
Qué son palabras agudas? Aquellas eu cuya 
última vocal se hace sentir la pronunciación, 
como lepó, amó etc. 

A cuales se llaman regulares? A aquellas en 
que se carga la pronunciación en la peuúltima 
como lela, corría. 

A cuáles se denominan esdrújulas? A aque
llas en que la pronunciación se c rga en la 
antepenúltima, como música, príncipe, candi
do, Támesis. 

De qué otra manera suelen dividirse las pa
labras? Enmonosílabas, disílabas, y polisílabas. 

Se acentúan las palabras monosílabas? Uni 
camente se acentuarán cuando puedan confun
dirse por tener dos distintas significaciones, 
como sucede con de que puede ser preposición 
y verbo, acentúandose en este último caso. 

Cuando ae acentuarán las disílabas? Cuando 
la última sílaba sea aguda y terminada en vo
cal, como t isú. 

Cuando se acentúan las palabras polisílabas? 
1.* Cuando sean agudas y terminadas en vo
cal, como aleli. 

2 * Cuando cargue la pronunciación en la 
antepenúltima sílaba, en cuyo caso hemos d i 
cho que se llaman esdrújulas, como cántico, 
silaba. 

Y las palabras compuestas ¿cuándo deben 
acentuarse? Cuando lleven acento las simples 
de que consten, como lógicamente. 



CAP1TIL0 l f • 

Del arte métrica latina. 

Qué es arte métrica? El conjunto de reglas 
que tiene por objeto enseñarnos á medir los 
versos. 

De qué se componen los verbos? De pies. 
De qué se componen los pies? De sílabas. 
Qué es pie métrico? Un número determinado 

de sílabas. 

Pies de dos silaias. 

Cuáles son los pies que constan de dos síla
bas? Los siguientes: el espondeo, que consta 
de dos largas, como aud -x: el pirriqvio, que 
consta de dos breves, como gener: el coreo ó 
troqueo, que consta de una larpra y otra Irém, 
como cujus: el yambo, que constare una bre
ve y una larga, como manu. 

Pies de tres sitadas. 

Qué pies consta de tres sílabas? Rl moloso de 
tres largas, como impiüsum: el trihaco de tres 
breves, como cecidit\ el dáctilo de ana larga y 
<|QS breyeh, como mciimat el anapesto de ios 
breves y una larga, como agedunu al haqv. io de 



una breve y dos largas, como nepotes: el anti-
laquio de dos largas y una breve, como lierlo-
sus: el crético de una larga, una breve, y otra 
larga, como castitos: el anjibraco de una bre
ve, una larga, y otra breve, como mnnipíns. 

Pies compuestos. 

Cuáles son los pies compuestos? Los que 
constan de dos simples, como el dispondeo que 
consta de dos espondeos ó de cuatro sílabas 
largas, como tempestaitím, aquatorem. 

ItXprosceleusmritico, que consta de áosptrri-
pdos ó CWSLÍI'O sílabas breves, como A o w ^ i J ^ . 

El dicoreo que consta de dos coreos, 6 de una 
larga una breve, otra larga, y otrabreve, como 
pertinerq. 

El diyambo que consta de dos yonibos, ó de 
una breve, una larga, otra breve, y otra larga, 
como relinquerem, cvpiditas. 

El coriambo, que consta de un coreo y un 
gambo, ó de una larga, dos breves, y una larga 
como detinuit. 

El antipasto, que consta Je un yamlo y un 
coreo, ó de una breve, dos largas, y u t a bre
ve, como recordare. 

El grrmde jónico, que consta de un espon
deo y un pirriquio, ó de dos largas y dos bre
vas, como mortalia. 

El peqveño jónico, que consta de un p i r r i -
qu 'o y m espor deo, ó dos breves y dos largas, 
como dominare. 
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Peones y epitretos. 

Qué son los peones? Unos pies que constan 
de una sílaba larga y tres breves, en esta fur
nia: el primero tiene la primera larga y las de
más breves, como fulmren^ el segando la se
gunda larga y las demás breves, como resol-
xerem; el tercero la tercera larga y las res
tantes breves, como popularis; y el cuarto la 
cuarta larga y las anteriores breves, como re~ 
Jiciens, 

Qué son los epitetros? Unos pies que constan 
de una breve y tres largas, del modo siguiente: 

El primero la primera breve y ' las demás 
largas, como Quirinale. 

El segundo la segunda breve y largas las 
demás, como ra^roí^miz'. ' ' 

El tercero la tercera, como responderint. 
E l cuarto la cuarta, como indulgere. 

( A P I T I L O 

Del verso. 

Qué es verso? Un cierto número de piés dis
puestos en orden y cadencia armónica. 

Qnántas cosas deben considerarse en el ver
so Tres; la cesura, la cadencia, y el modo de 
medirlo. 

Qué es cesura? La sílaba que queda después 
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de un pié para unirlo con la voz siguiente y 
formar otro. 

Qué ofrece de particular la cesura? Que tiene 
la propiedad de alargar la sílaba que es breve 
por naturaleza. 

Quó es cadencia final? El término de la me
dida. ' inq ofeíin^tP-fe v o i^mhq ío roonio ed 

Cuántas clases de versos se conocen? Los 
mas usuales son: el exámetro, pentámetro; se
nario yamMco, diviefro yo/niMco, escazonte, gli-
cúntco, asclepiadeo, leucio, sdfico, el pequeño 
y grande arquiloco, el pequeño coriámbico, al
adeo, arquiloco yamMco, aJcaico, pindaricoi y 
ferecracio. 

Del terso exámetro. 

De cuántos pies consta el verso exámetro? 
De seis, como lo indica su nombre, y colocados 
por el orden siguiente: los cuatro primeros 
pueden ser dáctilos ó espondeos, el quinto ha 
ad&er siempre dáctilo, y el sesto espondeo, 
yJBí 

Panditur4ntere-adomus-omnipo~tentis O-limpi 

También suele ser alguna vez el sesto pié 
espondeo denominándose espondaico, como en 
el siguiente ejemplo. 
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Chara De-um solo-Ies mag-mm Jovis-incn~ 

menttm. 

Bel verso pentámetro. 

De cuántos pies consta el verso pentámetro? 
De cinco: el primero y el segundo pueden ser 
dáctilos ó espondeos, ó mixtos, á estos sigue 
una cesura, dos dáctilos, y otra cesura: v . g. 

Et suh'-fo ca-su-quce vahi-ere ru-unt. 

También puede medirse el verso pentámetro 
siendo espondeo el tercer pié, y anapestos los 
dos últimos. 

Del verso senario yámbico. 

• De cuántos pies consta el verso senario yám
bico? De seis todos yambos cuando es puro; y 
cuaudono, el primero, tercero, y quinto pue
den ser espondes, dáctilos, ó anapestos, pero 
el sesto ha de ser siempre yambo, como 

Bea-tus ü-lequi-procul-nego-tiis 
Pavidim qiie lepo-rem ad-mmm-laqiieo-gniem 

Del verso dimetro yámbico . 

De cuántos pies consta el verso dimetro 
yámbico? De cuatro, el primero y segundo 
yambos? el tercero y cuarto pueden ser f m * 
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bos, ó espondeos, ó dáctilos, ó anapestos; cual
quiera de los tres primeros puede ser tribaco, 
pero el cuarto siempre es yambo: v. g-. 

Ut pris-ca gens-morta-lium. 

Del verso escazonte. 

De cuantos pies consta el verso escazonte? 
De seis, el quinto siempre es yambo, el sesto 
espondeo, y ios cuatro primeros pueden ser por 
el mismo orden quo hemos visto en el senario 
yámbico; v. g . 

Inter-tepen-tes post-mcri-diem-hixos. 

Del verso gliconico. 

De cuántos pies consta el verso gliconicot 
De tres, un espondeo y dos dáctilos, como 

Tandem-regia-ndhilis. 
Ant i -p i i genus-Inachi. 

Del verso asclepiadeo 

De cuantos pies consta el asclepiadeo? De 
cuatro, un espondeo, dos coriambos, y un pir-
riquio, como 

MeccB-nas atavis-editere-gihus. 

También puede medirse de este modo; ba-



ciendo el primer pie espondeOj el segundo dác
tilo, á estos sigue una cesura, y los dos últi
mos dáctilos, como 

O et-prmidi-um-dulce de-cus meum. 

Del verso faleucio. 

De cuántos pies consta el verso faleucio? De 
cinco; el primero espondeo, el segundo dáctilo, 
y coreos los tres siguientes: v. g . 

Possum-quos reci^tat tu-us PO-PM. 

Del verso sáfico. 

De cuántos pies consta el verso sáfico? De 
cinco: el primero coreo, el segundo espondeo, 
el tercero dáctilo y coreos los dos últimos; v. g. 

Inte-ger vi-te scele-risque-punís. 

A cada tres versos sáficos se junta comun
mente un verso adóuico, el cual consta de un 
pié dáctilo y otro espondeo, como 

Fusce pha-retra. 

Del pequeño arquiloco. 

De qué piés consta el pequeño arquiloco? 
De dos dáctilos y una cesura; v. g . 
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Ptilvis et-umlra su-mus. 

Del grande arquiloco. 

De cuantos pies consta el grande arquiloco? 
De siete; los tres primeros pueden ser dáctilos 
o espondeos, el cuarto será dáctilo, y los tres 
últimos coreos, como 

Solmtur-acris M-ems gra-ta více-veris-et 
'.:.mh Fa-toñi. 

Del pequeño coriambicOi 

De cuantos pies consta el pequeño coriam* 
bico? De cinco y una cesura; el primero puede 
ser yambo ó espondeo, el tercero siempre será 
espondeo y los demás yambos con una cesura 
al fin: v. g. 

Trahunt-qv.esic-cas ma-chinm-cari-nas. 

Del verso alcaico. 

De cuantos pies consta el verso alcaico? De 
cuatro y una cesura por el órde^ siguiente; el 
primero puede ser yambo ó espondeo, el se
gundo yambo, al cual sigue una cesura, y los 
dos últimos dáctilos: v . g. 



Odi-p-ofa-num-vulgus et-arceo. 

Del verso arquiloco yámbico. 

De cuantos pies consta el arquiloco yámbi
co? De cuatro: el primero y tercero pueden ser 
yambos ó espondeos, el segundo y cuarto 
yambos con una cesura, como 

Áudi-ta mu-sarum-sacer-dos. 

Del alcaico pindárico. 

De qué pies consta el alcaico pindárico? De 
cuatro, dos dáctilos y dos coreos; v. g\ 

Virgim-hís pue-risque-canto. 

De! ferecracio. 

De cuántos pies consta el verso ferecracio? 
De tres; un dáctilo entre dos espondeos, como 

Lato-namque su-premo. 

De las figuras poéticas. 

Qué son figuras poéticas? Ciertas infraccio
nes de las reglas prosódicas que muchas veces 
suelen cometer los poetas para dar al verso su 
justa medida. 
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Cuáles son las figuras principales? La sina

lefa^ que consiste en suprimir la vocal ó dip
tongo en que termina una dicción, cuando la 
siguiente empieza también por vocal, como 

Conticu-er' om-nes in-tenti-qu' ora te-nébmü, 

JJi -sinéresis) que se comete cuando por con
tracción de dos sílabas se forma una sola; como 
aurcB por mtri, silvas por silvai. 

La diéresis que tiene lugar cuando de una 
sílaba se hacen dos; como aurqi por aurce; su~ 
M¿por silvw. 

También se comete esta figura cuando en vez 
de \ & j j v consonante se pone la y ^ vocales; 
como iam por jam\ dissoluantur por dissol-
mntur. 

La sístole se comete cuando una sílaba lar
ga por naturaleza se hace breve: esta figura 
puede tener lugar de dos maneras; ó bien ha
ciendo breve la sílaba que es larga por natura
leza ó por incremento, como suele suceder con 
la penúltima de los pretéritos, ó bien hacien
do breve el diptongo que es largo. 

También suele tener lugar cuando los poetas 
quitan uíia consonante de las dos que acompa
ñan á una vocal, según sucede con los com
puestos de Jacio, como adjicio. 

La didstole, que es contraria á la sístole, t ie
ne lugar cuando una sílaba que es breve se 
hace larga, y esto puede suceder: 1 / cuando 
en una dicción concurren tres ó más sílabas 

20 



— S06 cr 
breves, pues en el verso exámetro para formar 
un pié dáctilo hay que hacer larga una: v. g, 

Priamidem Helenum gratas regnare per urks. 

Para medir este verso la primera i Pria
midem que es breve se hace larga. 

2 / Muchas veces los poetas duplican la 
consonante que sigue á una vocal breve para 
hacerla larga, como se ve en redduco, reffero, 
en donde el re seria breve si no le siguieran dos 
consonantes. 

3.° También suelen los poetas, con el obje
to de hacer larga una vocal breve, considerar 
como consonantes las vocales i , u. 
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O R T O G R A F I A 

CAPÍTULO PRIMERO 
Qué es ortografía? Una parte de la gramát i 

ca que enseña las reglas que deben tenerse 
presentes para saber qué letras debemos em
plear en la escritura de las palabras fijando 
también las oportunas para la bueua puntua-
icíón.-.. . foYltñ.oum ¡.fr. tjlfroasiq ¡óh vd 

* o \& RomsiebasiB z(0jvon sol m tsámoée oa 

Qué voces deben escribirse con el diptongo 
El verbo hcereo con sus compuestos y deri

vados; los casos en « de la primera declina
ción; la preposición prce en composición y fue
ra de ella; los adjetivos h&cqtia con sus com
puestos; isftf ^ « terminaciones femeninas del 
plural de iste, ista. istud\ ipse, ipsa, ipsim^ y 
otros que se aprenderán con la práctica 

QiaQmlmme^ aamoh-***-. fefiroJ :efii30«- ^ n i j ^ 

Qué palabras deben escribirse con b'?TO' 



dos ios dativos y ablativos de plural en ¿« J 
como temporiius, hominilus, sensihus) die~ 
Mis etc. 

Los tiempos en lam y en Jo, como amalan, 
monedo. 

Los verbales en MIís y en bundus, como ama-
MUs, tremelundus\ y por último cuando le si
ga / ó 4̂, como aUegatio, oUector. 

. Cuándo debe escribirse c? Esta letra puede 
confundirse fácilmente con la t que tiene ignial 
sonido en varias dicciones; sin embargo, para 
saber si debe escribirss c (W en los verbos 
atenderemos á la segunda persona del singu
lar del presente de indicativo, escribiendo c 6t 
según que sea una ú otra la letra con que ella 
se escriba; en los nombres atenderemos al orí-
gen para saber con qué letra debemos escri
birlos; en las palabras, que no sea fácil distin
guir si en su origen traen 0 ót, se escribirá 

-ms\ x íioioieoqmoo m noioieoqsiq sí jmo 
-iUOO 8IJ8 £100 SN^A^^sS BOVlJO^llC Pül 

Qué palabras deben escribirse con d final? 
Son muy pocas las dicciones latinas que termi
nan en d, fuera de id, istud, q u i d , q v o d j ^ 
compuestos; illud, alind, sed, ad, apvd, y al
gunas otras: todas las demás generalmente 
termina^ en t, 
-oT ur mo osiidii'j^'j uydob s m 
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E. 

Cuándo debe escribirse e antes de s inicial? 
No debe escribirse e antes de s inicial cuando 
á esta sigue una Consonante: v. g . 8cTibo\ 
exceptdanse, no obstante, algunas dicciones 
que, como esca, estimo, esto, con sus compues
tos y derivados, suelen llevar e antes de la s. 

IT. . 

Cuándo debe duplicarse la i? En los casos 
en i dé los sustantivos y adjetivos cuyo nomi
nativo termina en ius, iá, ium) exceptúanse los 
nombres propios y apelativos en ins, como 
fllius y gemuS) que terminan en el vocativo 
uaa sola i . 

IT. Ar. 

Que dicciones latinas terminan en m, j cua
les en La mayor parte acaban en w y no 
sin embargo, terminan en n las dicciones gre
co- latinas acabadas en an, iri , on: los nombres 
latinos neutros acabados en en, y las palabras 
forsdn, forsitan, non, sin, qnin, tamen con sus 
compuestos, como attamen, verumtamen. 

tN ' r , . j X . E B .SS. 

En qué dicciones se duplicará la ?, rt y í i 
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En los superlativos acabados en limus, rimns, 
y si7nus: y la 5 se duplica además en los tiem-
pos en sem y en se, y en algunas otras pala
bras, como en f f ssi. 

También se duplicará la / en los acabados en 
ellus é 'illuSf como pusillus. 

• Cuándo se duplicará Wm Cuando no le siga 
otra Yocal diferente, comoen^ww^, mortuus etc. 

Qué voces deben escribirse con vi Esta letra 
suele confundirse con mucha facilidad con la 
principalmente cuando no se distingue bien la 
pronunciación de la una de la otra; sin embar
go, todas las dificultades se obviarán "fácilmen
te si se tiene en cuenta que se escriben con v 
todos los pretéritos en vi', como amam, audivi', 
exceptúanse los de los verbos en ío, que con
servan la ¿ del presente, como MM de Mió. 

Las palabras derivadas se escribirán con las 
mismas letras que sus primitivas. 

Reglas para la división de las sílabas. 

, Q^ié reglas se observarán en la división de 
sílabas? Las siguientes: 

1.a Cuando uña consonante se halle entre 
dos vocales y haya que dividir la dicción la 
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consonante irá con la segunda, asi sero se d i 
vidirá se-ro, 

2.* Cuando entre dos vocales hay dos con
sonantes iguales irá cada una con su vocal*, así 
Ule se dividirá il-le. 
. 3 / Las consonantes que pueden ir juntas 

en principio de dicción van mejor con la se
gunda vocal que con la primera: v. g. Publius^ 
Pu-blius. 

4 / En las palabras compuestas las conso
nantes irán con las vocales á que estaban uni
das antes de la composición, como adeŝ  ad-es. 

CAPÍTULO II 
De la puntuación. 

Cuáles son los signos ortográficos que mas 
frecuentemente se usan en latin? Los siguien
tes: coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:), 
punto final (.), interrogación (¿?), admiración 
(j!), paréntesis ( ) , guión (-), puntos suspensi
vos (......) y apóstrofo ( '). 

Cu:íl es el uso de la comal La coma se em
plea después de nombres, adjetivos, ó verbos 
continuados; antes del relativo ó cualquier ora
ción incidente que corte á la principal, y al 
fin de cada oración: v . g. Tvnc (Egyjptii, qvos 
premehat egestas, adierunt regem postulantes 
cihm. 

Cuándo se hará uso del punto y comal A n 
tes de la oración que se opone ó modifica á la 



anterior, y también suele usarse en la enume
ración de partes: v. g. Orbum me liherisfecis-
tis: Joseplms mortuos est; Simeón retentus esi 
iiv JEgypto; etc. 

Cuando se usarán los dos puntos?^ A l fin de 
cada uno de los miembros de un período: v. g. 
Eeli compellans enm: oro te, inquit, etc. 

Cuándo se usará el punto final? A l fin de 
cada período: v. g. Qmd spiro, et placeo^ si 
placeo, tuum est. 

Cuándo debe usarse la interrogación? Cuan
do se pregunta alguna cosa; v. g. ¿Cur ego, si 
nequeo, ignoroque, poeta salntor? 

Cuándo usaremos de la admiración? Cuando 
haya necesidad de manifestar sorpresa ó ex-
trañeza; v. g. ¡O temporal ¡O mores! 

Cuándo se usará el paréntesis? Cuando in
tervengan en el período oraciones que si se 
ponen no sobran, y si se quitan no hacen fal
ta para la claridad del pensamiento; v. g. 
Nainque (fatebor enim) dum me Gfalatea teñe-
bat etc. 

Cuándo usaremos del guión? Cuando.haya 
que separar las sílabas de que consta una pa
labra. 

Cuándo se usará de los ptmtos suspensivos? 
Cuando queramos dejar incompleto el sentido 
á fin de que lo que falta lo suplan los lectores, 
dando así más vigor al pensamiento; v. g. 
Quos ego sed prastat componere Jiuctus 
motos,.:, ... O?IJ ¿IÍUI 08 oba&v&m 

Cuándo l^ttsa Ql apóstrofo? Cuando al fia 



de una palabra se suprime alguna vocal, como 
eyon1 nostin' en vez de egone, nostine, 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. 
Conocido ya el alfabeto castellano al hablar 

de las letras, y su división, ¿cuales son las con-
onantes que mas frecuentemente suelen con-

sfundirse en la escritura? La J coa la t», la c 
con la ^ y la z, y esta con la c. 

Reglas para el acertado uso de la h. 

Cuándo debe escribirse l y no Se escribi
rán con i . ¥ 

1. ° Todas las voces que la tengan en su 
origen, como beber de bibere, escribir de sm« 
bere. 

2. " Todos los tiempos del verbo haber y 
los pretéritos imperfectos del indicativo de la 
primera conjugación, como cantaba, marchaba 

3. ° Las preposiciones ab, ob, subf como 
abstraer y observar, subrayar. 

4. " También se escribirá b antes de las con
sonantes I b r , como blonda, bravo. 

5. ° Se escribirán igualmente con h todas 
aquellas palabras que en su origen tengan jp, 
como cabeza de caput, cabello de capillus etc. 

7 V 7 ^ " - ' ' ; : i F r ' : " ' fiiaidim-T^ 
Qué voces deben escribirse con $ Los ad-
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jetivos cuya terminación es m&, ato, ave, ew¡ 
evo, eve, i m , ivo, como octava, bravo, etc. 

También se escribirá v en el pretérito per
fecto de indicativo, imperfecto, y futuro de 
subjuntivo de los verbos estar, andar y tener, 
con sus compuestos, como estuve, anduve, tu
viera etc. 

. Por último, se escribirá ^ y no ¿ en todas 
aquellas voces en que el uso lo haya autori
zado, aun cuando en su origen tengan 5, co
mo maravillosamente que viene del adverbio 
latino mirahiliter. 

-ídho«6 'Jó::' C, Z Y J). f>ba¿íi9 

Cuántos sonidos tiene la c? Dos, uno suave 
con las vocales e,. i , pronunciándose ce, ci, co
mo cepo, cielo; y otro fuerte cuando antecede 
á las vocales d, ó, ú , j k las consonantes I j r , 
como cabana, corbata, cuñado, clase, crema; 
para los sonidos fuertes de la e y la i se em
pleará l a ^ interponiendo entre estos y dichas 
vocales una u que no suena, como querido, 
QIM&ii&l qJ) eeton Vihidmeo ok ueidmjBT • 

Con qué letra suele confundirse cuando tie
ne el sonido suave? Con la z. 

Cuándo, pues, debe escribirse y no 2? En 
todas aquellas palabas que empiezan por ce, 
d.excepto en las dicciones zelo, zizaña, y al
guna otra que conserva la z. 

También se escribirán con c los plurales de 
la^ palabras acabadas en z en el singular 09?-
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mo áe pez, peces, áecruz, cruces etc. para los 
sonidos suaves]de las vocales a, o, u, se em
plea la 2, como zarzal, zócalo, zumaque. 

Con qué letra suele confundirse la z en fin 
de dicción? Con la d. nsBíl ns^iio a* 

Cuáles son las reglas que deben tenerse pre
sentes para saber cuando debe escribirse una 
ú otra? Las siguientes: 

1 / Se escribirán con d todas aquellas pa
labras que terminando con esta letra en el sin
gular lá conservan al pasar al plural, como 
virtud, ĥxv-dX virtudes. 

2. * Se escribirán con 0 y no con d todas 
aquellas palabras que al pasar al plural se es
criben con c, como haz, haces', hez, heces. s 

3. ' Se escribirán con d la segunda persona 
del plural del imperativo de todos los verbo», „ 
como andad, comed, estudiad et.c 

Reglas acerca del uso de la ̂  y de la./. 

Cuántos sonidos tiene la ?̂ Dos, uno suave 
cuando forma sílaba con las vocales a, o, u, 
como gamo, goma, gumia, j con las consonan
tes I j r como glorioso, graciosa; y otro fuerte 
con las vocales e, i , como genio, ginete. 

Con qué letra suele confundirse cuando tie
ne el sonido fuerte? Con lay. 

Qué reglas se observan con respecto de es
tas dos letras? Las siguientes: escribiremos g 
en todos los casos en que esta tiene su sonido 
suave, pero cuando le sigue una da las voca* 



les-é ó i se intercalará una u que no suena, co-̂  
mo$uéfvtt, guirnalda: para los casos en que el 
sonido sea fuerte se empleará la y, como 
ra} esceptúanse, no obstante, las voces que 
en su origen traen h ó g, que se escribirán con 
esta letra, como Gerónimo. 
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Reglas acerca del usode la h. 

Qué palabras deben escribirse con kt Todas 
aquellas que en su origen tengan hó como 
hombre que viene de homo, inis; hierro de 
/WiOi ^ noo Qfí y; -; noo fífiíidnoa» Od .> 

También se escribirá h antes del diptongo 
como huerto, hueso. 

Reglas para saber Citando ha de escribirse 

m 6n. 

Cuándo escribiremos m y n o r í ! Antes de 3 y 
p. como Ambrosia, ampuloso; en todos los de
más casos se empleará la n . 
-auíioatToo asi noo y ^ m w ^ ^ ^ o ^ , ¿ow^oflioO. 

Reglas para el uso de la 

Cuántos sonidos tiene la rt Dos: uno fuerte 
come r o s , ¿ ^ m v y otro suave, como to, 
lirio, cara, amar, eic. 

Cuándo se duplicara la Cuando tenga el 
sonido fuerte, excepto eii principio de diccioUj 
c o m en restielfo, y después dé las consonai)fl 
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tes Z, n, s, y después de las preposiciones ah, 
o5, suh, pre, pro, como malrotar, Enrique, is
raelita, alrogar, obrepción, subrepticio, prero-
gativa, prorata: también se exceptúan las pa
labras compuestas cuando la segunda empieza 
por r, como mani-roto. 

Reglas acerca del uso de la x. 

Qué palabras deben escribirse con Todas 
las que la traen en su origen y que conservan 
el sonido suave al pasar al castellano, como 
exiguo, explanación, examen: pero si al pasar 
á nuestra lengua toman el sonido fuerte se es
cribirá,;', como ejército de exercitus. 

U^o de las letras mayúsculas. 

Cuándo se escribirá letra mayúscula? 1 .* A l 
principio de cualquier título, párrafo, ó capí-r 
tul0; í . . . ^ . • 

2. Debe escribirse con mayúscula la p r n 
mera letra de la palabra que sigue después de 
punto final. 

3. ° Los nombres propios de sér angélico y 
persona humana, como Galriel, ¡Satanás, Fio*, 
rendo, Antonio. 

4. * Los nombres propios de animales, co
mo bocinante. Babieca. 

5. * Los de lugar, ya sea una de las partes 
del mundo, reino ó provincia, j a sea ciudad,, 
villa, aldea ó caserío, ẑ mQ Africa, Italia, Ara-



ffon, Teruel, Vitífudino, Aldmnuem de Campo 
mojado-

6. * Los de montes, mares, nos, y fuentes, 
como Sierra Morena, Occéano, Turia, Celia. 

7. ° Los de los meses del año, como Enero, 
Febrero, Marzo, etc. -

8. ° Los sobrenombres ó apellidos, como 
Martin, Rivero. 

9. * Los nombres de títulos y de dignidad, 
como ¡Sumo Pontífice, Buque de la Victoria, 
jj^iseaoo eop \ j&'grm I J . no . -t . P^, • 

10. Los de nombres y apodos con que se 
designan personas determinadas, como el Cid 
Campeador, Quzman el Bueno. 

11. También se escriben con letra mayús
cula los tratamientos, especialmente si están 
en abreviatura, comoi^. , V. 8., V. E. 

Cuándo se escribirá letra mayúscula después 
de dos puntos? Cuando se citen palabras de 
otro: v. g. Tamarit en la arenga á los cata
lanes en la defensa de Barcelona, dice: Si du
dáis, valerosos catalanes, por la condición de 
la fortuna, etc. etc. 

Hoy no se escribe ya letra mayúscula des
pués de dos puntos en el principio de las car-
fas>V <^«vwcv ^ m w o ooioo ^mTfmixni imíMi^ 

De los signos de puntuación en castellano. 

Cuáles son los signos de puntuación que se 
usan con mas frecuencia en castellano? La 
coma {,}? comillas (»), punto y coma{:), dos 
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puntos {:), punto final ( ) , puntos suspensivos 
(..>...,), interrogación f¿Tj, admiración f¡¡), 
paréntesis f ) , diéresis ("), guión (-), 

Uso de la coma. 
fcl'ísí'istr iíóizonoo Baotít on OJJP oindicDBexiscr 

Cuándo usaremos dé la coma? I.0 Siempre 
que en la oración intervengan dos ó más nom
bres ó pronombres, verbos ó adverbios-conse
cutivos, y entre los cuales no baya algrma de 
las conjunciones y, ni, o, como Angel, Floren
cio, Ladislao y Marcelino son buenos. 

2.' Deben dividirse con la coma las oracio
nes de un período cuando entre ellas se hace 
una pequeña pausa al pronunciarlas, como en
señar, dirigir, comunicar mis conocimientos, 
en una palabra, formar luenos y aprovechados 
discípulos, es el objeto de mis desvelos. "^0 

8.° Cuando una oración incidente corta á 
la principal: v. g-. La verdad, dice Saavedra, 
se ha de sustentar con razones y autoridades. 

4.* Debe ponerse coma antes y después del 
vocativo, .otoíqifio') Ifrviht'irr.; onhff®8 nonyií 
nimnoi gfíífiüi; oifp ifií ooiiíflo rfu " ^ B I Í 8 B O D I ene 

Uso del punto y coma. 

i Cuándo deberá usarse del punto y coma? 1 
Cuando un periodo consta de varios miembros 
y alguno de ellos.tiene partes que van separa
das con comas, para distinguir los unos de los 
otros se pondrá entre ellos punto y coma; 
y. g. 8eha excusado varias veces, unas con un 



negocio, otras con otro; al principio me engañó 
á mi y d los demás amigos, después al mlgoy y 
por muy largo tiempo á los pueblos. 

2.° Después de una cláusula que está enla
zada por conjunción á otra que encierra un 
pensamiento que no tiene conexión perfecta 
con la idea contenida en ella. 

3 / Cuando después de una proposición ge
neral se hace una enumeración de partes que 
explican ó prueban aquello mismo, conviene 
que la división de la principal sea mayor que la 
de los particulares; pero para esto se pondrán 
al ñn de la general dos puntos, y entre las 
particulares punto y coma, 
-wi binoS tuj viq IR uarjíjff £ííOíJpr?q Bñu. 

Dos puntos. 

Cuándo deben usarse los dos puntos? 1.' 
Cuando se citan palabras de otro autor, dando 
principio á la cita con letra mayúscula. 

2. " Cuando se suceden unas á otras sin in
terrupción alguna ó varias oraciones, que con
tienen sentido gramatical completo, y entre 
sus ideas hay un enlace tal que juntas forman 
un todo lógico. 

3. * Cuando se emplea una proposición ge
neral que después se explica y comprueba por 
medio de otra. 

Punto final. 

Cuándo usaremos del punto final? Cuando el 
periodo forma perfecto sentido. 



.noiu^ léÚ. 
Puntos suspensivos. 

Cuándo se usan los puntos suspensivos? 
Cuando conviene al escritor dejar incompleto 
el pensaniiento. 

Interrogación y admiración. 

Cuándo usaremos la interrogación? A l fin de 
una cláusula en que se pregunta: si las inter
rogaciones son varias y seguidas no hay nece
sidad de. poner letra mayúscula sino en la 
primera. 

Cuándo se emplea la admiración? Cuando 
quiera expresarse alguno de los diferentes 
afectos deque pueda hallarsepoesido el ánimo. 

Del paréntesis. 

Cuándo empleamos el paréntesis? Cuando 
en una jcláusula ó periodo se intercala una 
oración que no es necesaria para el comple
mento gramatical. 

De la diéresis. 

Cuándo se usará la diéresis? Cuando haya de 
pronunciarse la u eu las sílabas gue, gui, como 
vergüenza, argüir\ y cuando naya que pro
nunciar separadamente las vocales de que 
consta un diptongo, como siiave. 
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Del guión. 

A qué se llama guión? A una línea orizontal 
que sirve para indicar la división que se hace 
de las sílabas de una palabra cuando esta no 
puede escribirse completa en fin de renglón. 

De las comillas. 

Cuándo ce hará uso de las comillas? Cuando 
se citen palabras textuales de otro autor. 

De las palabaas compuestas. 

Cómo deben escribirse las palabras com
puestas? Sin mediar separación alguna entre 
las partes componentes. 
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