
Enrique Gómez Carrillo comienza por sus 
crónicas de Parí~, trabajadas como filigra
nas; termina con "Grecia," en que el asunto 
brota del cerebro del artista con una alta y 
noble serenidad. 

Ramón del Valle Inclán va del "Jardín 
Umbrío," atildado y de musicalidades deli
cadísimas, á las novelas de la serie de "La 
guerra carlista," sencillas y limpias de flores 
y adornos. 

Rubén Darío empieza un ciclo de su evo
lución con la prosa de "Azul," repleta de 
palabras, de expresiones, de giros, que bri· 
llan, que chisporrotean, que cantan con mil 
voces, á los "Cantos de vida y esperanza," 
inmensamente humanos y sencillos. SEGUNDA PARTE. 
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LECCION V. 

El asunto de la obra. - La exposición del asunto, 

31.-En una obra hay que considerar el 
asunto y la e.xpost'ci'ón de él. 

32.-El asunto er la parte puramente ideo• 
lógica de la obra: lo que se dice en ella: la 
médula de la obra. 

Si leo un cuento y después platico lo que 
dice, eiio que platico es el asunto del cuento, 
Yo lo puedo platicar de un modo, diferente 
de como el autor lo ha escrito¡ una tercera 
persona, lo dirá de un modo diferente de los 
otros. Eso que se puede recordar y repetir 
:fielmente y cada vez con ~iferentes palabra~ 
es el asunto de la obra, 

33.-En la obra se da á conocer el asunto 
exponiéndolo, 

Al exponerlo se le da cierta contextura, 
cierto aspecto general, diferente del que "se 
ve", como el que se da al barro, cuando se 



hace ura estatua de hombre, antes de que el 
111rtista la retoque para que se sepa qué hom
bre es y qué traje lleva. Esta es la parte ló
gica y sintáctica de la exposición, con las 
que tiene poco que ver la literatura. Esa ex
posición se hace por medio de cierta fraseo
logía. por medio de palabras, por medio de 
un lenguaje. Lo relativo al lenguaje sí está, 
en gran parte, dentro del campo de lo que 
debe estudiar el literato. 

LECCION VI. 

ldloma.-Lenguaje.-Palabra.-Palabras usuales, no 
usuales, equivocas, homónimas, sinónimas, 

imitativas, de sentido recto y figurado. 

34.-El lenguaje es una parte del ·i'di'oma. 
Tanto el lenguai'e como el z'dz'oma son con

juntos de palabras. Pero el z'dz'oma es el con• 
junto de todas las palabras de un grupo in
menso: el idz'oma castellano, de todas las 
palabras castellanas; el z'riz'oma inglés, de 
todas las palabras inglesas. Y el lenguaje es 
el conjunto de una parte de las palabras del 
idioma. Yo hablo valiéndome de cierto nÚ• 
mero de palabras, de las que conozco del 
idioma castellano. Otra persona lo hace va
liéndose de otro grupo de palabras, muchas 

<le ellas diferentes de las que uso yo, tal vez 
hasta deo;conocidas de mí, pero todas ellas 
pertenecientes al idioma castellano. Otra 
tercera persona tiene otro diferente caudal éle 
palabras. Cada uno de esos grupos de pala
bras es un lenguaje. Mi lenxuaje es diferen• 
te del lenguaje del tendero X y del del profe
sor N. Mi lenguaje, el de X, y el de N, son 
del úiz'oma castellano. X, N, yo, hablamos 
el z'dioma castellano, pero u~ando cada cual 
de nosotros de un len{{ua¡e diferente. 

Para escribir nn artículo, un cuento cual
quiera, se usan ciertas palabras. Para escri
bir otro, se usan otras palabras. Cada uno 
de esos grupos de palabras es también un 
lmguaje. 

35 -La palabra es el elemento más sim
ple del ·z'dz'oma. 

36.-Palabra es una voz inarticulada que 
significa algo, 6 reunión de voces inarticula
das con articuladas que significan algo. 

37.- voz es ei sonido que se produce en 
la laringe al chocar contra las diferentes 
partes de ella el aire que sale de los pulmo• 
nes. 

Si se abre la boca, se pega la lengua á la 
base de ella, y, con ayuda de los pulmones 
se arroja aire al exterior, este aire hará, 
al pasar por la laringe, que vibre ésta y que 
se vroduzca alguno de los sonidos que se 
representan por las letras a, e, i, o, u, según 
las diferentes contracciones que se hagan en 
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el interior de la misma laringe y de la boca. 
A esos sonidos se les llama vocales y son in
articulados. (I) 

Y si al ir saliendo la voz se hace que el 
paladar, la lengu:1, las fosas misales, los 
dientes y los lahio-. la modifiquen, se 
producen sonidos nuevos, los que se repre
sentan con estas letras del alfabeto: b, c, d, 
f, g, l, m, n, p, q, r, s, t, v , x , y , z, ~ue se 
llaman consonanles y que son articulados (2). 

38.-No c11alqniera reuni6n de sonidos 
forma palabra; la forma s6lo cuando repre 
senta una idea. La i'dea es la médula de la 
palabra, lo interno, el alma de ella. 

39.-Los sonidos inarticulados aislados 
pueden ser palabra: el i-onído a es á veces 
palabra; lo mismo los e, z·, o, u. (3) 

40.-Los sonidos artimlados aislados no 
pueden ser palabra. Para llegar á serlo ne
cesitan de la compañfa <le los inarticulados: 
en te hay dos sonido5: el de la t y el de l:.i e. 
En pan hay tres: el de la p, el de la a, el 
de la n. 

4 r.- La e•critura no es el idioma. 
El idioma es el conjunto de palabras ha

bladas. 

1. Mr. l\fa•age ha demost rado expcr imcntahnente que los cinco 
1«>nldo~ llamados V OCBIPS p ueden producirse claramente sin que la 
boca modifique para nada el que sale de la laringe, )' qne todo este ór• 
gano y 110 solo las cuerdas vocdles concurren t\ la formación de la ,·o• 

• · " I,a ,. z puede simplemente morlu/arse y entonces no resul
tan más que las vocales s . e, /

1 
o u· - y puede Rrticu/'lrse . dándole 

formas y haci!!ndole producir nnPr~sioues ac.-isticas ,·ariafi:. Cada una 
de esas íormac. es una articulación; y como ln. articulación se pintn por 
1nedio de unn 1etra consnna11te. de ahí e l que consonante valga usn'll• 
mente lo que 11rtic11/Pción". 

P, f'. \1011la11 " Vocnhulario Grnmntie&l ... Artículo " Arliculnción " , 
3. !<;I ;,on ido / aislado se escribe comunmeute con e~te ~iguo y. 
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La palabra escrita es representación de 
ésta. 

Hay que considerar, primero la idea; lue
go la palabra hablada, representaci6n de la 
idea; luego la escritura, representaci6n de 
la palabra hablada. 

La escritura no significa nada por sí sola. 
S61o significa en cuanto es representación de 
la voz, qne es palabra viva. 

Al leer, nuestro prensamiento, en rigor, 
debe ir de lo que ve al sonido que l0s carac
teres escritos le evoquen, y de este rnnido á 
la idea. Sólo es á consecuencia de una aso
ciaci6n, instantánea por lo mucho que la re
petimos, cómo vamos siu saberlo, <le la es
critura, de lo que vemos, al pensamiento. 

42.-Según la extensi6n de su uso entre 
las gentei-, las palabras se dividen en usua
les y no usuales. 

43.-Las palabras usuales son aquellas 
que se emplean más, t:n el trato de todos los 
días. Casa,puerta, caballo, puente, chaleco, 
mtdi·a, periodico, lzoro, son palabras usuales. 

44.-Palabras no usuales son lo contrario 
de las usuales, las que se emplean poco 6 · 
nada en el trato continuo de las gentes. 

Entre ellas debemos hacer mención espe
cial de las arcaú:as, de las técm'cas y de las 
nuevas. 

45. - Palabras arcaicas 6 anticuadas son 
las que se emplearon en tiempos anteriores al 
E>n que se hable y que han caído en desuso. 
Para las gentes del siglo XV, por ejemplo, 



fueron a1ca1cas las palabras que se usaron 
en el siglo X. Para nosotros son arcaicas 
las que se usaron en los siglos X y XV. 
Para tos hombres del siglo XXI 6 del siglo 
XXII serán arc{llcas aquellas y las que urn
mos hoy nosotros. 

No todas las palabras arcat'cas son no ttsua
les. Solamente algunas. Si registramos 
los libros primitivos de nuestro idioma y los 
comparamos con los de nuestros días. vere
mos que hay muchas palabras antiquísimas 
que usamos runcho todavfa, sin cambiar pa
ra nada su forma ni su significaci6o; pala
bras que han vivido runchos años, pero sin 
enve1ecer. 

He aquí algunas palabras arcaicas no usua
les: alambor, que i-e dice ahora lanzl>or,· afí"
nojarse, que se dice hincarse; finieslra, que 
se dice ventana,- finir, que se dice acabar,
magiier, que se dice a1mque,· a/i,11canuento; 
que no tiene correspondiente exacta y que 
significa no empeño por cuesti6u de honra; 
ál que se dice otra cosa,· anujar, que .;e dice 
rmzr en amz'stad,- alfayate, que se dice sastre, 
yantar, que i;e dice man;ar y que se dice 
comer,- comedir, que se dice pensar. Podría 
hacerse la lista muy larga. Quien desee co
nocer más palabras arcaicas puede consultar 
con provecho el primer diccionario bueno 
que encuentre á mano. 

46.-Palabras técn1'cas son las especiales 
de cada ciencia y de cada arte. Todas ellas 
reunidas forman el lecnicz'smo de esa ciencia 
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6 de ese arte. La Química tiene su tecnicis
mo, la Física lo tiene, lo tiene la Gramática 
lo tiene la Literatura, lo tiene la Música, etc'. 
Cohesz'ón, barómetro, manómetro, capila1i
dad, son términos técm'cos de Física. A tomo, 
su/jato, reactivo, lo son de la Química. Exá
melro, qza'ntztla, poema, tragedia, lo son de 
la Literatura. 

No todas las ;:,alabras técnfras son no usua
les. Hay muchas de ellas que empleamos 
día á día en nuestras conversadones y en 
nuestros tratos. Poema, por ejemplo, átomo, 
termómetro, son palabras que andan en boca 
de tódo el mundo, que son bien usadas y bien 
conocidas y que son técnicas. Pero la mayor 
parte de ellas son desconocidas para infini
dad de gentes, familiares úoic~mente para 
los que hacen del estudio de cada ciencia 6 
de cada arte una especialidad. 

47.-Acerca de las palabras nuevas se tra
tará extensamente en la Lección VIII. Sólo 
debemos decir aquí respecto de ellas que, 
-como es natural, al tiempo de ingresar al 
idioma, su uso es limitado y sn existencia 
desconocida para muchos; pero que uno y 
'Otra aumentan á veces, y, entonces, aquellas 
se vuelven ast11,a[es, quedando las que no tie-
nen esa suerte en la categoría de "<1 ttsttales. 

48 -Según la relaci6n que la. •forma ,. el 
~igaificado de las palabras tienea entr~ sí, 
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se dividen en equívocas, homónz'lnas y sinóni~ 
mas. (1) (2). 

49. Son palabras equívocas las iguales de 
forma fonética, que pertenecen á la misma 
parte de la oración y tienen significado di
verso. Por ejemplo: ho¡a, de papel, y ho¡a, 
de árbol, son iguales de forma, pertenecen á 
la misma parte de la oración, el nombre s1ts
tantivo, y no significan lo mismo; carro, ve
hículo, Carro, constelación y cano, de má
quina de escribir; apache, indio y apache ban
dolero de la ciudad de París; vi'lla, población 
pequeña y vz'/la, casa de campo; descansar. 
dejar de trabajar para reparar las fuerzas, y 
descansar, confiar tranquilamente en el favor 
de otro, son palabras equívocas. 

Dicen en una zarzuela muy conocida más 
ó menos ésto: 

-Iba á la estación del Norte .... 
~¿Y fuiste á dar al Mediodía? 
-¡Qué! .... A media noche. 
Se usa el equívoco de la palabra mediodía, 

que lo mismo significa Sur, lo contrario de 
Norte, que la mitad del día, las doce del día, 
lo contrario de }a media J)nche. 

50.-Son palabr~s komón·ímm las iguales 

!. !.os ténninm; deesra cla!f1fiach~n "°" mucho mib nmnuosos, 
pero para los fines de los estudios literarios elen1entafe,: basta. con lo,t 
que se d•n. 

2. "'Seg,.m las relaciones de forma." se dire amba. nebe ad,·er, 
tirse que esa forma de que se trala aqm no es la escrifa sino la fonética. 
Hav palabra• de igual forma fonética que tienen d'ifereute forma es-
crita, por ej., ·g~ma y jema uso y huso,• que se escriben diferente, pero 
que se pronuncian igual. Son, en realidad. igu&les tlic: ilorm,a,, porqult" 
la forma ,·ent:llera <k-la pala_bra es la fonétir,., 

de forma fonética, que pertene.cen á diferen
te parte de la oración y tiene significado di
verso Por ejemplo: poblado, pueblito pe
queño, que es sustantivo, y poblado, lo que 
abu~d.a _en gentes, animales 6 cosas, que es 
parttc1p10; canto, yo canto, del verbo cantar, 
y canto, parte de un poema, que es sustanti
vo; rápido, lo que camina apresuradamente, 
que es adjetivo, y 1'ápido, la parte en que un 
río cae por una c11esta pronunciada, que es 
sustantivo. (1) 

51 - Son palabras szn6nimas las que tie
nen sus si~nificados iguales ó casi iguale~. 

_Cuando los tienen iguales se llaman sinó
mmas per¡ectas y cuando casi iguales sinó1U~ 
mas imperfectas 

Hay pocos sinónimos perjectos, porque aun
que hay palabras que tienen sus significados 
iguales, casi siempre cada uno de ellos tiene 
uso especial y diferente: uno en el habla fa
miliar y otro en . el literaria, por ejemplo: 
uno entre comerciantes y otro entre médi
cos, etc. Gato y miche son sinónimos per
fectos, pero no. siempre que haya que decir 

1. Par.a nosotros \os mexicitnO!-:. que prouuncialtlos lo mismo ta b 
q_ne 11\ v. la //q11e 11< y. las que la z. hay tná.s palabras homónimas y ¡:1116111mas que 1>ara los que dan .á cada consonante uu valor fonético d1-
I e¡;ente. Pnra nosotros son equh-ocas u ho1n611i111as las siguientes pa. 
~ ras: as Y haz; b11va y valla; beflo y veflo; caso y CB7.0; maza 

! :n'!sa~.s.umo y zu1no, etc. 
\ en idiomas eu que uflR misma letra tiene varioos valores fonéti

cos, co1'!0 en inglés. la igualdad de sonidos cnn la desigustldad de for
!j'ª escrita. son _frecuenlísimns. A<¡uí tenemos. por ejemplo, este juego 

e J>~abras: ··,f you want write ngl1t. you must wrile right aad not 
~ng t, because tf you write wright and not right you are not right 
~ou _are ,n?nll."·•. Las p~•al1ras rigltt, w ite y wri¡¡ht se pro. 
"\'¡¡nc1a!1 se11s1bJe1n~n~e 1o ,n1s11to y~ t:scnhen -d1fercutes v tienen ,Si-g-
rn oact01tes m-u,_yd.1strnta..8 .. 
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gato será posib1e poder decir mz'che. ''¿A c6• 
rlio vende los galos disecados?", pregn ntare
mos •en una ca-sa de comercio, V no "¿A CO• 

mo vende sus rnz'ches disecados?''. Mientras 
que en la casa, entre las gentes con quienes 
tratamos á cada momento, bien podemos de
cir lo mismo "¿Dónde anda el mz'che?'' que 
''¿Dónde anda el gato"? 

En cuanto á szºnónimos -imperfectos pueden 
leerse los siguientes ejemplos: 

La voz lwerta refiere la idea á un terreno ahierto y de ex
tenc.ión indetenniuada, al paso que h11erto limita la exten
sión y nos da la idea de un espacio ele terreno particular, re
ducido y cerrado por todas partes y en del'to modo solitario. 
· "Un l11wrto es comunmente la propiedad privada ele un 
solo dueño. Una l111ert,1 puede comprender varios ten·enos, 
pet'teneéientes á diferentes dueños. Por esto decimos Jmer
t;1 de Vnlencfa; h11ort11. de Mul'tin: lmerto de f;f'fzPTnnn1; 
la or11ci611 riel b11erto." 

[J. G. de la Cortina.). 
"La ronfor:mirlad depende de la voluntad propia y supone 

cuando más algún sacrificio de poca monta." 
"La resignaci6n es la tristísima hija de la necesidad in

vencible, y supone un sacrificio incesante." 
. "Hay poco trecho de la primera al contentamiento. Menor' 

es el que hay todavía de la segunda fi la rlPsesperación." 
"La c-onformirlad se manifiesta casi siemprt satisfecha. La 

re;¡wnnci611 siempre estfi coronada de espinas.'' 
"Un hombre puede decir "no me confom10,1' pero no pue

de rlecir .~no me resigno," porque. á pesar, suyo la dura mano 
<le la necesidad lo obliga á resignarse, ann cuando no esté
conforlllP-... 
. . . . · · [J. G. de la Cortina.} 
• ~•m hombre-puede ilm,tl'ar6 su entemlimienclo 6 su per

. sona.· En el primer caso St'. llama ílust111rio; en e) segundo 
jlustre. ·• • · , 

"CÍ<lerón fué nn hombre ílustrrtclo por 
0

S'!IS cm•roeimientos· 
j/ustre por sus obras." 

(Jonama ). 
Costa es lo que e? mar bate, lo que eI mar inumla. porque 

se supone que la tierra está allí ;rcostadn, como si dijéramos 
echada á los pies del nmr y que el mar azota sus espaldas~ es, 

tlec\r su costilla, 5U costa. la pla,ya, es llauura, planicie, es
pacio franco. 

"La costn, si~nifica cercanía. proximidad." · , 
"E\ occano puede_ ~etirarse de \!ªª playa, porque la pla,rn 

no d_eJará de serlo si permanece siendo un espació plauo y 
corrido. El oceano no ]?Uede alejarse <le_ una costa, porque 
la costa no puede serlo s1110 e~tando al co"stado es decir pró-. ' ~ . x1ma ... .. . 

( Roque fü~rcia.) 

52.-"Hay asimismo .sinoniniia·.entre una. 
palabra y una 1ocuci6n y · ~ntre 'locuciones 
enteras¡ v. g-.: ex1ste sinonimia ·entre tálamo 
y lecho nupcial, y entre estas frases: María 
canta como un ruiseñor; como el ruiseñor/ co
mo los ruiseñores, 6 simplemente co·mo ruise-
ñor." ( r ). ;,:-

53 .-Son pa1abras ·i"mz·tatz·vas ú onomatópi~ 
cas las que imitan la idea ,que represeptau., 

Las más numerosas son las que imitan ;el 
siltncio 6 las diferentes g-radaciones cfil rui. 
d? Y. del sonido .. Por ~jemplo_: ·mudo, éalla'do, 
tt,~tzneo, ckas~uido, murmullo, estrépz'io, car-. 
ca,ada, zumbido, tiroteo, rispúio. · · 
. ~asi tan numerosas como e-llas son las que 
1mttan reposo 6 movimiento. Por ejemplo:, 
vaz'vén, rápido, veloz, relámpt?g·o-, titilar, par-
padear, calmoso, paclwrra. · 

\· "Aun.siendo pel_'fectamente sinónimas dos ,·oces 6 locuciones, 
llo mempre t1en~1,_1 el nusmo uso~ pues 1111as perteneceu al estilo eJe,·a .. 
d?, otras al fam,har. y o '. ras sólo son de recibo en frases va formadas 
\ así. aunque no haya diferencia ele significado entre o,iv11 y ac,iif ~: 
no. •~o puede reemolazar la segunda palabra á la primera en la frase 
!~ ol1v11 d: la paz: de la misma ~uerte, siempre hay que 1ecir: el fecho: 

del dolor I y no ta "cama del dolor.' ' 
. .":ii afirmamos ~impletneute que alguno está en c.i.una. la locución 

"" figurada. pu_es damos á entender por ella quealgukn se halla enf'l,r
ino. La frn~e ·en ~1. lecho del dolor" aunque tan gastada, no ha pas-a-·• 
do al lengtlale fnnnhar, del cual ll~ desdice la segunda '·estar en cama ., 

R. A. de la Pena "Gramática t<e<Srka y práctica.' ; 

' • ,. .. . 

, . 
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Vienen luego las que imitan á la vez rui• 
do y movimiento, como pataleo, chúporroteo, 
crept'tar, zapateado, borbollón, burbujear. 

Hay otras que imitan algo que no puede 
verse como el movimiento, ni oirse como el 
mido 6 el sonido, µero que evocan ideas pa• 
reciclas á las de sonido y movimiento, á sus 
contrarias 6 á las de las gradaciones que me
dian entre ellas. Por ejemplo: es un cRba• 
llerete /inclzado, orgulloso, de porte afectado; 
medroso, lo que causa un miedo que hace 
tembla1; blando, lo que casi ni resiste al tac• 
to 6 le opone una resistencia agradable, car• 
ne blanda, cama blanda. 

54.-Las palabras pueden usarse en senti• 
do recto y en sentido Jigurado. En sentido 
recto cuando se les da sn siR"nificaci6n pri• 
mitiva. En sent.ido figurado cuando se les 
da una significación diferente de la primiti
tiva, posterior á la primitiva, pero que guar• 
da con ella cierta relación. Muela es 
nn diente con que mascamos, con que 
trituramos. Figuradamente se 1 1 a m a 
muela á la piedra de un molino. La pie• 
dra tritura el grano, como la muela tri• 
tura los alimentos. La píedra y la muela 
se parecen. Brazo es un miembro del cuer
po, una parte saliente del cuerpo. /lrazo 
de árbol, y brazo de mar, se llama á una ra
ma del árbol, á una parte del mar que se 
alarga dentro-de la tierra, porque se parecen 

al hrazo hu~ano en que salen del árbol y 
del mar como aquel sale del cuerpo. 

55.-De seguro que primitivamente las 
palabras se usaron para significar una sola 
idea. Después por necesidad, se las emple6 
para representar "otra" idea parecida á la . , 
primera y que no tenía eqttivalente en el 
idioma. La primera significaci6n es la pri
mitz'va, la de sentido neto; las demás son fi· 
guradas. 

Cuando esa significación figurada se aco
rdenta en el idioma, se vuelve tan impor
tante como la primitiva, ", literariamente 

J • ' su uso ya no es figurado stno recto. Así, 
aunque digamos muela de molino, brazo de 
mar) no usamos las palabras muela y brazo 
en sentfdo figurado, porque como ese uso es 
ya corriente y se ha aceptado como insepara
ble de la palabra semejante significaci6n, al 
usarlas así no se hace el trabajo mental que 
supone el empleo de un vocablo para signi
ficar con él algo 9iferente de lo que comun
mente significa. · 

56.-Literariamente, hay que considerar 
como significación h(urada únicamente la 
nueva 6 novedosa, la que no ha llegado á ser 
usual y corriente, la que no forma parte in
dispensable é inseparable de la palabra. Vea
mos algunos ejemplos: la pluma mordía el 
papel al escribir; la locomotora escupía cua
Jarones de humo; l0s trenes sacuden la crin 
(J, Santos Chocano ); el mobiliario se recosta-



ba sobre los muros (E. Cuervo Márquez); la 
luna riega sus cabellos blancos (E. de Cas
tro); se levanta su apoteosis ?e bronce en el 
sitio mismo de la tnbumac1ón (C. Arturo 
Torres)· en cada labio pirueteaba una mueca 
J. Ingegnieros); los cirios lloraban got~ á 
gota su cera amarilla (R. del Valle Iuclan ). 

LECCION VII. 

Oraciones y cláusulas. 

57. -A veces se juntan las palabras sin 
formar oradones, como en á la trompa tale· 
ga, los salvajes africanos, escuela moaelo. 
E~to pasa cuando entre las palabras que se 
juntan no hay una que se_a 11erbo. 

58.-Con que una sol~ de las palab:as se~ 
verbo se forma una oraczon. La oración ti
po consta de sujPto, verbo y complemento. En 
esta reunión.de palabras juan come J resa9, 
la palabra conier- es verboj por lo mis mo'., el 
conjunto que forman todas es una oraczo,t. 

Ei sujeto de la oraci6n es la persona ó co
sa á quien se atribuye la •a~ci6n del ver_bo. 
En la oraci6n citada el que ejecuta !a acción 

del verbo es Juan; por lo mismo/ Juan es el 
w ieto de ella. ( r) 

El complemento puede ser dz'recto ó znd,: 
,:ec~o. ''Comp_lemento directo, prú,cipal ob• 

; etzvo, etc.,-d1ce Monlau-es el que recibe 
directamente la acción del verbo: es el que 
expresa la persona 6 cosa sobre la cual re
cae di:ha acción . . Conte~ta á la pregunta 
¡'á quien? ó /qué!. hecha con el verbo. '' Pe
dro ama" ¿á quien? A Dios (complemen
to). "Pedro come'' ¿'qué come! Fresas (com-
plemento directo)' '. ' 

" Complemento Útdt'recto es el término al 
cual pasa indirectmente la acción del verbo 
exµresando el objeto final de ésta. Respon: 
de á las preguntas ¿ae qué? ¿de quz'en? ¡,po, 
qué? ¿p~r quz'én? ¿para qnér ¡.para quzenl . 
- ''la vida nace (¿de qué?) de la muerte".
''El _valiente se sacrifica (¿por qué?) por la 
Patria". Todo complemento indirecto su
pont: una preposición expresa 6 sobreenten• 
dida" . 

"Cuando por razón de llevar, en castella
no, á el complemento directo de persona, 
haya duda respecto de cnál es el complemPn
to di rt'CIO y cuál el z'ndzrecto que tambrén . 
lleva á vuélvase la oración por pasiva: así 

1 " Para que lo,, Principiantes puedan dcterninar, ca.~i mecánica 
fltente. el sujeto de tn oración. !)391.a enca1garle, que antepongan al 
t·e_rbo la pregunta menta l: ¿Quién es el Que?. ó ¿Qué es ,o Que? . 
(d1ce.hace.t1ene,etc.,lo expresado por e: verbo] C•lin mató s A bel? 
,quien es el que mató? Cafn: este e,. pues d sujeto •·i,;n otofio seo 
cosech ,n las uvas: ¿qué es lo que se cosecha? L as uvas: esta~ serán l>Uts el sujeto· 

P . >'. Monla" ''\'ocubulario <,ramatical . 


