P. ¿De qué otro modo ~e di video las unas i las otras? 
R En vocal(!J i COItSOnan¿lS. 

P. l. Qué son letras vocales? 
R. Ll1s que pueden pronunciarse sin el auxiiio de 

oU·a letrn. 
y (. Por qué se llaman estas letras vocaleli? 
H.. Porq \le para proD uncjarlas basta la V02:, Sll1 ar

ticulacjon Je ninguna es~)ecie. 
P. .. Qné son letra~ eOllsonnntes? 
R Las qnc no puellen pronunciarse sin el auxilio 

de las vocales. 
r. ¿ Qué signi flea la palabra clmsonante? 
R. Siglli (lea sonante con; es clet;i r, con vocal o vo-

c~llcs el ne hag,m posiLle su perfecto sonido. . 
P. i. Ouántas son las vocales? 
H. Oinco: (/, e, i, o, 'U. 

P. ¿ Ouántas Slon las consonantes? 
R. \7 eillte i. dos, i son las sigllicntes: 0, e, cl/, d,J; 

$, h¡ j, " 77, 111, n, ñ, Z), q, j., s, t, v, x, !J, z. 

®Biblioteca Nacional de Colombia



(5) 
p.. ¿ Cómo :;;e di viden las letras vocales·? 
R En llenas i débiles: llamándose llenas, por su so

nido claro, la a, la e i la o; i débiles, la i i la u, por su 
sonido oscuro o poco perct!ptible. 

P. ¿Cómo se diviJen las letras consonantes? 
R En mudas i semivocales. 
P. ¿ Qué son consonantes mudas? 
R. Aquellas cuya pronunciacion tiene su principio 

en la misma consonante: como b, e, d. 
P. ¿ Qué son consonantes semivocales ? 
H. Aquellas euya pronunciacion principúl por vo

cal: como 1, h, l. 
P. l. Qué otra divisi.on se hace de las letras con so

mm tes ? 
R En labiales, linguales, dentales O ú lbantes, pala

diales i ,guturales; segun el órgano ele la voz con que 
principalmente se pronuncien. Así, llámanse labiales 
la b i la p; linguales la lila r: dentalf1$ o silbantes la s 
i la ~; paladiales la q i la g suave; i glJ,lttralesla j i la. 
g fuerte. 

P. ¿ Es esta division de alguna utilidad? 
R Nó, Señor; de ninguna, o por lo ménos de mui 

poca; pues poco o nada nos importa el conocer con 
precision, el órgano que mas influya en la pronuncia
cion de cada letra, 

P. ¿ Qué otr~ elivision se hace de las letras conso
l'Iantes? 

R En sencillas i dobles por su f¡gum, i en sencillas 
i dobles pO?' su valor. 

P. ¿ Cuál.s son las dobles por su figura? 
R. La eh, la ll, la ñ i la rr duplicada . 
.P. ¿ Cuáles son las sencillas por su figura? 
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(6) 
R 'rouas las demwi'. 
p, .¿ Cuáles son las dobles por su valor? 
R. La e, la g, i la simple r; pues pueden pronun-

ciarse de distinta manera. 
P. ¿ Cuáles son las sencillas por $U valor? 
R. 'rodas la¡¡ demns. 
1:'. L Pertenecen a TI I1cstro alfabeto la K i la lV? 
R. Estas letras; so)o se encuentran en palabras deri-

vadas de lenguas extrañas; en cuyo caso deben pro
nunciansc, como se pronuncian en el idioma a que 
las pal:1 hr:1s pertenecen: como en TVashington, lVrL
tedoo, Kalendas, JÚntuc!r.!J. 

P. ¿ Tiene ,~ :rv aJgun nomure propio en español? 
R. Algunos lo dan el nombre de u valona o n l1gada. 

§ 4. O-Diptongos l' t1·ip~ongos. 

P. ¿ Qué es r1¡jlongo ? 
R. La reunian de dos vocales pronunciada8 a nn 

mismo tiempo: como el dil ¡tongo ~'e de la palabra cido. 
P. l. Qué quiere decir d1ptongo? 
R. Dos sonúlos; o dos vocaJes juntll.s en una mi~

ma sílaba. 
P. ¿ Cuántos son los diptongos en español? 
R. 8i la reunion de dos vocales constituyera siem 

pre un diptongo, h~bría. en nuest~a lengua tantos dip
tongos como combmaclOnes posIbles con las cinco 
vocales; es decir, 20 o 25, excluyendo o incluyendo 
las duplicaciones. Pero, siendo indispensable para que 
haya diptongo, que las vocales pertenezcan a una 
misma sílaba, Bolo se enumeran 15 combinaciones 
que merecen propiamente el nombre de diptongol!. 
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(7) 
P. ¿ OUfÍ.les SO~l est:1S combinacion.es? 
R. a t C0:110 en am~. 

(tu COllO en causa. 
ea como en cóclea. 
ti como en pleito. 
ea como en pétreo. 
~u corno en feudo. 
ia como en gracia. 
te COllO en fiemo 
t'o como en Dios. 
oe como en ázoe. 
oí como en ZoiZo. 

ua corno en cuatro, 
t¿e como en suerte. 
'/U como eu baü·re. 
~LO como en triduo. 

P. ¿No opina U. como algunos gramáticos, que 
hai diptongo d.e iu. en la palabra viudc,? 

H. Nú, Señor; pues la palabra viuda consta de tres 
Bílabas. 

P. ¿, Qué eS tnjJiongo? 
R. La reunion de tres vocales pronunci:1L1as a un 

mismo tiempo: como el triptongo uei d.e la pala bra bu,.i. 
P. ¿ Qué quiere decir tn'ptongo? 
R. Tres somdos; o tres vocales juntas en una mis

ma sílaba. 
P. ¿ Ouántos son los triptongos en español? 
R. N o hui mas que 4 triptongos: 

iai como en estudiais. 
iei como en estudiás. 
uai como en aver1guaú. 
tiC. como en cfL'crigiieú. 
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(8) 
§ 5.°-Fundamentos de la Ortografía. 

P. ¿ Cuántos principios deben seguirse para :fija~ 
la, reglas ele nuestra Ortografía? 

R. Tres, por lo ménos. 
P. '. Cuál es el primero? 
R. La p?'onunciacion; cuando los sonidos Je las le

tras no puedan confundirse. 
P. ¿ Cuál es el segundo '( 
R. El uso constante; cuando se refiera a las perso

~lUS doctas. 
P. ¿ Cuál es el tercero? 
R. La eli'filología de las palabras; cuando no pue-

dan consultarse la pronunciacioll i el uso· 
P. ¿ Por qué no ba~ta la pronunciacion ? 
R. Porque tenemos letras que pueden confuudirse. 
P. ¿ POI' qué no basta el uso? • 
R. Por la dificultad ele averiguarlo. 
P. ¿, Por qué no basta la etimología? 
H. Porque de ella se aparta el uso en gr::m númc

ro de casos. Así, abogado se escribe con b, aunque 
viene de advocalus que le escribe con 1': i lo mismo se 
nota en hui/" e dc Vtlltllr; becerro de vitulus; &¡;illcl de 
Sibiha, &. A &. a 

§ 6. o-Letro.s que se ctnifwulen. 

P. ¿ Cuáles son las letras que pueden confundirse'? 
R. La b con la v; la c con la z; la g con la j; las vo

@lales precedidas de h, con las vocales solas; i la ,. sen
cilla con la rr doble. Algunos confunden la y griega 
cOll.la ll, i aun mas comunmente la s con la o)· pero es-
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( 9) 
to d pende de Uit vicio contruiuo, que debemos e8for~ 
'zarnOIl en exlil'pul' (1esde la infancia. 

Si V. 

P. ¿ CllnnJo puede existir duda sobre el uso de la 
b i de la v? 

R Solo :intes de vocal; pues en todos los demas 
c!\:::os se escri1.>e b sin exeepcion: como en abstinencic¿, 
./acol!, pobTe.".a, i emblema. 

P. 1 :1ntcs ele una yo::: al , ¿, qué reglas deberán se
guirse? 
'. R Varias; pero casi todas pueden reducirse a la 
I'/Imología. 

P. ¿, En CJ.llé casos se escribe b? 
H, l,°Dcf'l'nes de mj como en ámbar, limbo, tt¿m~n. 

2.° En los tiempos del verbo hablt1'; como había, 
11 uZ,iel'Cl, habiendo. 

:::.0 En el pretérito imperfecto de indicativo, de 
los \'('r1.>os de la 1." eonjugacion; como amaba, odia
Uet, esí "diabcl. 

'1 0 El\ el mü,mo tiempo del verbo il'; como yo 
iDa, tú ibas &." 

5.° En las VOCBS q U0 la. traen del latin; como 
l¡tlenO de VOn1¿S, Vive?' de vib,re. 

16.° En lasque en latin se escriben conp; como 
eabe::.a ele caput,' 1'ecibil' de ?·ectpere. 

P. ¿,I son de algun uso las dos últimas reglas, pa
ra aquellas personas que desconozcan ellatin? 

R Oiertamente que nó: por lo cual, i por otras ra
zones que se expondrán en adelante) los que ignoren 
el latín jamas serán capaces do conocer profunda
mente la Ortografía de nue~tro id+oma; tendrán que 
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(10 ) 
contentarse con las lecciones dela práctica, i que con
~ultar a cada paso el diccionario de la lengua. 

P. l En qué casos se escribe v? 
R. 1.0 En las voces que en latin se escriben con v: 

como verdad de veritas, vivt1· de mven 
2." En las terminadas en ivo, iva. i en los deri

vados de tales voces; corno actúJo, aClú'a, actwidad; 
eautivo, cautt'va, ca'Lttividad. 

1 3. 0 En los numerales ordinales i pnrtitivos, 
acabados en avo, ava, como octavo, octava, dozaco, 
centavo. 

P. ¿ Es de gran importancia la digtiucion de la b i 
de la v? 

R. De tanta, que la equivocacion de estas letras 
cambia en muchos casos la sigllificacion de la:.; pala
bras: como sucede en ba1'on i varan, grabar i gravar, 
"basto i vasto, balido i vahdo, bello i vello & .• &. a 

P. ¿I es digna de imitarille la práctica de aquellos. 
que suprimen la letra b en las combinaciones abs, 
obs, $ubs? 

R. Semejante práctica no debe seguirse, sino en los 
casos en que la Academia la haya aprobado expre~a
mente; como en sustraM', sustitui'r, sustancia i oscuro. 
Por consiguiente, es un defec¡;0 suprimir la expresada 
letra, en las dicciones ab3tracta, obstr"iJir, abstinacion, 
subsistencia, i otras. 

() i Z. 
P. Ántes de qué vocales pueden confundirse la e i 

la :t? 
R. Solo ántes de e i de i; pues ántes de IJ, o, u, 

produce la z un sonido sua.ve, i la e un Jonido pala
. dial o fuerte 
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(11) 
P. ¿Cuándo pues, deberemos usar de cada una del 

estas dos letras? 
, R Usaremos de la e ántes de e i de i, como en Oe~ 
cilia, celeste, cielo: i usaremos de la z ántes de a, (J, 'UJ 
como en zarzuela, :zozobra, zumba. 

P. ¿N o hui palabras que por razon de ~\U orÍ¡en, SeI 

escriban con z ántes de e i de i? 
R. Sí, Señor, como zequí, z'izaña, zine; i otras S6~ 

mejantes respecto de las cuales, prevalece ya el uso 
de escribirlas con e, acomodando su ortograña a la re
gla general. Así, céfiro, cenit i eeugma, se escriben hoÍ 
con e aun por los mejores escritores. 

G ¡J. 

P. ¿ Antes de qué vocales pueden confundirse la; 
9 i ¡ay"? 

R. Solo ántes de e i de i; -pues í.ntes de a, 0, ti, produ
ce lag un sonido suave, j la/un sonido gutural o fuerte. 

P. ¿ Cuándo pues, deberemos usar de cada. una. de; 
estas dos letras? 

R. Por mucho tiempo prevaleció la regla, sujeta a; 
pocas E'xcepl:lones, de usar de la 9 ántes de e i de i, i 
de la j :tntes de a, 0, 1i; pero hoi la Academia española; 
nos e.useña la siguiente regla: "l,as sílabas ge, gi, solo 
se han de escribir con g, en las voces que notoria~ 
mente la tienen en su oríO"en: en todos los dernas ca~ 
sos debe usarse de la j." Por consiguiente, es indis
pensable que ocurran a la práctica, los que no estu
dien en ellatin la etimología de las palabras. 

P. ¿ 1 qué dirémos de la costumbre introducida en 
las A.méricas, de usar de la j ántes de e i de i en to
das la;¡ palabras sin exc~cion ? 1 , 
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R. Tal práctica, que está fundada en la igtlOl~ncia 

de las reglas, jamas preval~cerá entre las personas ins
truidas; pues se aparta de la etimología que nos illl po)"' 
ta conservar, i se opone notablemente a hL aclqu i"jcjon 
de otros idiomas, que, derivados del mismo orígen, 
mantienen el uso de la !J. gs pues una irrC'gulal'idnd es
cribir rel~'ion con j, cuando en todas las lengL1;n~ vi vas 
que han tomado voces del latin, ln palabra equiva· 
lente a la cspauola ,.eligion, se eSl:ribe siempre e,m g 
por derivarse dlt ?'digio, 

P. ¿ Por qué damos tanto va]o[' a la ctimo]o~ü de 
1as palabras, cuando son trm poca: las persúlHlS qne 
pueden consultarla? 

R. Porque, por lo mismo lillC el mayor númf)"0 elp 
los que hablan una lengua, !'le sujeta a la autoriélull 
de 1M personas instruidas, to;;a n. e:.-;tas el preseutar co 
1110 reglas ortográficas, nó el capricho. sino razones que 
j ustifiq uen su autori dad: i la eLí mol oD'ía es sin el ueb 
la mejor razon; pues a In. par que ella ulllforma las o· 
piniones de los subios, aproxima las lenguas vi\'a~, 
facilitando su adquisicion. . 

P. ¿ 1 qué medio emplearán Jos q nc ignoren el b· 
tin, para cOllor,er las voces q nc se escriben con g? 

R. Formar una li.~ta de tales voces; la cual encono 
trarán al fin de e'tas lecciones, los que no quieran 
molestarse en consultar el Diccionario. 

H. 
P. ¿ Qué clase de letra es 1 ah? 

. R. La h de ordinario es una letra etimológica; es de· 
~'. que solo sirve ~n las dicci?ues que la llevan, para 
... ndlCar la Ortogmfla de las mlsmas voces en su orígen. 
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P. ¿ Q'..lé diceiones pues, se escribirán con h? 
H. 1.° Lasqne en su orígen se escriban con h: coma 

l/O¡,~/;re de humo, !wve1' de haut:1'e, exhausío de exhaustus, 
e:d¿UI¡Wr de exhumare, exhalCl?' de ~xhala1'e, adherir de 
aclhum'tc. 12.° Las que en su Ol'Ígen se escriban conf: 
como hembra de femina, hamo1'~ de james, hormiga de 
jOl'mica, llel'lJ¿oso ele fUl'moslIs. 

P. ¿l~s la " constantemente letra muda o etimoló~ 
{!'Íca '( 

" R A veces es a.spiml1a ; i esto sucede cuanclo le si
gllell LlaR vocales de las cual~s la primera es débil; co 
1110 el! hiato, h ienfl, 7¿¿¿a.no, ht¿p¡'ía. 

P, ¿ Qué soniuo tiene entóncclI la h? 
R. Un sonido ligero i sordo, parecido al ile la}. 
P. ¿ Qué pruebas existen de este sonido, que pne~ 

de decirse cusi imperceptible? 
R Existen dos pruebas de este sonido: que la sí

llaleea suave 110 tielle lugar eon palabras que princi
pian por h aspirada; j que el oído admite la conjun
<.;iOll i, eunnclo la h va delante de ~'a o 2·e. 

P. ¿ Qué debe jnf~rir$e de tales prl1ebR~? 
R. Que la h en ám bos casos tiene un sonido sordo 

i ligero, q\le se opone a bs dos figuras, sinalefa sua¡;~ 
i jlft'lnutucion. 

P. Presentemos un rjcmplo que demuestro lo pri
mel'o. 

R "Vió en una huerta" es un pentasílabo, porque 
110 1r:1,i sillalc:f~ SIl!lVC entre las sílabas na i huer: lue
go la h es aSlJí ruch 

P. Prcscl1temos un ejemp10 que demuestre lo ~e. 
gun¡lo. 

R A.unque debe decirse "padrelil e hijos," para e" 
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vitAr ,1 mal sonido de dos 1'es reunidlls, no sucna mal 
decir "plata i hierro," por existir una h aspirada en 
medio de las dos vocales. 

P. ¿Puede en nuestro idioma principiar una pala· 
hra., por dos vocales que formen diptongo, siendo la. 
primera. una vocal débil ? 

R Nó, Señor; pues, o tales diptongos deben ir pre· 
c.edidos de una h aspirada, como se ve 6U la palabra. 
7¿uérfano, a.unque o1fandad se escribe sin h;-o la i lati 
:na se convierte en y griega, como en yelo por hielo, ye
dra por hiedra;-o delante de la u se pronuncia una g, 
como en guaco por huaco, g¡~ano por !mano &.A 

~' P. ¿I tiene lugar 10 expuesto, aun en medio de 
diccion? 

R Sí, Señor, cuando el diptongo va al principio de
Ja sílaba; razon por la cual se escri ben con h, pari
huela, v~'huela &.a; aunque algunos pronuncian pw,!, 
gi¿eZa i mg'Üela. 

B. i UR. 

P. ¿ Cuántos sonidos tiene la r sencilla '? 
R. Dos: uno suave i otro fuerte. 
P. ¿ Cuándo tiene el sonido sua.ve? 
R En casi todos los casos: como en cordero, crÚ{P1', 

rmtier. 
P. ¿ Cuándo tiene el sonido fuerte? 
R. 1 .. en principio de dicelon, corno en 1'egla, 1'osa, 

"umbo: 2. o despues de l, n, s, i z, como en mall'Olél.l', 
"honra?', Israelita, Jezrael: j B.o en las palabras compue1'
tal cuyo segundo simple principia por r, como en a~r(¡
gM, obrepc2'on, sttbrogm', prerogati'ua, pl'orumpir, entre
,.englonar, contral'estar, exrtgidor, sobreropa, Morlterei) 
eariraido, pararaya 
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. P. Siendo interrumpir palabra compuesta, ¿no de': 
bería e~cribirse con una. sola 1'? 

R. Nó, Señor; pues los simples latinos inter i rum
pt7'e, tienen ámbos ". 

P. ¿ I qué diremos de las pala.bras corl"?mper, Corrf!
gir, irrupcíon, i ot.ras compuestas de ]a mIsma clase? 

R.. Que lo mismo que interrumpir, exigen la rr do
ble; pues la rt de las preposiciones con e in, que son 

I~U J}rimer simple, se convierte en l' por razon de eu.
foma. 

P. ¿ Cuindo debe usarse de la rr doble? 
TI. En todos aquellos casos en que se desee Ul1 80-

njdo fucrte, j en <J ue el uso de la l' sencilla produciría. 
tUl sonido sua vc: como en carro, cerro, ci?"ro, corro. 

§ 7. o Obscrvaciones sobre otras letras . 

. D. 

P. ¿Se conserva hoi la d de la preposicion ad, en a 
'quellas palabras gue la tiencn en ]atiú? 

R. La Academia ha decidido que se suprima ente.: 
rnmcnte: por lo cual escribimos hoí asignar por adsirJ-
11a?'; astrin.r¡cnle por adstringente; i arlotat' por adnotar: 
exceptl.1:.\ndC1sc adscribú, sin razon ninguna para ello. 

J. 
P. ¿ Puede encontrarse la letra} en articulaeion in

versa, al 00 üe l.ma c1iccion ? 
~. ~í, Señor; co~no se ve en los nombres 9'eloj, car

C(/}, bOJ, almoraduJ; aur..que algunos los esc!'iben ter
mJDá~ld?los en x, dando a esta consonante una pro- ~ 
nunCJaClOll que no es la suya. Los plurales r~loje8¡ 
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ea?'cajes, bojes, demuestran que ll O es con x que los 
~ingulares deben cscribirse. 

lU iN. 
P. Qué debemos escribir án tes lle b i p, en 1 as dic

eiones emblema, imperio, empoúrece/', i otras? 
R. Á ntes de b i P en medio de Jieciol:, se C'scri lJe 

siempre m, lo mismo que en latin ; pero ántes de otra 
letra d~be usarse n, como en imnw,e, á1'Cllns}Jccáon, 
aunque de su orígen traig[1l1 m . A veces án tcs de n se 
escribe m, como en himno. 

P. ¿Deb e aprobarse la supresioll lle la 71, en las 
combinaciones cons, tns, t/'ClIlS? 

R. Ántes por el contrario, debe conJenarse. rran 
vicioso sería escribir trasaccion, costnlccion, út((J', como 
10 sería ci1'Cuspeccion, circustanáa, mós/ruo. A pesar de 
esto, debemos confesar, que el uso se indinfl nluello f\ 

suprimir la n ele la preposicion trans, i que la Acade
mia autoriza ya que se diga t"((8poJ'I,~, {l'a8bol'l]ai' &.3 

P . 

_ P. ¿ Deberemos siempre suprimir la p do las pala 
bras cCJmpuesLas del yerba escribir, i lllle en latin ~(' 
derivan del supino sC1'iptum? 

R. La regla mas exacta es si n duda la sig u iell te : 
Los participios de pretérito, aUll usados como sl1stau
tiTOS, se escriben hoí sin p p~l' Jos mejores escritore~ ; 
1I0mo injrasc1'Úo, P"OSCí"ito, SlISCl'ito. PelO los sustanti
VOl que al mi smo tiempo DO Ron l'fll'tlcipios de preté
Tito, retienen -constantemente la p de su raíz; por 10 
cual se pronuncia i escribe, )J),csc1'ipcion, Ú~scl'1pcioll) 
rescriptq, i n6 1!n~scná(J11, ú¡scricion, Tesen"lo 
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P. ¿ Qué l1jee U. de la p inicial ele las t.licciones es, 

¡.lflfíol:1S deriv3ebs elel griego? 
R Que en obsequio de b etimología, debiera C01I

servarse; como en PneumáLica, Púrología, PsewlOltirllo: 
cuya observneion es tnmbien Ilplica])lf', :J. la.1J de CIlio, 
1!/1;llica, a la t de Tm6sis, i a otras letras f;ClTIcjautes. 

Q. 
p, l. En qnú caeos únicamente ,lc1ll: usarse (le 1:1. r¡? 
n. En las r:ílab:ls que, Ijni, el1 IFlO 1:1. e llU lbrL:. ~i· 

110 distinto ¡;olliclo. 
P. ¿ Qué letr~l sig;uc a la 1I "H (!,;tas d,):> cQll11Jinn· 

ciones '[ 
H. Lcsig"c SielDl'l'C HiJa 11, que, por ¡In prnnqIJC;,lr

se, se dice qw: se cti(le: i esta cJis!ull tambien 80 01)
e01T:J. cp ]US eílE! has g/{('; !fw: 

s. 
P. Pllesto f} 'le n~)l' un "icío (le p1'n!ltlllci,leioD 111lll 

(~l)lDllll Oll bs All1úrieas, se confunde la (; (;on la.5 en 
los "cJ'hales terJ1lin:luos el! /(/JI, ;. pu,kí (bIsa :11~'I'.IJ:t 
Jcglu süurc la ortop;l'afb dc l:tlcs voces'1 

R La mejor reiJa j la In::!s 1'('gul'!l. '1m1 }Judie:'a (I:1r· 
ilC en b matel'ia, !"ería ocunir al l:tlill ele donde cl::~s 
Se derivan; pero no Aicnrlo ('sto ]J0"il)10,on:1I:'[o "'0 (k,,· 
l:unocc tal iúioma, buscaremos ell 11I1\bi ra lelo~ ¡,[ :11-
¡.;un dcri 'udo que llOS gllk .\,.;í, ,!If'II'¡'Oil ~f' t';-'¡Tibc 
('on C, porque decimos ({{(,litu I}ue f'U l'''l'J ille VOIl f: 

f:01?/úsioH con s, porrlue decimos CfJ)~/i,I.,'(): 1"'1'1 ¡"fUi! COIl 

s, porq'le uecimos l'emiso; dmwr·¡'UIl. curn('('(vn con .. 
porque (lccimos donatiro¡ cOl'rcclo &," 1 
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x . 

P. ?, Cuántos sonidos tenia n.ntes la x? 
R rrei , a sabir: el de j como en exército, el de es 

como en máxima, i el de gs como en exhorto. 
P. ¿ Conserva hoi la x el sonido de j? 
R. Nó, Sañor; pues hoí se escriben con;", ejército, • 

I'jecucion, ejemplo, i otrns diccione~ semejantes. 
l~. 1, De qué medio se valían los antiguos para i n

dicar los soniclos da es j de gs? 
R. Se valían de un acento circunflexo sobre ]:;¡ pri

mera vocal des pues de la x: por lo cual escribían con 
dicho acento, las palabras ex:h6,.¿ar, exhibir, exe'11n'as. 

P. ¿ Cuindo tiene hoi la x el sonido de es? 
R. Cuando I'!stá entre dos vocaleR, como en la pab

brn máxima. 
P. ¿ Cuándo tiene hoi la x 01 sonido de gs? 
R Cuando se e11cuentra colocada entre vocal i COll 

I'onantc. como en la palabra exhorto. 
P. l,Nos será lícito sustitui]' Jax po]' una s o por c~'? 
R. Semejante sustitucion tiene contra sí la opinioll 

de grandes fil6logos, como los Señores 8icilia i Bello; 
quienes citan en su apoyo a todas los hombrfg ius
trui¡!os, gne no l5e han dejado contagiar por 1:1. ün:tl 
mama de las reformas. 

P. ¿. Qué razon puede aducirsc para sostener tal 0 -

pi Ilion ? 
H. Pueden :¡(lucil'se varias. 
P. ¿. Cuál es la primera? 
R Jj;liminaT la x de nuestro ::llf/:lbeto, sería empo

lJrecer ]a lengua de sonidos; pues esta letra tiene a 
vecefl el sonido de es, a vecQS el de gs, i nunca el de s 
/Sola. 
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P. 1, Cuál es la segunda? 
R. Suprimida la x, seria mui difícil el conocimien . 

to etimológico de un gran n~me:o de voces.: así, por 
~iemt>Jo, la palabra extr(7O'rdmar20 quc slgl11ficajuera 
de lo ordinario, i la palabra ~xánime que significa SÚ¡ 

nlnia,-las cuales son compuestas ele la! preposicion ('~ 
latinai'l extra i ex que Ile escriben con X,- perderían 
j)ecesariamente su significaciol1 etimológica, si se cs
cribieran con es a de cualquiera otra manera. 

P. ¿ Ouál es la tercera? 
R. De la supresiou de la x resnltarí~ el Ü1COU\-e

'niente, de co.nfundir muchas diccio.nes en la pronun
ciacion i en la esaritura: como e.'tpim· po.r purgur, j es· 
ll1úr po.r atisbar; contexto, sust~ll1tivo. comun, i contesto, 
del verbo. co.ntestar; expectacion, viva e3pel'anZ!l, i es
pectaáon, estimacion o. respeto.; sexlil, vo.z de Astro
nomía, j sestil, sestead{f/'o &. a 

P. ¿ Ouál es la cuarta.? 
R. Las yaces que en su ol'ígen se escriben con .e, 

conservan esta letra en mucbas lenguas cxtrnnjerus: 
Juego ln snpresion en nuestro idlOma de dicha cons()
nante, dificul taría. para un eépañoJ la udquisicion de 
uq u ellas lenguas. 

P. ¿,No hai dicciones que uespues d~ la :l', exijan 
llna e ántes de e i de i? 

R. Sí, Sello!'; i son las signientes: exceder, excelf'n
te, excelso, excéntrico, excepto, excerta, excitm'; i sus de
rivados, come exceso, excesivo.., excelencia, excentricidad 
excepcion, excitacion &. n: cuyas voces, en espaiíol i el~ 
otras lenguas vivas, se escriben de tal manera por 
traer BU o.rígen dellatin. 

P. Despues de lo dicho acerC:l de la x, ¿ tendrá ~~-
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tu letra en algul1 caso el sonido de la j? 

R. Nú, SeLior; on ningnll caRo: i el! pOI' cicl'Lo 1l1ui 
extraño qLle se pronuncie por algunos, anejo pOI' ane
,(O, conl'ejo por con uc:co, compll:fo pnl' complexo, cnauclo 
el diccionario les enseull a escribir con x tale.~ voces; 
i cllanclo ellos mismos llll dirÍa!l ¡ÚII incurrir en la cen
SLll'n, clilqjion, convpjirlacl, cOlllpLejiol1, aunque el orígcll 
es idéntiCo. 

P. ¿T no podría (lcc;i 1'.'0 lo rni:=:mo, ele ?'e{lejo, }Je1'pleJU, 
fij~, i (I,tra,; dicciones ¡jl'tJlcj:-ulws que ticLlen x en su 
ol'1~en ? 

R N(), Sofía]'; porc¡ne (.] LlSO r.onstantc CJIlC Pllede 
<lllllcirse eIl fl\vor ele ]a:.J últiJJ1::\s, llO ha <]t el'itlu Lwst:t 
abara Llvorel'er a las lJrim0!'as: siendo la prLleba de 
l'St.t v,lrim1ad, el rn(,tlo eorno e::ltáll aseritns en el dic
('ionario ele la lLngua. 

Y. 

p , ¿, Qn6 "bs('l'vltciotlcs kü que hacer acerca de la 
!J .!=;'riega? 

R qne s:cnc1u la!J griep:a una lotra consonante, ja
mas debe escribirse Il:tc:iondc, ofl.e;io de vocfll. POI' con
signictJte, 110 <lelJe usar.Oc como conjullcion copulati
",¡;- lli ~llllll tle las \'oce:3 qno termin:1n por t', como 
!'I'l, tú, cOln'úi, e.~toii-lli al F'ineipio de aquellas diccio-
110'; qne deban c~crihirse con ldl'a maYLíseuI:t, (;01110 

.1;/ ¡dU;;O, JO(Jfaterm &. a: ele bi 00.0 en tales caClOS cm· 
!Ileal i!.e la i latina. 

~. 

P. (. Importa algo en la escritura el rocto liSO (le 
la ,:¿? 

l~. XÚ so:o impol'trl en b escritura, sino ta;nhien 
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<>11 el soniLlo; pueE', sin una clara prol1unciacion, j sin 
una buena ol'L()gmfíu, s~l'Ía posible la confusion de 
muchí"i mas dicciones: como caza. i casa, lo:m i losrz, 'tO

za i rosa, maza i masa, baza i basa &. ~ &." 
P. ¿De qn6 vicios es preciso huir en la pronuncia- -

cion de la s i de la z? 
R. Debe lJ Liirse de dos vicios ent ramcntc OpLl~sto,'i: 

el (le dar a la z el sonido de 1:1, s, i el de dar a In s el 
sOl1ido ele la z. g¡ primero es Illlli comUl1 entre los 
americanos espaí1oles, q llienes t,ampoco disti nguen b 
e de In 8, ena11(lo aquella sc encuentra 1Í.nt,cs de e j de 
i: el seglllldCl, l:arnado ceceo, es sin (luda alguna mu 
(;ho ménos tolerable. 

§ S,o-Silaúacion. 

1', ¿ Qné es silabacion '? 
R Lt deseornposicioIl de las voces cn SllS elemen

ius s¡}úbicos, 
1', ¿ A q utÍ se da el nombre de articu lacionel:i '! 
R A las sílabas q\le encierran un8. o varias conso

lJHnte!!t. 
P. ¡,En que se c1iyiden lr.s articulll/.!iones? 
R 1.0 en simples i compuestas: 2,° en (ll>ecta.~ o i¡¡l' 

dales, e ú¡¡;el'sas o jinales, 
P. ¿ Qu.é es artieulacion simple? 
R Aq Llella en que cuela vocal va precediela o se

gnida de un:l. sola consonante: como te, mi, os, el. 
P. ¿ Qué es articulacion compuesta '? 
H, Aquellrt en que cada vocal va precedida o segui

da de mas de una consonan te: como bla. tro abs Úl,~. 
p, ¿, Qo.é es o.rticnlacion directa o inicial" ~' 
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R Aquella en que las consonantes preceden a la 

v ocal: como te, mi, bla, tro. 
P. ¿. Qué es nrticulacion inversa o final? 
R Aquella en que las consonantes siguen a la vo

cal: como os, el, abs, ins. 
P. ¿ Con qué consonantes, únicamente, se forman 

articulaciones compuestas élirectas'? 
R. Con una ¡iGuante, seguid~ de una líquida. 
P. ¿ A qué consonantes se da el nombre de li

euantes? 
R. A las lc'iguientes: b, e, d, j; g, p , t; i se llaman 

así, porque emueben cm su pronunciacion la conSo-
nante qnc les signe. . 

P. l.A qué cOO:'lonantes se da el no:nbre de líquidas? 
R. Solamente a b l i a la 1': i se llaman así por 

una metáfora, pues parecen embebidas en la pronun
ciacion ele 1 as licuantes. 

1'. Presentemos algunos ejemplos de estas especies' 
de articulaciones. 

R. El10s se encuentran en las siguientes dicciones: 
sable, brecha, drt.oe, cresta, cuadro, flecha, frase, filosa, 
gracia, pleito, premz'o, átlas, trono i otras. 

P. ¿ Cuci.lltoR son los casos que pueden presentarse 
al establecer lag reglas de la silabacion ? 

R Cuatro i segun que sea. una sola, o que sean dos, 
tres o cuatro, las consonantes existentes entre dos vo
cales. 

P. Cuando eXJsle una consonante en medio de dos 
vocales, ¿ con cuál debe :l.rticularse ? 

R. Casi siempre (;on la segunda: aSÍ, en el verbo 
omar, se articula l:l. m con la segunda a. 

P. ¿ Presenta eita regla alguna~ excepciones? 
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B. PrCscllta solo dos: la primera. en las voces COlIl

puestus en ql1~. uno de lo~ simples termina pOI canso
llante, i el otro prillc,!lia por vocal; como bienaventa
?'ado, inojensd'o, (üúgual, que deben dividirse de esta 
nwnera: bwn- {/-n:n tn-?'u-clo, in-o-ftn-¡ú-vo, des-i
guul_ 1 la segumh, en aquellas dicciones que llevan 
una x entre (los vlicales; pues, siendo inseparables en 
la eseritum los elt'U1eutos ortológicos que forman la 
x, debe esb agl'egAr;;e a la primera voca1 en articula
cion ilwersa, mns bien que a la segunda. 

P. ¿ Ouúl es el fundmnento de la primera excep' 
cion? 

R. Que es mui natural que las dicciones compues
tas. hayan de dividirsc en sus elementos componentes. 

P. ¡.Ouál ea el Íundamento de la lÍltima excepcion'? 
R. .D.:l Je que b. ,1;' es una letra que nunca se en

cueutra en al'tiClllacion directa; pues su prun u n<.;ia
cion sería lDuí ¡lifícil, iutes de cualquiera de las {jill
ca vocales. 

P. ¿Cómo pues, deben dividirse las dicciones fl/(i,ci
ma, exámen, sexo? 

R. Deben dividirse de esta manera: máa;-i-ma, 0;

rí-m~n, sex-o. 
P. ¿ Ofrece esta regla dificultad alguna, en las vo

ces compuestas (le la preposicion ex? 
R. Níngunn,· l¡soJutnmente: así vemos que en las 

voces ex-onerar, ex-oma?', se articula la x con la pri
mera vocal. 

P. ¿ Podrlamor;; decir de la ,. sencilb, lo que acaba 
de decirse respecto de la x? 

R. N6, Señor j por ser mui d¡¡¡¡tintas la naturalezll. 
i la pronuncia(,ion de estas consonn.ntes: pues la ex· 
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cepcion qne se cstahlece respeeLo de la J, se ctelJa :i 
los sonidos compuestos es i gs que representa esto. le· 
tra, j a la dificult:H 1 de pron L1llciarla en al'ticulacioll 
c1irect!1j al paso q\le la l' suave representa ue sonido 
si mple, j pnedo pronu llci:nsCl sin dificultad, corl3.O en 
c:fectl) se pronuncia, <1elante de las cinco vocales, 

p, ¿ Oómo pue~, deben dividirse las clicciones Pa-
1'Ú', COf'aZ071, ma7'ltw? 

R De la misma DlallClm que se pronuncian: Pa-
1'i8, CO-f'a-zon, 'ma-'¡,i-na_ 

P. ¿ Es esta la opi11ioo de torlas los gnlmáticos '? 
R. Don Andrcs Bello se aparta de ella, a pesal' de 

la" cOll:>ÍLleraciones cIue flcahan do enunciarse: él eo
señ:l, que Pal'l:~ (lebe sildbarse PIll'-is, 

P. ¿ 1 <] né deb,; hacerse, cuando es 1T doble la COrt
sonante colocada entre dos vocales cualesquiera? 

R Debe seguir::ic en tOllo caso la regla gencral; 
porq11e (lichn.lell'il, n.nnquc doh!e en su figll1'u, ('~ sen· 
cilla ell su "alor lo mismo que JaU; i tan impwpia se
ria silabar ('(1) '-1'0 en lugar de ca-n'o, como sílabar 
cal- le en lug¡U' de ('a-lle. 

P. Ouando conCllrren elos consonantes en medio 
de dos vocal<is, i, cómo deben dividirse? 

R. La primera de las dos consonantes elebe articLL 
lal':iC con In primem vocal, i la segunda consonante 
(;011 la segunda vocal; com@ en cí7'-bol, vÍ-¡'-gen, mlÍr
tir:-a no ser que la pl'imel'a consonante sea licuan te i 
]a segunda líquida, pues entónces formarán ámbas al'
ticulacían compuesta directa; como en te-cla, 1'i-fle, 
co-l,re. 

P. ¿ 1 cómo se practica In. divi,,¡ion, cuando la e· 
gunda consonante es h? 

• 
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:n. Deberá siempre seguirse la regla establecida, ar: 

ticu lan<lo la j¿ con la segunda vocal: como en an
he lar in-hn-ma-no, des-hi-lar; recordando en tales 
t:asos la regla general, de dividir siempre los com
puestos en ~U8 elementos componentes. 

P. Cuanllo concurren tres consonantes en medio 
de do::> vocales, ¿cómo deben silabarse? 

R L:1R do::> vrim.eras conson:mtes deben articular
fíe con la primera vocal, i la tercera consonante con 
la segllmla vocal; como en pe7's-pec -ti-va, abs-ti-nen
"/' 1, ills-till-to:-a no ser que la segunda consonante 
liea lJcuante i In. tercera líquida, pues entónces for
Itlaráu las (los últ.imas articulacion compuesta direc
ta; como en em-ble-ma, des-gra-cia, es-t'ro-fa. 

P. Ouando concurren cuatro oonsonantes en me
dio lle dos vocales, ¿ de qué manera se articulan? 

R Las J(IS primeras consonantes deben articular
Re couJa primera vocal, i las dos últimas consonantes 
con la segunda vocal j como en cons- t1'uc-cion, tram
-Jl'c-sivn, abs-trae-to. 

P . ¿ Cuálltas letras son necesarias para formar sÍ
labas en nuestro idioma? 

R Raí sílabas de una letra, que precisamente de
lJe ser Yo~al, como a, e, i, o, u: sílabas de dOi letras, 
como el, si, no: sílabas de tres letras, como con, des, 
ins: sílabn¡¡ de cuatro letras, como cons, pers, tra~: i 
por últLmo, de cinco letras, que son las que tiene la 
sílaba transo De mas de cinco letras, no existen síla. 
bUI;! en espafio!. 
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~. 9. o-Duplicocion de e/tr'tas letras, 

P. i,.Qué letras en español pueden duplicarse '! 
R. Las cinco vocales, como en Baal, leer, PÚÚIIIO, 

100/', duúnvir-o; i de las consonantes, la C COIllU CIl (le
cion, i la n como en innoble. 

P. ¿ 1 DO se duplica. tam bien l~ consonante I''! . 
R. La doble Tr, como ln. ll, es letra doble ('11 HI ti· 

gura, pero sencilla en Sil valor; no representa mu~ 
que un sonido; no es por consiguiente sino 1\111\ :-ob 
letra, 

P. ¿ Es uno mismo el sonido (le Jn e, en los C[1"O,' 

de dup]ü:lucion de esta cClllsonante? 
R Nó, Sefior; pues Ja primera c, qne sielllp],(' ¡::c 

encuentra en articulacion inversa, tiene' llIl !'\ll1i(io 
paladínl i fuerte; i la segunda e, en fll'ticulaein1l di
recta, lo produce suave como el ele la z, 

§ 10. o-Empleo de las moy(usculas. 

P. En cuántos casos t1ebc usarse de lns letras gmn-
des o mayúsculas? 

R. En doce, por lo méllos. 
P. ¿ Cuál es el primero? 
R. Al principio del dis~urso_ 
P. ¿ Cuál es el segundo? 
R Despues de punto final. 
P. l, Cuál es ~l tercero'1 . 
R. En los nombres pro"tHOS, como Pedro, Bolíva1', 

Bucéfalo, Antioquia. 
P. ¿ Cuál es el cnarto? 
R. En todas 1as dicciones, sean nombres o pronom-
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• res, relativas a Dios; como 01'el'1.dor, Omnipjtmte, 
..tÍ?I(i'l q ne lo ve todo. 

P. ¿ Cuál es ei qUltüo? 
R. .u;n los nombres comunes, usados como propios 

por la figura Antonomasia; como el Poéta por Virgi
lio, el Filósofo por ¡\ ristóteles, el Apóstol por San Pa· 
blo, el Orrufor por Cieeron. 

P. ¿ Cuál es el sexto? 
R. En los nombres de empleoFl, dignidades i títu

]Of', f'i se fija In. atencion principalment@ sobre ellos; 
sucediendo lo mismo, en casos iguales, con ias pala
bras qne designan divisiones geográficas: como el 
P/'csz'dente de tilla ReplÍbh'ca debe ser nombrado por 
el pueb10. 

P. ¿ Cuál es el séptimo? 
R ka los nombres de ciencias i artes, usados en la 

oracion en selitido principal; como la G1'amática es 
mni útil porqnc ensefía a hablar con correccion: la 
Rp!ón'ca lo es tambien, porque enseña a hablar con 
elegancia. 

;p lo Cuál es el octavo? 
R. En aquellos nombres, aunque sean comunes, 

~luC Sil ven de títulos a algunas obras; como los Re
dactores de La Libertad S011 mas inteligentes que los 
de El Correo. 

P. 1, Cuál es el noveno? 
R. 8 n los trat,.'l,micntos de cortesía, ef'críbanse en

teros o por iniciales; como Usía, Usted, Vuecenáa¡ 
Usía i lustrísima. 

P. ¿ Cuál es el décimo ? 
R. En. palabras escritas ordinariamente en abre

viaturas naturales o de convencion: como Ss. por Se-
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fiores, i tambien por Senad01'es; RR. por Hepresen
tantes, i tambien por R~dactores; EE. por Editores, 
E. V. por Era Vulgar, i otras muchas semejante~. 

P. ¿ Cuál es el undécimo? 
R. En las poca¡¡ letras que entre griegos i romanos, 

hicieron el oficio de nuestros números arábigos; como 
la M que vale mil; la O ciento; la D quinientos &.' &.& 

P. ¿ Cuál es el duodéijimo? 
R. Al principio de cada verso, cualquiera que sea 

su naturaleza; pero especialmente si fuere endecasíla
bo, o dodecasílabo o de arte mayor. 

§ ll.°-Letras mayú3culas, nprl!sl!ntando números. 

P. ¿ De qué medios se valían los griegos i los latí 
nos, en lugar de los caractéres arábigos, para expre
sar las cantidades? 

R. De unas pocas letras mayúsculas, usadas por sí 
solas, o diversamente combinadas. 

P. ¿ Qué nombre fiC da a estas letra~, cU&1do se a 
plican a aquel uao? 

R Ent6nces si . les da el nombre de números 1'0 -

manol. 
P. ¿ Cuáles son sus valores, consideradas por sí 

solas. 
R. La 1 sola, vale uno; la V, cinco; la X, diez ; 

la. L, cincuenta; la (J, ciento; la D, quinieulios; la 
M, mil. 

P. ¿ 1 c6mo con solo siete letras, pueden represen
tarse todos los números? 

R Purque, establecida la. regla general de que "el 
'fllolor de la letra menor se sustr~iga del de la mayor 

®Biblioteca Nacional de Colombia



(29 ) 

si se coloca ántes, i se aüad~ al de la mayor si se co· 
loca despues, "-no hai combinacion, por larga que sea 
que no puada representarse con las siete letras ex~ 
presadas 

P. Aplique 0. esta regla a las combinaciones mas 
notables. 

R. IV, representa 4; VI, 6; IX, 9; XI, 11; 
XL, 40; LX~ 60; XC, 90; CX, 110; CO, '400; 
De, 600; Clll, 900; MC, 1100. 

P. Represente "(J. pues, en números romanos, el 
año de N llestro Señor, 1865. 

R. Emplearé para el efecto las siguientes letras: 
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CAPÍTULO 2.° 

DEL BUEN USO DE LOS SIGNOS DE LA PUNTUACIOX. 

§ 1. 0_ OUjeto i nombres de estos signos. 

P. ~ Qué ion signos de 1a pllntuacion? 
R. Son aquellos signos que tienen por objeto, in

dicar las diferentes pausas q oe deben hacerse en la 
lectura, el modo de pronullciar, el tono de la voz, el 
grado de importancia de la diccion o del pasaje, i la 
referencia a ciertas notas iI ustrativas de la obra. 

P. ¿ Qué nombres tienen estos si guas? 
R Coma (,), punto i coma (;), dos pUlltos (:), puno 

to final (.), interrogacion al principio (¿), ill'terroga . 
ClOn al fin (1), aclmiracion al principio (:), admira
cion al fin (!), paréntesis ( ), guíon (- ), doble g-UiOll 
(=), crema, diéresis o puntos diacrÍLicos ( •. ), CO!lli 
Has (,,); manecilla (~), asterir:;co (+;), obelisco (n 
párrafo (§), calcleron ('), puntos sUdpensivos ( ..... ) 
npóstrofo ('), i acentos (' h). 

§. :!,.o-De la coma. 

P. ¿ Ouándo se usa de b com¡\ '/ 
R. Cu:.tndo bacemos en la lectura algun:t palls:-. 

mui peql.ueña. 
P. ¿En qué casos, c"pecialmontc, tiene lugar fio mo-

jan1.e pausa? 
R En varios; pero los principalc:3 son ocho. 
P. i.. Cuál es el primero ? 
R. Despl18.'l de cada uno de varios sustan ti VO>;, ~\u

jetivosJ verbos, i oLras palabras de u.na misma espe-
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(;:0, cuando Cullcurren juntas en el período, i no es- · 
tan unidas por nna eonjuncion. Ejemplo : "La cari
dad que prescribe el Evangelio, eR virtud ardiente. 
g-ellcrnl, con:;taulc." 

P. i. Cuál es el srgundo? 
R Pn.ru separar tUlaS de otras las partes simétricas 

tll~ la proposi\..:iolJ. EjeUlplo: "Los placeres del espí
ritu, la trallqniliJn.c1 del alma, la satisfaccion de la 
\.:olleicncIa, ~e encl1entran solo en In. virtud." 

P . ¿, Cll~: (;S el tcrcero'! 
1<.. gil las proposiciones simples i sin iuversíon, 

álltC~ ele enunciar el verho principal, cuando la ex
tell~ioll ¡Jc ellas es supc,ior al alcance ordinario de la 
n';:;1 ,j raCIOl]. Ejemplo: "El placer que no':) resulta de 
SOt:ol'l'er a un clesgmc.:iado, nos compensa de la pena 
11111: IIOS prorlucc su de!'gracin.." 

Pero si la propnsicion e!' corta, se suprimirá la co
ma. li:,iemplo: '·El castigo de loslllalvados principia 
sicmpre por su conciencia." 

]). ¿,Cnál es d enarto? 
R J\lltCR i despues de las propo iciones incidentes 

q110, :;icudo Rolo e;lphcativas, no iniluyen nada en el 
!''';lItirlo. E.i"rnplo: "Las revoluciones de los pueblos, 
harto frecuentes en la América, deben su orígen ca· 
sll'iempre a 1:1 ambi<.:ion i a la codicia ." 

Pe}\) :;i las lil'Oposiciones incidentes fueren deiermí
ílrltz'V(I,S, o capaces dc influir en el sentido del discur
so. se unirán sin comas :,\, In. orll,cion principal. Ejem. 
!lio: "11;1 hombre que miente merece desprecio." 

P. l, Cu(d es el quiuLo ? 
R Dt'~pllt'S de aquellas frases que lqs ... latinos Ha-

.11an ele ablatiw absoluto: i que se estahWéen como _ 
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:misas o fundamentos del raciocil1io. Ej>:llplo : ··Con· 
nado en la proteccion divina, nada teme el jnsto cn 
]o~ mayores peligros." 

P. ¿ Cuál es el sexto? 
R. Antes i despues del nombre de 1<'1 persona o 

da la cosa personiticada, a quc dirigirnos la palabra. 
Ejemplo: ".Alzád de las tumbas, hOI1: hre$ ilnstl'es, i 
contemplád vuestra obra en la si.tuaciolJ ele la Patria. " 

P. ¿ <.:luál es el séptimo? 
R. A veces ocupa la coma el lugar ele f1Jglln verho 

suprimido pOlo Elípsis. Ejemplo: "Dernú"tclJcS se dis
tinguió en Aténas: Oiceron, en Roma." 

P. ¿ Ouál es el octavo? 
R. Al principio i al fin de las frases cort:ls, illser 

tas corno por paréntesis en medía de OtrllS. ]:!;jem ¡¡lo: 
"Atila, arengando a sus huestes, illVUl1.Ó la capltr¡[ 
del Imperio de Occidente." 

P. ¿ Es posible enseñar minuciosamente toJos los 
casos del uso de la coma? 

R. Nó, Señor: en esta materia no pucc1('n casi llar· 
se sino reglas generales: siendo entre todas la mejor 
i mas sencilla, la de leer todo el clisrmrso con ex])I'l,!· 
sion i sentimiento, i escribir com(~ en nqnellos lUg;l
res donde las pausas mui pequeñas sean indis)l<:llsa· 
bIes i pero debe evitarse siempre el exce8ivo LISO (le 
las comas, que, dificultando la Jectnru, introduc:iríun 
la contusiono 

§ 3."-Del punto i coma. 

P. ¿ Ouándo se usa del punto i coma '? 
R. Ouando h~cemos en la lectura, rOl' exigirlo el 
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11uen sentido, u nn. pausa mayor q uc b de la coma, 1 
mellar que la de los elos pun to;:. 

P. ¿En qué casos, especialm\':ute, tiene lugar seme 
jante pausa? 

R. En varios j pero los principales son tres. 
P. i. Cuál es el primero? 
R Para separar unas de otras, proposiciones simé· 

tricas ele sentido cOlltrario. Ejemplo: "El avaro es fe-
1 jz ncn mulando riq ueza/;; el ambicioso ostenta1ldo po· 
tler; el sabio, aLlnqlle pobre i humilde, ellcuentra su 
dicha en el cultivo de las ciencias." 

P. ¿.,Cuii.l e:il el segundo 7 
lt. Antes de las conj unciones ad \-cJ'f'ati vas )JI!)'o, 

mas, attnque, con todo, sin ernbat'go, &. \ si separa nora, 
ciones de alguna extensioJJ. gjemplo: "La razon pe 
ha dado al hombre como gnía de su conducta j pero 
t:stl\ guía le sení. inútil, si él no domina sus pasiones." 

P. ¿ Cuál es el tercero? 
R Dei'pues de varios micmhro!l divididos por co

mM, cu~ndo ántes de nqucl que los comprende tod0i', 
SJ Lace una larga pausa que lo separa de los otros. E
jemplo: "Cuando conternplnrnos arrollados la máquiNt 
celeste, cunndo pensamos en las leycs a que está su
Jeta b el' IH.:ion, cunndo estudiamos nuestro ser en ~Il 
aspecto flslco i moral; clltónccs reconocemos la ()Ill

¡¡ ipotencia del Eterno." __ 

§. 4. o-De los D os puntos. 

P . ¿ Cuándo se usa de les dos puntos? 
R Cuando hacemos en b lectura, por exjerirlo el 

buen sentido, una pausa mayor que la del punto i co
ma, i menor que la del punto fina l. 
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P. ¿ En ej ué casos, especialmente, tiene lugar feme-

jante pausa? 
R. En varios; pero los principales son cuatro. 
P. l. Ouál es el primero? 
R Dedpul~s de pl'opo~jciones entcramentl': acaua

clas, pero seguidas de otra que las compenJirl. o iIu:>
tra. Ejemplo: I'Ko engreirse en la, fortUl1fl lli abatir
se en la ueggracia; mil'al' la pre:::encia de Dios en los 
acontecimientos de la vIda; urna!' la virtud i uetestal' 
el vicio, sin adular al virtnoso ni desprecillr al vicio
so : he aquí los debcres del al rna eristialJa, del hom
brc benéJ1c.:o, del cumplido filántropo." 

P. ¿.Ouál es el segnnclo? 
R Desplles de tvcla proposieion que nnuncia 1111:1 

serie o enumeracion dc cosas. E.iemplo: "Los precep
tos del Decálogo >,on los siguientes: " 

P. (. ,Ouál es el tercero? 
n. Antes de oraciones o cláusu18s, citnuas textual

mente. EjelI1 pIo: .1 Pitágoras dijo : :Jfi Ulmgo es o
tro yo." 

P. ¿ Cuál es el Clwrto? 
, R. Al principio oe las epístolns, Ejemplos: "Mui 
Sellor mío:", "E~tiillUt10 amigo: " &." &." 

§. 5. o-Del Punto fillal. 

P. ¿ OU,lllclo s(' usa uel plln to final? 
R. Al un de tOllO período en q \le el sentido est¿ 

completo. Ej<'lllplo: "El t:·~!b~jo. La c1idlO \' oltaire, 
tS el verrlndclO rad re de los delei tes." 

P. ¿, Qné Llivi,;ion se hace del punto filIal? 
R. En punto i seguid.o, i punto i up01'!e. 
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P. i. Cllándo so usa del punto i seguiJo ? 
R Cuando continúa tratándose del mismo asunto. 
P. ¿. Ouándo se usa del punto i aparte? 
R. Cuando continúa tratándose de diverso asunto, 

f) del mismo aSUllto bajo diforcnto asrccto. 

§. G.O- De los SigilOS de ~'llte1'l'ogacion i admiraciún. 

P. ¿ Ouándo se usa de In interrogacion a! principio:) 
R Al pri nci pio Je oraciones interrogati vas. 
P . ¿, Cuándo se usa de Lt inte)'l'ogacioll al fin? 
H. Al fin ele oraciones intcrrogati VUE. 

l'. }>resente U. ejemplo de ál11bns interrogaciones. 
TI. "¿. Qn6 gloria mayor pllm un buelO ciudadano, 

(lUf' 1::1. (le sel'vira su patria i sacrificarse por ella'! 
P. ¿. No basta en algunos casos hacer uso solo de 

la illterrogacion al fin '? 
R Sí, Sellor: en las oraciolles cortas. Ejcmplos: 

"Qué es lo mas helIo '?-el Ulli\"cr:io: lo mas fuerte:
la 'necesidad: lo mas fácil? -el dar consejos: lo mus 
difíeil 't-collocersc a sí rnisll1o. n 

P. En qué casos 110 se usa el siguo, aUL siendo la 
oracion intel'.l'ogati va? 

H. Cuando la interrogacioll lJO es directa; ~ino q'~C 
¡lerendo do la cOllstruccion de una pl'oposicioll que 
le precede. Ejemplo: "El pueblo, ent?l1cef', pregulll() 
a sn jefe, quó harla en el cuso ele un VIOlento f'ltaqllo." 

P. ¿,Cuándo se usa de la admiracioJ1 al principi,)~' 
R. A l principio Je oraciones admirativa". 
P. ¿ Ouándo se usa de la. adlllil'ucion al lin '? 
n.. Al fin de oraciones admirativas. 
P. Presente U. ejemplo de ámbas admiraciollcs~ 
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R "¡Feliz el mortal que hace sus d 6llici as, de ia 

práctica de la virtud j del estudio de las ciencias!"' 
P. ¿ N o basta en algunos casos hacer uso solo de la 

aumiracion al fin? 
H. Sí, Señor: en las oraciones cortas. Ejemplos : 

"Oh Dios Omnipotente 1, oh Paclre de los justos!, oh 
Juez de los inicuos! - t1. Yos, Señor, invoco en mi do
lor supremo." 

§. 7. o-Pu1·éntes¿8-(tu¿0?1-

Doble guion- i PuntfJS diac¡-íticos. 

I~. ¿ Para qué sirve el signo del paréntesis? 
R. Este signosirve para encerrar cláusulas ilustnl.tl 

,"as de alguna extension, i que podrían suprimirse sin 
alterar el sentido. Eje:nplo: "Vetaria sola, i.nund~da 
en lágrimas (puc n8da hai que resi!ta al llanto de 
una madre), desarmó a Coriolano;¡ libertó su patria.'· 

P. ¿Dellerá m:arsc del paréntesis en las frases cortas? 
R Para lBS frases cortas, llastarán las comas. E

jemp;o: "Colon, natural de Génovn, descubrió la A
mérica en el Figlo 15." 

P. ¿PnJ"¡l qué sin-c el sigD0 del guion? 
11. P Para dividir al fin del renglon aqucllas pa 

labras que no caben enteras: 2.° para. distinguir los 
interlocutores de un djálogo: i 3.° para separar los 
elementos de un compueRto. 

P. Proponga U. ejemplo del segutldo uso. 
R. "PiJitos interrogó a Cristo: Quién sois VOlS?

El Rijo del Eterno-Cuál es vue5tra mision ?-L& re
dencion del hombre-Con qué medios contais ?-COll 
mi inJ1nil'L Omnipotencia." 
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P. Proponga U. ejemplos d~l último uso: 
R "Periódico literario-hi&;t6rico-político"; "Vene

nos narcótico - acres"; "Corrientes hidro - eléctricas," 
~.' & .• 

P. ¿ Qué otro uso tiene el guion? 
R. Algunos 10 emplean para indicar las paustl.s, o 

para aumentar las indicadas por otros signos; i tam
bien p3.ra separar los versos, cuandl) no van escritos 
P ll d istintas líneas. 

P. {Ouándo se usa del doble gllion? 
R. ::)e us::! Robmente en la.:! copias, para indicar al

guna laguna o pasaje ilegible del escri to ol'i~inal. 
P. ¿ Cuándo se usa de la crema o diéresis? 
R. Jijll la prosa, para indicar que la ~¿ debe pronull' 

ciarse en las síl:tbas (Jue, gui; como en las voces vel'
;¡iienza, a7'[Jü:it': i en la poesía, para disolver un dip
tongo, por faltar al poéta alguna sílaba en el verso; 
así, da ]0, palabrafiúido que tiene dos sílabas, pueden 
formarse tres, pronunciando flUido. 

P. ¿ Deben t¡¡mbien ' usarse los puntos diacríticos, 
cuando haya de sonar la u en las sílabas que, qui? 

R. Antiguamente así sucedía, cuando las diccio
nes en que entraban dichas¡ sílabas, debían escribirse 
ron la letra q, como qüento, qüidado &,\ pero puesto 
que tales voces se escriben hoi con e, e:J del todo in
necesario el signo de b diéresis. 

§. 8.°_ Oomillas-Maneeilla-Asterisco- Obelis-
Cu- Pá7'rafo- Oalderon-Puntos $uspensivos-i Ap6stI'Of~. 

P. ¿ Cuándo se hace uso de las comilla~? 
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R Se usa de eRtc signo en lo impre¡:;o i manubcri· 

'0, al princirio i al fin de una fm:-e larga, 80bre que 
~e quiero llamar c:-'l)eádmentc ln. atcnuion. Si la fra 
se es algo corta, en lo manuscrito se subraya; en lo 
lmpreso se hace n80 de la letra bastardilla. Ejemplo: 
¡Qué placer el de pensar, i poder decir públicamellte: 
'-el [111101' de mi::; CU!1CiUlhdanos me sigue por cloquie
ra! ,. 

P. ¿ C'lCtnc1o so emplea la nlanecilla? 
R Cuando se qniere llamar especialmente la atcn

cian, a ulgL1n prtsaje inserto en el cuerpo de la obra. 
P. ¿ Eu CJ.ué ca;;os debe nsarse del asterisco i el o

belisco: 
R. Cl1[l!1<1o F'.:! boee l'c[ercncra a alguna nota i!lte

resnnte, prececliLla do los mismos signo!>, al pié o a la 
márgen del escrito. 

P. ~ Cuf.n'lo dehe usarse llt,1 rirrufo o parágr:1fo '? 
R. Cuando se indican por HU medio las divisiones 

del lliscUl'f'o, () hs sul)(livisiones ele los capítnlol", 
consult:1nL1o el nHjor métoL1n. 

P. ¿ Para qné sirve el calderon? 
R. Este ~igno 1'e usa entre los impresores, para se

fialnr los diversos plieg:ml qne van fuera de la obra; 
empleando nlgul1os, con el mismo objeto, 1o.s letras 
cursivas i el u::.terisco. 

P. Cuin<lo se bac6 uso de los puntos suspensivos'? 
R. Cuando se interrumpe la oracion, dejando in

completo el penl'lamiento. Ejemplo: ('César, ambicio
s,?, se dispone a ln guerra; reune soldados; los orga
~l~a ! entusiasma; marcha. a su cabeza eon rapidez 
mmutable; PflSl1 el Rubicon; se precipita sobre Ro
ma.-I entr.et:mto, ¿ qué hace Pompeyo? ... ; pero 
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\~klllOS :1, este ne,'io: "''' indolencia CQUSÓ la muerta 
de sus mas ilus l. 1 "1 n ¡,ti,brio?" 

P. ¿ Uómo El ~l~lf. la figura q nc entónees se eo-
mete? 

R ~e llama Neticcnr::¡'¡;; i no debe ll~:ll'::;e f;ino en 
situacioncs natil"HIt'~, cn:lllllo lm:l. Jlu:ion vehemente 
como Lt ir:1. o e, e, I ;tl1to, puede st:'l'vir de excusa al 
inesperado cnmoio dd discurso. 

P. ¿ Se haee lUJO d(·1 apóstrofo rn nllestro ülioroa '! 
B.. l~nlign:tnll'nte servía este signo parn evitar la 

cacofoníll, cllnndo reuniéndose do~ vocales con ::;oni
no desflgmd<tblE', se indicaba por 81\ meLlio b supre
SIOll ele U11:\ lle ellas: :Fí se c~('I'iLín l'almll, para im
pellir al pronllJ>l.!íRl' ln alli1f'1. Pero hoi el apóstrofo 
110 se 1l~:1.; ya porque a vC!('e,ll se evita el hiato CUIll
hiando el género del alLÍcu10, 'í pronunciando el alm(L 
en lugar Je (a/ulU,' ya por crcer<ie, eon sobrado fun
darn~l1to, qnt! la reunían elc dos vocales RO produce 
Hiempre un mal sonido, 

§. 9°-Del Acento. 

P. (, Cuál es 1:1. especie dc íl.cenlo ele que la Orto
grafía debe ocuparse '? 

R Del ncento ortográfico o acento escrito; pues 
los acentos rítmico i ortó!ogieo son del resorte t1e la 
Prose,dia. 

P. ¿ tJ6mo pU0s, definircmoi'l el acento ortográfico? 
R. Es una rayita que se. coloca sobre la vocal de 

un~ sílab:t larga, para indicar ele qué modo debe pro
nunciarse ln. voz. 

P. ¿Cuán too acentos ortográficos pueden emp1car«c? 
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R rrres: el agudo, el grave i el circunfkxo; pero 

en español solo usamos elel flgudo. 
P. ¿ 'l'oda diccion, en español, Jebe llevar acento 

,'gudo '/ 
R. Así debier:¡, ser, porque toda palabra tiene una 

::>ílllb:l. donde debe apoyar¡;e la prounnciacion; mas 
('on el fin de evitar la profu ion de acentos, se han 
fijado varias reglas oe a plicacion cómoda i sencilla.. 

§. lO.o-Acentuaclon de monosílaúos. 

P. ¿ A qué regla. está sujeta la acentuacion ele n11 
mono:=;í1abo? 

R. Los monosílabos no Be acentúan; pues la pro· 
JI :mciacion debe flpoyal'I'\e en la sola sílaba que tie
nen; pero si el monosílabo tuviere c1o¡¡ o mas signitl
~:1dos, se acentuará. en aquél de ellos que se pronun
ele ('on ma" pausa. 

P. Prcsente U. ejemplos que ilustren la excepcior¡, 
R. É't pronorr.bre se acen~úa, para distinguirlo de el 

artículo. Dé cuando es verbo debe acentu:1rsc, pero 
no se acentuará de preposicion. 

P. ¿ Qué dice U. de la palabrn que? 
R. Q,U! no se acentúa, cuando es conjunclon copu

lativa, como" Quiero qllf- aprendas;" ni tampoco 5e u
cel8túa, cuando es relativo con antecedente, como "El 
hombre qu.e calla parece que otorga." Pero sí se acen
túa, cuando es relativo con consecuente, como" Di
me qué opinion tienes; " i tambien se acentúa, por i
déntic~ razoD, cuando hace oncio de pronombre inte
r rogatIvo o admirativo, como "¿Qué busca el hombre 
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por ll1cllio (le! estul1io '1 "-"¡Qué pasíon mas funest~ 
q l1e b (101 .i llego! " 

P. ¿, Ql1G dice U. de la palabra se? 
n. Se !'le ncentlia, cnundo es 1.A persona del singu

lar del 11l'l,,[~lJLe de indicativo uel verbo sabe?', COffiQ 

"Sé gue Dios existe;'" o 2.& persona del singular del 
pn'Sl'llte c1cill1pel'flli\'0(1ei verbo su, como "Sé Íeliz." 
Pero no se acentúfl, enuncio es pronombre reflexivo, 
('(Imo "PedJ'o se alal..HI, i" o pronombre recíproco, co
¡IlO "Los l)\\('n(ls se nynuani" o pronombre indefinida. 
Co) no ", "e 11; j('nte con descaro." 

P. ¡. Ql1é dice [J. uo la palahru si? 
n. Si se acentúa, cuando es adverhio de afirma

c:iO ll, C (~11l0 "Digo que sí':' o pronombre reflexivo, 
('OIllO "El Ice pal'tt sí;" o pronombre recíproco, eoma 
"Wlos l'iiicn cutre sí." Pero no debe acentuarse, cuan
lhl cs conj tlllcion condieional, corno '})z' aspiras a. 
~ah'arte, sigl\~ la virturl." 

P. ~. qué dice n. de la palabra tu! 
R Tll sc acentúa. cnando es pronombre pers0naJ, 

como" J.'(; me estimas." Pero 110 se acentúa, cnancia 
es pronombl'e po::;esivo, como "Tu hi.io viene," 

P. ¿ Qué dice U. de la palabl'a mi? 
H. .Mi se acentúa, cllanclo es pronombre personaJ, 

C(¡l110 "Ven por mí." Pei'O no "e acentúa, cuando ell 

pronombre posesivo, como ".lli alma. sufre." 
P. ¿ C.¿ué dice U. de la palabra trI 
R Te se acentúa, cuan<to e::; sustantivo apelativo¡ 

como "El té del Parag1.lui es m~jor que el de la Chi
na." Pero no se acentúa, cuando es pronombre per'" 
sonal, como "Te importa ser veraz." 

. ¿ Qué dice U. de ln. palabra no f 
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R. Que debe acentuarse, si no le sigue nitlgLll1 vej" 

bo; i qne en el caso contrario, no debe acclltl1:J.l'::OC. 

Ejemplos: "No pienses, nó, que a tu poder me humi -
110:" "Oonfieso, Fabio, nó que te falté; sino que ¡tU 

tuve los medios de realizar mis prollleBns. " 
P. 1. Qué dice U. de la palabra mas? 
R. Ouando es adverbio cOl1lpariltivo, 110 del)(' a· 

centuaTse; como "César fué mas Lábil i mas valiente 
que Pompeyo." Pero sí Jebe llevar acento, cuand0 
es adverbio de cantidad; como "Confío más en la 
bondad divina, que en mis propios esfuerzos i en l:t 
proteeeion de mis amigos." 

P. ¿ Qué dice U. de la palabra di? 
R. Dise acentúa, cunndo es 2.' persona delbingll

lar del presente de imperativo del verbo decir; como 
"Dí la verdad sin el merlOr r(Ddeo." Pero no se acell' 
.túa, cuando es 1." persona del singular del pretérito 
remoto del yerba dar; como "Te (li UIl consE'jo (lLlO 

no seguiste." 
P. ¿ Qné dice U, de la palabra ve? 
R. Ve se acentúa, cuando es presente de impenüi

va del verbo ú'; como" Vé con Lamartine a los luga
res santos." Pero no se acentúa, cuando e~ presente 
de indicativo o presente de imperativo del verbo ce)'; 
como" Ve al asesino i estudia su sembbntc: él ve 
por todas partes la sangre <le su víctima." 

P. ¿Acentúant'e en algun caso las palabras su i son? 
R. Algunos acentú~n se:!' i son sustantivos, para 

distinguirlos de se¡' i son verbos; pero proDLlDciánJo
S6 estas dicciones en ámbos casos con la misma pau
sa, el acento es innecesario segun la regla de los mo
nosílabos. 
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1). ¿. Deben acentuarse las cinco vocales, ~mando 

~c 11san por sí solas como partes de la oracion? 
R La Academia española aconseja acentuarlas' 

,pero la práctica contritriu, debe preferirse, por la. l'a~ 
:Z011 de guc el acento 'no tiene objeto en tales casos. 

P. ¿ l'¿né debe decirse Je las palabras la, lo, los, las,' 
;QU0 hacen el doble oficio de artículos i pronombres? 

R Quc en ningun caso tales palabras deben escri
birsc con acento; pues, pronunciándose con la mis
ma pu.usa como artículos i como pronombres, no de
ben comprenderse en lns cxecpciones de los monosí
labos qlle se acentúan. 

P. ¿ 1 habrán ele nCt'!ntuarse los mono~íbl.bos pié, 
[aé, diú, i otros semejitutes? 

H. Sill el l1da alguna; pues sin el acento, podrían 
. cOllsidemrse como voces de dos sílabas; i la pronun
-clacion ent6nces debcrír. apoyarse sobre la primera de 
l Cl!> dos vocales. 

§. 11."- Acentuacion de polisilabos. 

P. lo Qué regla siguen los polisílabos terminados 
en vocal? 

H. Los polisílabos terminados en vocal no deben 
acentuarse, si la pronunoiacion carga en la penúltima. 
s.ílabaj pero sí deben aoentnarse si carga en cualquiera 
otra. 

P. Presente U. ejemplos que ilustren la regla. i la 
excepciono 

E.. Hombre DO de.be acentuarse, por ser polisílabo 
termInado en voeall cargar la pronunciacion en la 
,pon última sílaha. Pája1'o i bajá deben aCt'!l'ltuarse, }mI 
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ca¡<gar la pronunciu(;ion en la ulltcpcllúltim:l. i la úl
tima. 

P. ¿ Qué regla siguen 103 polisílnb:)s tem'.inauos 
en consonante'1 

R. Los polisíbbos tel'minaLl u~ en consonante no 
deben acentuarse, si la pl'Onnl1ciacion carga en la ú.l: 
tima sílaba; pero sí clcüen acentuar:>e, si carga cn 
cualquiera otra, 

P. Presente U. ejemplos que ilustren la regla i b, 
excepciono 

R. Jlujer no elebe acentuarse, por S('r pJ:isílabo 
terminado en consonn ntc i caré\'ar L1. pi"on 111lciacion 
en la 1íltima sílaba, Júpaer i ui,gen aeuen :\l:,'ntl1ur
se por cargar la pronutl:;iaci'Jll en b antepcnúltima i 
la penúltima. 

P. ¿ Qué nomure tiene r1 las c1iccionc:l cuya pronun
ciacion carga en la últi¡na sílaba? 

R. Se llaman agudas: COtIlO su, Z'tnCtlI, taltalí: 
P. Qué nombre tienen la,; LEcciones cuya pronun

ciacion carga en la penúltima sílaba? 
R. Se llaman graves o llana.s, como 1'osa, mártir, 

seicle. 
1'. ¿Qué nombre tienen las dicciones cuya pronun

ciacion carga en la antepenúltima sílaba? 
, R. Se llam:1n esclrúj,das: como b,ílsamo, piélago, 
diél'f';sis. 

:ro l Cómo se llaman las dicciones cU'ya pronuncia- ' 
cion carga en la cuarta o en la quinta sílaba? 

R. Se llaman sobreesdl'újnlas: como cÓlI1protelo, trái,· 
gaaemeZe. 

P. ¿Deben los esdrújulos siempre acentuarse? 
F... §Í¡ Señor, precisamente: porque, o soo polisíb.-
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b03 Ü~ I mlundüs en vocnl, i cnt6uces deben acentuarse 
por no cargar la pronuncülCion en la penúltima síla
ba; o son poI isílabos tcrmÍllDdos en consonante, i en
tónces deben acentuarsc por DO cargar la pronuncia
cion en la úli;mn síbba. 

P . (. Son los sobreesdrújnlos pnhbras simples? 
R Nó, SeD or: todos son compuestos de verbo$., a

compañados ele pronombres enclíticos. 
P. ¡, QLlé debe notH1'8e sobre la acentlJacion de 10, 

a,l verbios de modo terminados cn mente? 
n. Que SigllCll bs rcglas de la accntuacion de sus 

,' j rnplcs. Así, 'úÚ':Ú01'Cl7Iu:nte debe acentLlarse elija slla-
1':1 brJ/' i nó ell b síbbn. men; porque el primer simple 
M,ú/J'C/ es un esdrújulo, i por consiguiente necesita 
acento; i el segundo mente no lo necesita, por ser po
lisílabo terminado en yocal i cargar la p1'onunci:1'cion 
en la penúltima Hílaba. 

1>. ¿ Qué (lice U. ele ¡[lS dicciones terminadas en 
<1()~ vo('ales? 

lt Ql1e si la pronunciacioll cnrga en la segunda 
vocal, el aCl'nto PR indispensn.ble segnlJ lo establecido 
p,nra estos polisílab?8, como en t'raspié: si la pronuncia· 
~Ion <:::trg,\ en ln. pn mera yocn.l, el acento es mui COll

veniente, COI1 el lin ele precisar la pem:ílLima sílaba, 
'Cumo en 71lelorllr¡: i si la. pron ullciaeioll no carga en 
tingl1lla ele las dos yocales, el acento es innecesari.o, 
j,!0D10 en hÍlJlol'ia. 

P. ¿ Qué aice u. no las d.icciones terminadas en u
lJ:1 umsonalltc preceJida de dos vocales '( 

R Que si la pr.ol1unciac!on carga en la primert. 
vocal, el acento es 1I1necesano, como en sezs; pero si 
<.:arg.a en la segunda vocal, el acento es mui conve 
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ni ente con el fin de precisar Ja. última síln,u::t, como 
en 1'atz. 

p, ¿ Qué dice U, de las dicciones que llevan ¡log 
yocales, inmediatamente ántes de la última sllaba '? 

R. Que sí la pronunciaclOn carga en la primera YO

cal, el acento es innecesario, como en saua; pen; si 
.earga en la segunda vocal, el acento es mui cOllveJJicn
te con el fin de precisar la penúltima sílab:L, como en 
saúco, 

p, ¿ Cuál es la regla elc acentuacion a que están 
sujetos los plurales? 

R. Los plurales signen ]a, regb de accntll:1cion de 
los singu181'es; excepto los plurales de estas tre,,,: ,lie
ciones, ca1'Ú,cter, ?'égimen, i cráteJ', quc c pl'OllllllCian 
caractb'es, ?-egímenes i cmtéres, 

p_ ¿ No hui algunas dicciones (J llG 0'010 lleven el :1-

cento, para distinguirlas <.le plurales ele ic1énb'a Cf;

tructura? 
R. Sí, Sellor: el nacional 1'11r¡lés <.lebe accntLlar:::c, 

para distinguirlo de ingles pl Llral (le ingle; i se aeen
túan los ad.ietivos cOTtéi:i i leonés, para distinguirlos de 
cortes plural de corte, i ele leolles pluml ele l~o71, 

§. 12.o-AC:Cl/tuacion de los verbos. 

p, ¿ Están los verbos comprendidos en Ls reglas 
establecidas'? . 

R.. N ó, Sellor; la regla de los yerbas es b. siguien
te: "Los verbos no se aceutllan, cnalquiera que Rea 
su terminacion, si la. pronunciaeion carga en la ]w
núltima sílaba; pero sí deben acentuarse si carga en 
cualquiera otra, Se exceptúan los presentes de inn.-
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niti,vo, que debel'ín.n n.cen~uarsc por no cargar la pro~ 
lluncin.cioll ell lfl penúltima sílaba, i que sin embaro'o 
no FiC acentún.n, por ser dicciones mui couocidas." o 

P. ¿I qué debe decirse de llquellos verbos que, bajo 
una mismn. terminacion, i aun pronunciados de la mis
ma manera, Jlueden pertenecer ft, diferentes tiempos 2' 

R EntóllécR se em1llea el acento como un medio 
(le Ji"tineioll. l!::40 i:l\~cede a la l.a per¡.;ona del plural 
del pretérito remoto ele indicativo dc los verbos de J.á. 
l." i la 3.' conjugaeíon, para distinguirla de la misma 
persona del nrescnte de indicativo Je los mismos ver· 
bos, A~í, a?,irl1lws, pretérito, elebe acentuarse; pero 
(()1I(/77t08, prcf::cntc, 110 se acentúa :-partimos, presen
te, no llcnl f\.t:ento; pero lo lleva partímos, pretérito 
rCJIlol,n, 

p, <,1 habrán (le acentuarse los condicionales, i 10~ 
pl'ct(ritos imperfecto¡.; acabados en 'Ía? 

R Do ellor-: debe decirse lo que do todas las dicci()< 
nc" ele e:trU0tnra fiemejllnte; es decir, que deben a
('cntnftl'f;(' cun el fin de det(¡l'lninnl' la penúltima sua· 
])a. ]'(ll' cOIlRigllicnte, por la misma razon que se es
C'l'Ihen con :t('ento eS¡JÍa i melodía, "c escribinin tam
birn ('on él, temí.a i li,tncl'ía. 

P. 1, Cons"f\'nn los verbos en composicion, la mis
ma ar'rntlH\('ioll que fuern. de elJa? 

n. ~í. Scí1ol'; exactall1ente la misma: por lo cual el 
\'crLo rliú q \lC', ~i ~c encuentra RO].O, debe aCflntnaroo, 
<: (l n~E'ITa 01 acento en el compuesto cliómei i lo con
Rer";1 I/'mí ell el compuesto temílei i ,¡.!erún en veránno8 
¡\." &..' 
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§o 130 o-Observacioncs ;r7/l1'(l1('0~0 

Po ¿Son las reglas dadas sobro el uso del accn!o, 
constantemente seguidas, sin ningnlHls cxcepciolll's? 

R Nó, Señor; pues la Academia n(J" cns('fla CJ\lf"} 

él empleo de los acentos, aun ell los ea~o~ illlll\o(';;¡I

r íos segun las reglas estableciJas, jlo(hí:t llamnr"c sn o 

JJeljluidQ,d, pero nó ceusurarse eomo d,:/'r'cíoo A"i y('
mos que muchos acentúan hémc, 'I))(llIsll'1'o, jlúido, li
;zea; i el verbo cantúra, p:lra distinp:nirl o lle ccíniaru i 
cantm-á; el verbo ccléb?Oe, para distingu il'lll do ('¿Mm' i 
celebré, i otras muchas vo¡;es de la miSllla da~co 

Po ¿ No hai dicciones q no no so accnUicll ell lit:; c
:raciones a:firmativas, i que sí deban aeontcH\I'BC en la" 
interrogativas i admirati\-as? 

R. Sí, SeiloJ': a esta clase pe) Lel~eCCII comu, dow¡'o, 
cuanto, cuando, quien, cual, i tal vez algt: na OLra; la" 
cuales n6 solo se aeentlÍall ClI l:ls intolroga .... i()llcf' i cx

clamaciones, silla tambiell en 108 (!a~os ("11 que la CI1L,)
nacíon de la frase, exija sobre clhs 1i1:¡ \-')1' fucrza i 
detencioDo o 

P o Presente U. e.ip,mplos dej o j nL1j(,~Hl() tí.1 imrllllClJ ti', 
R. "Importa saber cálíw debemos l'('!I(luciI'lIU~,: 'o 

"No recuerdo dónde he leiJ.o qne los i\rJ tigllo;-; l'uJ'"H'; 
adorabnn el fuego : " "Comprelldo con ('1/1í n {u ellq l"i1, 1 
trabajas en flwor de la educacion de tus hijol'i: .. 0'1 Jl

vestigllemos cuá.ndo ocurrió el tri ste SllCC",O que tu
das lamentamos:" "Iguoro n. qw'l:I¿ delJclJl()~ tr IJ gJ'<lIJ
des beneficios : " "JIa", tarde te <1il'ú cu.íl e,,; mi Upl

nion sobre el asuntoo" 
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~, l-U- _\~'c('sid({(l ele 7e! jJ1lidllQr¡'O¡l. 

p, (, huercsn. l¡lll<;!JO el eonol.:irniento ele la:.; reglas 
dú 1~ -rí1lltuacioll '? 

H. Tant.), quc la omision ue un sigilo O su maL. eo
l"i.::tt:ioll, produccn en mndlOs casos 1111 completo t::lIl1-

hin e11 el sel1 t ido. 
p, Prescnte lT, n11 C'j(~,lllj1lo rJL1C hnga scnsi11c esta 

v (,:]'(la.1 , 
H, "(¡'o/Ji,·)')/({ CO)i)O J)((111'(, 11cslJU,es !le la 'l'I'rotO¡-,"((,' i7U 

(¡!u'd"s 'l'le lllli 'UII j)ios. ,\'t-i'íor d"l U¡ú/'(')'sa," (Se ex
hort:l a g(J]¡crnnl' IJien, c1csplles (lo la vicIQri:1), 

iI] ni di',cinto C'i' el , llti<lo si s cnlllhia ollllgal' (]p 

lus 110s 1Hl ntos: 
" Gv1Jiél'IIa r:omo ZJudre,' des}Jve~ de ,(( 7'i"l'Jl'ia, ?lO "l

t'/des 'lIle hai w' Dios, Se?i.Oi' elel Ulliecrso," (Se ex bor
ta a l'f'l)S[l1' en Dios, deRpnCi'. de Lnber Yúlicido), 

1', Ve:'lnlOS otro ejemplo, 
n" "Co fIi //0, 7/1mnrr l/O de }.[w'rlom'o 01'i'r;jarlo ch.' '/1 

]Uh¡I, 7)1(soji?¡ el su c;r¡'sb'ucia," (F06 ~rardollio el 
a 'i'i>j:ifllJ), 

, JJ'( III Ll'()(lncciun do 1I na. 11 nc,"[l. coma, cam lJi<lrÍil 
el scnti,lo de la dán«uh: 

L (,'alu/lo, lU'r1JiflllO do! J[(I¡'(h,iÚ,J, ((l'mj"rlo ele Sil '(lo
" ji . "(l'l 'li"C '1) U'/f},jJll, '(J 71! a Sil C'XI.<[nnCta. 'J :lIT(1J~~( 0 1.]1' D.ml.Íl_, 
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( ¡lO ) 

Li"ta de las voces que se cscribcn con O intes de (' 
i eJe i, por traerla de su orígen. 

En cst:t j iRtn. no se comprenden los compuestos i In .. 
del'i nl.clOR, porque ellos sigucula ort<'grrlfb de los res· 
j 'ecti vos simples l primitivo:::. 

Ada~io\ i todos los sus
ta¡;ti vos tcrmi nados en 
0.1 1 'J. 

A Oigir. 
Agenci~l. 
_\giJ. 
J\ !!i ta r . 
. Ügebra. 
.A lí8-'ero, i todos los na

.ietiyos terminados en 
í:;ero. 

Al~alogía, i todos ios sus
tantlYOS de ciencias n-

, cabados en gía. 
¿\w:;d. 
A nil'lna. 
Argentftr. 
Argivo. 
Aspérges. 
A gtri ngente. 
A uge. 
Bel¡gerante, 
Berengena. 
Caliginidad. 
Cartagenfl.. 

Canil:Jgi n 0::;0, i toJos los 
~lt].iet¡ vos tcrmin:tc.los 
en g¿noso, 

Coger. 
Oogitabu nllo. 
Oolegi:ttn. 
Oolegio, i iodos los SUR

tan ti vns terminados en 
egio. 

Colegir . 
Oompungir. 
Congelar. 
Congerie. 
Congestiono 
COllgio. 
Constri ngi r. 
Contingenei:t. 
Convergencirl. 
Oónyuge. 
COlTegir. 
Ou:tdl'agenario, i ,lt'¡n¡¡c; 

numerales de la rnif' 
ron clase. 

Cuac1r::lgésimo, j tOllo~ 
los n umeTales llc igual 

®Biblioteca Nacional de Colombia



termi Ill)cioll. 
JJrgencmr. 
] )igcrir. 
Digesto. 
Digital. 
Dí~ito. 
Dihgencin. 
Dirigir. 
Di verQ:cncia. 
Efigie~ 
Efugio. 
E~:ida . 
Elegía. 
Elegir. 
Elogio. 
Emerger. te. 
Enálage. 
Encoger. 
Engendrar. 
Engert:ll'. 
Erigir. 
Escoger. 
]~sfinge. 
Estmtngem~. 
}Exagerar. 
Excogitnr. 
J!.;xigir. 
}~va~lgeljo. 
J1 aglll:J. 
Falange. 
Flagclaclou. 
Fingir. 

(51 ) 
Frágil . 
Frigidez. 
Frugí\·oro. 
ll'ugiti\·o. 
Fulgente 
Gelatin¡¡. 
G(~liclo. 
Gemelo. 
Géminis. 
Gemir. 
GcnCia!ln. 
GCllcracioll. 
General. 
Género. 
Generosidad. 
Genio. 
Genitivo. 
Gcniturn. 
Gente. 
Genttl. 
Genuino. 
Gennflexjon. 
Geouesi:J, i todas las dl c

cioncs en en y:l fortl1'l' 
eion entra 1; pnlahm 
geo. 

Geranio. 
(t·crente. 
Gerifalte. 
GÓrmen. 
Gerundio. 
Gesolreut. 
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(52 ) 
Geslo. 
Gigunte. 
Gimnnóo. 
Girar. 
Girasol. 
Gitano. 
] IetQrogénco. 
Higiene. 
lliclrúgeno. 
Im:lgei-í. 
lrr::'gillar. 
J Ji d u hCll eí:1. 
In Aigll·. 
Infringir. 
T ~-' 

J 11 gCl1l n . 

1 ngen ti idad. 
lngénito, i todas 1:1s yo

ue;; terminadas en r/-
nao. 

Illgcrir. 
Iligcrtil1'. 
] I 1 S LlI'Q'Clltl' . 

Illt('g~l'Iimo. 
TAtringe. 
J.cgiblc. 
T,q:!'icll. 
JI1 pj..::1ut:i')n 
].e~·l~;:1.·' . 
Lcgitimi(hd. 
I~igc;·o. 
.Litigio, i toJos ks Sl;~' 

üwti 'os tcrrni natIo" CIl 

?!JlO. 

JJiLurgia. 
Lú~ica. 
LOllgitud. 
l\bgia. 
:MHgin. 
Mngistcrio. 
Márgcn. 
:Mú~il. ' 
Mugir. 
K cgligcncia. 
Olí!.!.'ell . 
Oxigcno. 
P:ígin::l. 
}'nnegíríco. 
I'u)'a10giRl11o, i toJos lo,; 

sustan ti vos tormi n:1<105 
eu gim20. 

Plagio. 
Pergeño. 
Pen·jgilio. 
Pl'Ogenic. 
Proteger. 
PugiL1.to. 
PllngPllte. 
Quinírgico. 
Refrigera l', i 1 0\1UK lc,~ 

'Verbos tcrnlina<1os e1l 
ge1'M ·. 

Refllgio . 
1{efnlgencia. 
Regencia. 
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rtegeJlCl'1IT, 
H,egicida, 
Hégimen, 
Rcgimentu,l'. 
H,'gion. 
Regir, 
Registrar. 
ildlgioll, 
HUdtrillgil'. 
Rigiuez, 
Rugir, 
SflgiLD.rio, 
'argento. 

Sigilo, 
Su~rel'il'. 
>:)tl~ncrgir, 
S'H'gil'. 

( 53 ) 
Taugente. 
rrangiblc. 
Trageui'L 
r11ergiver~al'. 

rrransigir, 
rr urgcll cia. 
UnrtiJ'. 
Urgencia, 
Vagido, 
Vagina, 
Vegetal', 
Vi 1.!:Cll te, 
\'"iglü, 
Yiu'ilar. 
Yí~gell, 
YOl'igine. 
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