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Nota a la edición 

La concepción de manuales para el estudio de la asignatura Gramática Española 
responde al imperativo de ofrecer al estudiante un texto que agrupe el contenido 
esencial para el aprendizaje de la lengua española, según el enfoque con que se 
explica esta disciplina en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La 
Habana. Por tal razón, se ha realizado un ordenamiento de los temas tratados en 
concordancia con la disposición de los cursos referidos a esta materia. 

En el Manual de Gramdtica Espaflola I. se desarrollan los temas relacionados 
con el sintagma nominal, lo cual sirve como punto de partida para el análisis de 
la oración. Por otra parte, el Manual de Gramdtica Espaflola 11. abarca el estudio 
del sintagma verbal, el análisis gramatical de la oración, sobre la base de los prin
cipios formulados por louis Hjelmslev en sus obras fundamentales y, además, · 
comprende el estudio de la oración compuesta, con el objetivo de profundizar en 
el análisis gramatical y por lineas de conexión. 

Estos Manuales tienen un objetivo eminentemente didáctico: por ello, aunque 
con frecuencia se exponen algunos de los diversos criterios que existen en rela
ción con determinados temas, siempre se aclara el punto de vista que compar
timos, así como las razones en que se fundamenta tal selección. 

Como se trata de textos que ofrecen información básica, se incluye una bi
bliografia mínima para que el lector pueda ampliar su visión gramatical acerca 
de los contenidos analizados en cada capítulo, los cuales cuentan con abundante 
y adecuada ejemplificación en cada caso. 

Los Autores 
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1 

El nivel gramatical 

"Prim:!ro el trabajo, luego con él la palabra articulada'" (Engels) fueron los es
tímulos principales que influyeron en la transformaciór. del cerebro del proto
hombre (!n ct:rebro humano. Y reafirmaba Engels: "El trabajo ha creado al pro
pio hembre .,,2 El trabajo lievó al hombre primitivo a reunirse con otros hombres 
y de a-lui s,¡rgió la necesidad de comunicarse entre ellos para organizar la labor 
producLiva. Esta nec(!sidad de comunicación fue la causa pur la cual ciertos 6r
gallos :ie especi:llizaron en la producción de sonidos. Y. conjuntamenLe con este 
proceso . se dC!sarrollaba el cerebro hasta dar (:1 salto cualitativo a cerebro huma
no. asi t;omo se perfeccionaban los l'rganos de los sentidos. 

No solamente se produjeron cambios en el organismo. sino también se creó 
una conciencia práctica del mundo material que influyó a su vez sobre el trabajo 
y la palabra. estimulando su desarrollo. 

Así, los monos antropomorfos evolucionaron para dar paso ~ una nueva es
pecie: el hombre. Junto a este aparece el lenguaje. entendiendo como tal la ca
pacidad humana que permite transmitir los pensamientos. El lenguaje es la forma 
de t;omunicación por excelencia. y surge como resultado de la vida en sociedad. 
De aquí c:1 carácter eminentemente socíal del lenguaje. 

Es indiscutible la importancia del lenguaje por su doble funcióli; comunica
'iva. mediante la cual los hombres se transmiten sus ideas. según se ha indicado 
en el párrafo anterior; y cognoscitiva, que consiste en la aprehensión de la rea
lidad objetiva. es decir. el hombre percibe los objetos y relaciones del mundo 
real. que existen independientemente de él. y elabora en su mente los conceptos, 
que son el resultado del proceso de abstracción y generalizadón producido a par
tir de la observación de una serie de hechos particulares. Los conceptos reflejan 
la realidad objetiva y encuentran su forma de expresión en la palabra. de aquí 
que se pueda decir que existe una estrecha relación entre pensamiento y lenguaje. 
generada en el proceso de aprehensión y transformación de la realidad y. de 
modo general. en el proceso de la comunicación. 

Marx define el lenguaje como "la envoltura material de) pensamiento". 

I Carlos Marx y Federico Engels: " El papel del trabajo en la transrormación del mono en hombre". en 
Obras ncogidas ~" dos lomos. 1. n. p. 76. 

1 Ibídem. p. 72. 



Para realizar un estudio profundo de las disciplmas lingüisticas. se ha deslin
dado el concepto de lenguaje del concepto de lengua. que se estudiará a conti
nuación. 

La lengua como sistema. El signo lingüístico 

~I concepto de sistema se emplea en todas las ramas del suba humano: sin 
~mbargo. no es utilizado univocamente por los especialistas. Por I;!jemplo. cuan
do un fisiólogo emplea el término siste/llu, piensa en partes de los organismos vi
vos relacionadas funcionalmente : sistema circulat\lrio. sistema digestivu: cuando 
un astrónomo habla del sist('II/U slI/ur. se refiere a los planetas. asteroidcs y otros 
astros que giran alrededor del Sol. No es fácil,encontrar una definición ue ~istel1la 
que tenga carácter general : para ello es necesario hallm los puntos en 4uc todos 
los sistemas coinciden. 

Así. en todo sistema hay: 

a) una serie de entidades o elementos que pueden ser denominadas al' a 2• a J .. . 

a n : 

b) las entidades se relacionan de una manera especifica: se puede denominar r l' 
r2• r) ... rn: a las relaciones entre los elementos del sistema. 

Si se denomina A al total de entidades y R al conjunto de relaciones que entre 
los elementos se establecen. un sistema (S) responderá a la rórmula: 

s = (A. R) 

A modo de resumen podemos decir que un sistema es un "conjunto de ele-
mentos interrelacionados que forman una determinada integridad". I 

El concepto sistema está muy cercano al concepto conjunlo (cada sistema pue
de ser examinado como un conjunto) aunque. atendiendo a su naturaleza me
todológica. son conceptos sustancialmente diferentes. Al formar un conjunto. 
los elementos iniciales son aquellos cuya selección da lugar a unos u otros 
conjuntos. Para un sistema. lo primario es aquello que representa una tota
lidad. formada por partes que interactúan o se relacionan. 2 

Sobre esta base es conveniente señalar los principales rasgos del contenido de 
un sistema. 

l. En primer lugar. un sistema es una determinada TOTALIDAD. de la cual 
se desprende. por principio. la imposibilidad de reducir sus propiedades a 
la suma de las propiedades de sus elementos componentes. y de inferir de 
estos últimos las propiedades del todo. 

2. En segundo lugar. todo sistema es de naturaleza JERÁRQUICA: cada uno 
de sus componentes puede ser considerado como un sistema. y el propio 
sistema investigado no es más que un componente de otro sistema más 
amplio. A partir de lo anterior pueden formularse los principios jerárqui
cos de cualquier sistema: un objeto es realmente investigado como sistema 
sólo a condición de confeccionar los medios de análisis de cada uno de sus 

I Me/adulagia det c",wc/miel1lo delllilico. p. 422 . 

2 Ibill~ll\. p. 42.1. 

2 



subsistemas como un determinado sistema. y cada sistema (incluyendo el 
sistema inicial considerado como totalidad) como un subsistema de otro 
más amplio. 

J . En tercer lugar. para la descripción de todo sistema resulta justo el prin
cipio de MULTIPLICIDAD DE DESCRIPCIONES: para obtener un cono
cimiento adecuado sobre un sistema se requiere construir una determinada 
clase de descripciones. cada una de las cuales será capaz de abarcar sólo 
determinados aspectos de la totalidad y de la jerarquia del sistema en cues
tión . ' 

En términos generales. podemos afirmar que cualquier sistema estudiado exi
ge tres nivt!les diferentes de descripción: 

l. Desde el punto de vista de sus propiedades exteriores y totales. 
2. Desde el punto de vista de su estructura interna y del "aporte" de sus com

ponentes a la formación de las propiedades totalizadoras del sistema. 
J. Desde el punto de vista de la comprensión del sistema como subsistema de 

otro más amplio. 

Quizas se vea mas claro ahora cuál es el lazo comun que se establece entre 
uiversos tipos de sistema: el sistema solar: los distintos sistemas que integran el 
cuerpo humano: nervioso. circulatorio. digestivo. etc.: los sistemas sociales: el 
sistema de transporte: el sistema lingüistico. que incluye diversos subsistemas, 
por ejemplo: el fonológico. el morfológico . el lexical. el sintáctico. 

Retomando la delinición de sistema como cm,iunto de elementos in/errelaclo
l/tIclf/.~ qU(' formllll 1II/tI t/('/erl/riIlClflu ill/('/(riduel, existe la posibilidad de analizar 
sistcmicamente lIml oración. Si se toma como totalidad sistémica la oración: El 
tI('s<lrmllll ti" I(} .~ ú/(ill/fls tl1}O.~ propicia d ell! los allos fu/uros, se destaca que: 

1. UI intcgriuad esta constituida por la oración como unidad lingü!stica. 

11. ".Sus elementos'!. los 4ue a continuación se enumeran: 

l. El desarrollo 
2. de 
.l . últimos 
4 . los años 
5. propicia 
6 . el 
7. de 
X. los años 
9. futuros 

111. ".l.as relaciones'!. las que aparecen a continuación: 
tI,liI primera relación entre el subconjunto : 1. :! • .l. 4: y el subconjun
to:5. 6. 7. K. In uondc el primero constituye el sujeto y el segundo el pre
uicautl . 

M.·/"",,',,, /11 ./." ""//fll' /mil'm" d"mi/k", p. 424. 

'''CIII. 
J 



IV. Tomando '01 mencionado! subconjl1ntos como subaialcma. dclaislcma ini· 
clal. te cncuentnln nuevu interrelaciones: 

.) La que cstAblcoe li i con p. 41 mcoiante el relator 2; 
b) la de 131 con 141 ; 
c:) la de ISI con 16. 7. 8. 91 ; 

eh) la de 161 con 18.91 mediante el relator 7. 
d) la de IgI con 191. 

Se explica asi que tanto p<&ra todll concepción sistemica. como p&ra la Iingüis· 
tiea moderna. las nociones de elemen lo y relación -.sl como la de función que 
esta determin .. en aqucl- resulta.n esen¡;iaíes. 

Se púcde incluir der.tro 13: In r.c~ión de sistemall todo objeto susceptible de 
ler analiudo sistematicamentc; la lentüll es uno de ellos. un conJunw de elemen
los 1",~r~/aclonados que forman una defermlfTDda Integridad: de ah! que la 
linaüistica moderna muchas veces utilize el término sistema como sin6nimo del 
término l~nlIua. 

Pero. cabe prei~lntalse ¿cuál:s son lo:> elementos interrelacionados que como 
ponen la leq¡ua? Son io~ lI.ijoos. o . para precisar más . :>00 los signos lingüísticos. 

Le corre.pondc a Ferdinand <!e Saussure (suizo. ¡8S7-iQ\31 el mérito tastó· 
neo de definir ei liano lingüístico como una unidad de dos caras: conu:nido y ex
presiono llSl como la unidad indisoluble entre ambos. Ungüistas anteriores. e in
Chl80 posteriores. a Saussure denominan signo solamente a la expresión o signi
flc:aote. en UT.P. visión simplista de la realidad lingüística. sin tener en cuenta el 
imponantisimo papel desempeñado por el cor,tenido o significado. 

Se puede afirmar qu~ IOda palabra es un signo lIr.gÜíslico. aunque lo contrario 
no es YáJido. es decír. que no todo signo lingúístico tiene que ser necesariamente 
una paJab~. En toda palabra se presenta una expresión fónica o gráfica; y un 
co"/~nldo semántico: significante y significado. respectivamente. según criterio 
de Saussure. 

Si le toma. por ejemplo. la palabra gaJO y se analiza desde el punto de 'lista fónico 
material. está integrada por cuatro fonemas diterenciados. a saber I g a t 01. fonemas 
que. como podrá observarse. se combinan entre si para dar lugar a la palabra en cues
tión. Pero esta expresión se corresponde con un contenido específICO. el cual hará re
ferencia a un co!lCq)to. que a su vellCrá el reflejo en nuestro pensamiento del objeto 
que se conoce por el mencionado nombre: galO 

En conclusión: 

_-...:·g:::...8_to_' __ .... _-- contenido = significado 

/ gátol .. ---- expresión = si¡nificante 

Este rasgo de la palabra caracteriza y define a todo ~igno lingüístico: la re
lación entre un contenido y una expresMn. Ahor& bien. tal particularidad no es 
exclusiva de la palabra. sino que la comparten otras unidade:o¡ lingüísticas infe· 
riores y superiores a ella. Por ejemplo. en la palabra gatos aparecen tres signos 
linauisticos menores: los morfemas que consütuyen la palabra. cada uno de los 
cuales será portador de una expresión y de un contenido: 

4 

1 ¡at-: expresión: 
contenido: 

Igat/ 
se corresponde con el concepto genérico de este animal. 
sin especificaciones de género. número; 



!-o-! 

¡-sI 

expresión : 
contenido: 
expresj0n: 
contenido : 

/0 / 
masculino (macho): 
/sl 
plural (más de unol. 

T¡!mbii:n existen sil!no~ lingüísticos superiores a la palabra: los ,intAama. y 
las NBc:ones. Por ejemplo. en la expresión: Facultad de Fltnlo~(a hay un ,iano 
lin{luislieo forma<lo por tres palabnu. el cual. al igual que los elementol! Que lo 
inteiíran . ~s porlador de un~ expresion y de un contenido. 

Hay signos lin{luistieos muy simples y otros muy complejos. tanto'en expre
sión como en conteniao; pl'ro. siempre t.¡ue cumpla el requisito de estar intearado 
por su): ;;omponenles básicos . se c~lará en presencia de un signo lingUistica.· 

Cnraclerúticas fundamenJales del signo lingü[stico 

El slsn!) llnalUstlco es cMnnc:lo".1 

La reiación que se establece entre el conten.ido y la expresión es resultado de 
ul1a convención e~lablecida por los hablantes de una misma lenglla. y en modo 
aiguna motivada; ~s dec:r. contenido y expresión no guardan entre si ningún lazo 
natura!. 

La secuencia de fonemas / g á l o/ no está ligada por relación natural al¡una 
con el contenido KGtn. Tal con:enidn pudiera e~tM representado por otra secuen
cia de fonemas. o tal secuencia de fonemas muy bien pudiera hacer referencia 
a un distinto contenido. siempre que sea producto de una convención social. que 
todos los hablantes de esa lengua empleen el mismo código. Una clara muestra 
dd caracter convencional del si)!no ligüístíco es el hecho de que con un mismo 
contenido se relacionan distintas e.'Cpr",siones en lenguas diferentes. Por ejemplo: 
el contenido de la afirmación se ~uede expresar en: 

español: sI 
ruso: DA 
francés: OUl 
ingles: YES 

El signo IInIIH"th:o es lineal 

"El significante. por ser de naturaleza auditiva se desenvuelve en el tiempo 
únice.mente y tiene los C3racteres que toma del tiempo: 

a) representa una dten~ión; 1 

b} esa ex.tensión es mensurable en una sola dimensión: es una Hnea." 

No existe la posibilidad de enunciar dos sonidos simultáneamente en el tiem
po. o de representar dos grafemas simultáneamente en el espacio: tendr'n que IU

cederse 

I 

I Ea Impomn!e de,lacar elto. porque una visi6n simpll.1a de.1 problemltlca puede Inducir 1 corWderv 
)610 1 ..... paJabru como .illnos linsüillicos. 

1 Ferdlnand de 5aUatU~: c,,~ dfl IIrtgI1W/N p,.'N/. p. 133. 

s 
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Por oposición a los significantes visuales (señales marítimas, por ejemplo), 
que pueden ofrecer complicaciones simultáneas en varias dimensiones. los sig
nificantes acústicos no disponen más que de la línea de tiempo; sus elementos se 
presentan uno tras (,tro; forman una cadena. Este carácter se destaca inmediata
mente cuando los representamos por medio de la escritura, en donde la sucesión 
,en el tiempo es sustituida por la línea espacial de los signos gráficos. I 

mesa 

mesa de hierro 

los alumnos construyen una mesa 

El sllno lInllUstlc:o es Inmutable 

Se ha visto que la relación entre el contenido y la expresión es una relación 
establecida a partir de una convención de carácter social, pero una vez que esta 
queda instituida. no podrá ser alterada: 

Se dice a la lengua "elige", pero añadiendo: "será ese signo y no otro algu
no" . No solamente es verdad que, de proponérselo, un individuo sería inca
paz de modificar en un ápice la elección ya hecha, sino que la masa misma 
no puede ejercer su soberania sobre una sola palabra; la masa está atada a la 
lengua tal cual es e .. ) el signo lingüístico está fuera del alcance de nuestra vo
luntad,2 

Toda lengua se encuentra subordinada a la colectividad que la emplea como 
medio de comunicación. y, junto con su colectivo, la lengua se halla sometida 
al paso del tiempo. En relación con ambos factores, podemos decir que las causas 
fundamentales por las cuales el signo lingüístico es inmutable, son: 

Cardeler hereditario del signo lingüístico. Socialmente vista, toda comunidad 
hereda la lengua de las generaciones que la anteceden: "En todo instante la so
lidaridad con el pasado pone en jaque a la libertad de elegir. Decimos HOMBRE 
y PERRO porque antes que nosotros se ha dicho HOMBRE Y PERRO.") 

Cardeler arbitrario del signo. El hecho de que no exista un lazo natural de re
lación entre el contenido y la expresión pone a salvo la lengua de la posibilidad 
del cambio, ya que no existe una base racional sobre la cual este pueda apoyarse: 
no es posible cuestionarse la corrección o incorrección de dicha relacíón, la po
sibilidad del cambio en busca de un fin determinado, por cuanto la convencio
nalidad de la relación -así como la imposibilidad de una relación de carácter NO 

I Ferdi.oand de SaIWUIe: Ob, cit. p. 133. 

2 Ibldem. p. IlS , 

) Ibídem. p, 139 
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convencional- elimina "todo terreno sólido de discusión; no hay motivo alguno 
para preferir soeur a sister o a hermana, Ochs a boeuf o a buey, etc". I 

Multitud de signos necesarios para constituir cualquier lengua. Signos com
partidos por toda una enorme comunidad parlante y aprendidos en el transcurso 
de años de práctica idiomática. 

Resistencia de la inercia colectiva a lada innovación lingüística. "La lengua 
es en cada instante tarea de todo el mundo; extendida por una masa y manejada 
por ella. la lengua es una cosa de que todos los individuos se sirven a lo largo 
del día entero." 2 Más arriba apuntaba el propio autor: " ... los hechos lingüís
ticos apenas provocan la crítica , en el sentido de que cada pueblo está general
mente satisfecho de la lengua que ha recibido".] 

El slgoo 1I0glllstlco es mutable 

La relación que se establece entre contenido y expresión puede verse alterada 
por dos razones fundamentales: 

l. Por el carácter convencional de esta relación. 
2. Porque todo sistema Iingüistico se halla sometido al paso del tiempo. 

Saussure, al analizar el carácter aparentemente contradictorio de que el signo 
lingüístico puede ser mutable e inmutable al mismo tiempo, apunta: 

"En último análisis, ambos hechos son solidarios: el signo está en condiciones 
de alterarse porque se continúa. Lo que domina en toda alteración es la per
sistencia de la materia vieja; la infidelidad al pasado sólo es relativa. Por eso 
el principio de alteración se funda en el principio de continuidad."· 

La mutabilidad, definida como la alteración de la relación contenido y expre
sión. puede presentar tres formas diferentes: 

que varie la expresión y se mantenga el contenido. 

UTIN: 

e 

E 

e 

E 

I Ferdínand de SalWure: (lb. cit. p. 138. 

2 Idem. 

Ibídem . p. 1 31. 

4 Ibídem . p. 140. 

ESPAÑOL: 

e 
E 

e 

E 
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que varíe el contenido y no la expr~síón, 

ESP.4.NOL ANTIGUO: 

habitante 
de una villa a 
distinción del 

noble o hidalgo 

[bil¡i.nol 
v 

que ambos varíen, 

LATIN: 

e 

E 

e 

E 

ESPAÑOL ACTUAL: 

e 

E 

ESPAÑOL: 

C 

E 

No obstante considerar correcta la teoria saussuriana del signo lingüístico. 
igualmente se considera una limitación de esta. circunscribir el signo lingüistico 
al marco de la lengua. Ello responde al caracter psicologizante de su teoria. que 
le concede al signo I1n carácter puramente psíquico. mental; de ahi su definición: 
entidad psíquh'a de dos caras. Por la misma razón. Saussure define el significante 
como imagen acústica, separándolo asi de la realización concreta. fónica o gra
fica de todo signo Iingüilltico. 

El signo lingüistico debe ser considerado al margen de la distinción len
gua-habla: su definición debe resultar válida para ambas. 

De todo lo dicho se debe destacar que el signo linguistico es la unión del con
tenido y la expresión. que constituyen dos caras inseparables de un mismo ob
jeto: el signo. el cual apunta hacia otro objeto distinto y exterior a él: la realidad 
objetiva. 

---
Concepto de sistema, norma y habla 

Como se ha visto. la lengua se concibe como el sistema de signos lingüisticos 
creado por cada comunidad para el ejercicio de la facultad del lenguaje. La len
gua es un código. un conjunto ordenado e integrado de elementos -signos- que 
permiten la estructuración de los mensajes particulares. A estos mensajes se les 
llama hechos de habla. El habla es . por tanto. un fenómeno individual. precisa
mente la realización individual y concreta del sistema. El sistema es social. por
que es único y pertenece a todos los individuos de la comunidad lingüistica. 

La relación entre sistema y habla es dialéctica. por cuanto ambos son. a la 
vez. "resultado y principio nuevamente activo en el tiempo·'./ Sin embargo. la 

I Luis Fernando Lara: El concepto de norma en Li"ilÚI:~lica. p. 57 . 
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opoaJc16n lIulSuriana lenaua/babla 1610 es viUda como distinción metodolólli· 
ca; de una a otra hay todo un proceso de abstracci6n que puede ser esquemati 
zado más o menos así: 

habla 
hechos de hahla 
norma individual 
he<.:h." de norma individual 
norma social 
hechos de norma social 
sistema (lengua) 

, 

= ·0 
.~ 
u = o 
u 

En este esquema se ha introducido. entre lengua y habla. un tercer concepto. 
el de' norma: La no(ma es el primer grado de abstracción en el paso det,habla 
al sistema. y este. el segundo grado de abstracción. 

La norma lingüistica puede ser entendida como lo que es: uso. hábito: y como 
lo que debe ser: modelo. 

acto uso t. , 
Sobre la base de, la u<.:tividad lingüistica real: (hablar - hechos de habla) 

<.:ada individuo crea una norma (modelo) para su habla. Esta norma es. a la vez. 
3<.:lividad lingüi.slica. producto lingüistico y obligatoriedad. Está sujeta a limita
ciones de orden so<.:ial (necesidad de comprensión y exactitud) y de orden Iingüis
tico (estabilidad de la lengua). 

Se encuentran en la norma elementos constantes, pero no pertinentes desde 
el punto de vista funcional porque no se clasifican en el sistema. . 

La norma social es un puente entre sistema y realización (habla). patrón 
lingüistico capaz de generar una serie de realizaciones acordes con las exigencias 
del grupo social. y de este modo. influye sobre la actividad lingüística de los 
hombres en sociedad. 

La norma es un agente de cambio no solo de unas realizaciones del sistema 
por otras (habla). sino también de cambio dentro del sistema (incorporación de 
nuevos paradigmas impuestos por la norma). 

Es mas limitada que el sistema, pues nace de la asignación de un valor social 
determinado a ciertas realizaciones del sistema' y no al sistema en su totalidad. 

El hecho de que la oposición entre la estabilidad y fijeza de la lengua y la 
eventualidad del habla ~o puede verse como una polaridad, sino como un pro
ceso en ei cual se va ganando en abstratción y en importancia del valor comu
nicativo y función social del lenguaje. autoriza aJntroducir una proposición de 
tres terminas: 

habla 
(real ización) 

norma 
(potencialidad 

+ 
realización) 

abstracción 

lengua 
(potencialidad) 

-concreción 
~. ----------------~~~~--------------------
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Los niveles de la lengua 

Los conceptos del plano y nivel lingüísticos no han sido tratados de igual for
ma a lo largo de los estudios lingüísticos por sus diversos representantes. Así, se 
encuentra uno con que diversos autores. o hasta un mismo aútor, denominan una 
misma realidad lingüistica con los términos de plano o nivel, indistintamente. 

Es necesario, pues, establecer una rigurosa distinción entre estos dos térmi
nos. 

Planos. De las dos partes del sig'no lingüistico se puede inferir la existencia 
de dos planos: el del contenido semántico y el de la expresión fónica: significado 
y significante respectivamente, según la terminologia saussuriana. Así, pues, 
todo signo lingüístico requerirá. para su existencia. de la presencia de estos dos 
elementos. Por ejemplo, en la palabra papel. nos encontramos con un signo 
lingüistico portador de un contenido semántico que encuentra su correlato en el 
pensamiento en un concepto que refleja ese objeto de la realidad material extra
Iingüistica, a su vez, dicho signo presenta un aspecto fónico-material. a saber. los 
sonidos que lo integran: la expresión. 

Signo 
Lingüístico 

Planos 

Contenido 

Expresión 

Dlsc:lpllna que estudia 
cada plano 

Semantica 

Fonética 

Niveles. Por niveles lingüísticos entendemos la estructura jenirquica de la len
gua. Estos niveles son cuatro: fonológico, morfológico. lexical y sintáctico. Sobre 
la base de ellos, y de los conceptos de función y, estructura, es posible explicar 
los mecanismos internos 'de una iengua. De esta forma. ,las unidades lingüisticás 
de un nivel inferior se combinan entre sí para integrar una unidad del nivel in
mediato superíor. Por ejemplo, la combinación de fonemas da lugar a la existen~ 
cia de los morfemas; la combinación de estos. a las palabras; la combinación de 
palabras da lugar a los sintagmas. y estos a la unidad oracional. En esto consiste 
la función de toda unidad lingüística. ' 

Visto este proceso en sentido inverso: la unidad de cada nivel se estructura 
sobre la base de unidades del nivel inmediato inferior: la oración se estructura 
sobre la base de sintagmas; el sintagma, sobre la base 'de palabras; estas sobre la 
base de morfemas; y así hasta llegar al nivel fonológico', cuyas-unidades no son 
descomponibles estructuralmente. En esto consiste la estructura de todo signo 
lingüístico. 

Todo lo anteriormente explicado se ejemplifica en el cuadro que aparece en 
la página 12. 
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Al relacionar el concepto de niveJes con el de planos. se verá que las ur.idades 
.de los tres niveles superiores (sintáctico. lexical y morfológico) constan de I":on
tenido y expresiól): es decir. son unidades sígnicas; mientras que ¡as del njv~1 in
ferior (fonológico) poseen expresión. pero carecen de contenido. p<>r tanto. son 
unidades subsígnicas. . 

Exi~ten diversas disciplinas que estudian cada unQ de lo!\ planos y niveies: 
sintaxis. lexicología. moñología y fOllología. también llamada fonet¡c¡a. funcional. 
se encargan del estudio relativamente independiente de los nivele~. Por su parte. 
la s«;mántica y la fonética estudian el :Jlano del contenido y el de, la expresión. 
respectivamente. 

Situación del nivel gramatical 

Algunos a:ltores contemporáneos hablan de un nivel granu:t.icai. qlle e.stá in
tegrado por nue.~f/'Os niveles sintáctico y morfológico y limitan.,al menos en leo

. ria . el estudio de la gramática a estos dos niveles. 
Considerado así el nivel gramatical. pasa por alto al nivellexical. aún c·.¡ando 

en la práctica tome los lexemas. palabras. ya como punto de llegada. ya CC!1l0 

punto de partida. 
No es conveniente limitar .los estudios gramaticales a morfologia y sintaxis 

(morfosintaxis. en algunos autores); máxime si se tiene en cuenta la estrecha ·in
terrelación existente entre todos estos niveles que. si bien admiten un estudio re
lalivaml!nte autónomo. no por eso permiten un estudio totalmente independiente, 
al margen del carácter estructuro-funcional del sistema lingüistico. 

En el epigrafe anterior se explica la interrelación de los niveles de la lengua. 

La gramática y su campo de estudio 

Los lingüistas. que han utilizado el término desde hace mucho tiempo. le han 
señalado a la gramática campos de estudio diversos. desde el más amplio: estudio 

- del sistema linguistico en su conjunto: fonologia. morfologia. lexicologia y sin
taxis; hasta el más estrecho. que coincide con la morfosintaxis. Este últi!1lo cri
terio. ha sido rebatido. entre otros. por Ferdinand de Saussurc. quien destaca la 
interpenetración de la morfologia. la sintaxis y la lexicoiogia en los estudios gra
maticales. 

Se entiende por gramática la disciplina que realiza el estudio sincrÓniCo de las 
entidades del nivel morfológico y sus reglas de combinación para formar [Jala
bras: asi como las clases de palabras: la integración de estas en sintagmas y de 
estos. a su vez. en oraciones. Pero. además. la gramática tiene una estrecha vin
culación con él lexico. porque para la codificación (= emisión) y decodificación 
(= interpretación) de un mensaje en una lengua dada. no solo es necesario el ma
nejo de las reglas finitas de combinación de las entidades a que nos hemos re
ferido anteriormente. sino también el conocimiento de buena parte del vocabu
lario. de la lengua en cuestión. 

Por todo lo expresado. se puede decir que a la gramática le corresponde 'e1 es
tudio sistemático de las formas Iingüisticas y de las relaciones o funciones que 
pueden existir entre dichas formas en un momento-especifico d~ su evolución. 
es decir. sincrónicamente. 



Disciplina . Nlv/l Unidad ReprUtDlacl611' 
que esludla Ir'"el 
ud. nivel 

Estrato 
Oración r t oraciona 

Sintaxis Sintactico 
Estrato 

Sintagma sintactic 

c: e 
" '0 "ú Lexicologia Lexical Palabra 'ü 

e 2 
" Ji "-

Morfologia Morfologlco Morfema 

Funología Fonológico Fonema 

D __ ~ ____ ~_~ _________ ~~ _______ _ 



EJelD,ilh('aclcln 

.- '.-

,,~I p""o nrgri. ('O" .. \'rl".m .. nlr) Unidude.s Primera 

/\ 
signicllS arlicul"dún 

del lenl!uajc 

.' 
1 .. / pr"" " .. grll 1 (c'Orr(' "'t.J":I1Wlllt" 

A. A 
/ 

"" 
/ "\ 

1'" pum' C",'gro) 1m" .. , (\1(40:111,.,11,6) 

/tn\ f\ /\ A, , 

/ \ / '\ .1 \ 1 \ 
!el: 'p~rr· ; "", 1;"/ 1(' ;-0: ~':J!''''- : ,- ": !¡('/fI: . ."'f#'i't:' 

! .i I : 

f. 
: 

'. : . 
i ~ ~ llil!il .i.L ,:. . " 

/j/l 71Ji\)~- Unidades Segunda 
subsignicas artil:ul.u:icin 

I I dd Icn1!uaj~ 
I . I i 

1 ~/11ll p!/c/'r :: " . 11 . .... .': g ... ·r ·" .. : ~ y,li· , '·'l·/Ib!! ,-' /.' Iil,·, ',:,:llm /'é!ln!/ll!c,' 

• 
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Entidades o elementos del nivel gramatical 
Al estudiar los niveles de la lengua. se presentaron las unidades 'Que corres

ponden a cada UI"O de ellos. En el nivel fonológico. se señalaron las unidades 
subsignicas: no signos: en los niveles rnoñológicos. lexical y sintáctico. las uni
dades slgnicas: signos lin,güisticos. Estas !lltimas poseen una estructura: forma. 
son c!escompon:blec; en unidades menores; una funciónr se combinan con otros 
.:;ienos par:¡ dar lugar a unidades superiores; y una significación: aportan un con. 
tenido semántico determinado. 

Morfemas gramaticales y morfemas lexicales 

En el nivel morlológico aparece la unida~ sígnica más pequeña: el morfema. 
que .~c ·je'ine como Id unidad minima con significación. 

Obsérvense los moñemas que integran las siguientes palabras: 

lohos 1I0b-II-o-j l-sl 
ct.:~alentador~.:; ¡des-l !-alent-! ¡··a-! l,d-ll-or-ll-a-ll-sl 
jl!~dban liug-! !-a-ll-ha-! I-n! • 

~o todos los morfemas poseen el mismo valor en su significación. Se distin
glle em:-e aq'lellos que aportan un nuevo contenido. es decir. que tienen signi
fici:ic:ón le.tica!: i1ob-l: I-alent-\; Uug-l: y los que sirven para indicar las categorías 
gramatkales o expresar determinaciones cuantitativas o cualitativas. PoS deéir. tie
ne:) una significación gramatical: . 

¡·o-:. ~-s:. ~des-¡. I-a-'. I-d-I. I-or-I_ l-a-I. I-ba-I. I-nl· 

Los ¡,ri:ncros reciben el nombre de morfemas lexicales (M.L) o lexemas l
• los 

segundos. de mor/entas gramaticales (M.GJ o gramemas. 
Los Ir.orfemas k:xicales poseen la mayor carga significativa: constituyen un 

inveo!:.ri,:; potencialmeme infinito y abierto. determinado por la constante crea
ción de n~evos objetos y conceptos. pues aluden a la realidad objetiva. En la ma
yoria de los casos. son dependientes. pues no aparecen solos; necesitan de la 
~ombinat:¡ón con los morfemas gramaticales para alcanzar una determinada ca
tegoria funcion".! y. al mismo tiempo. lograr la forma completa que correspon
derá a la palabra. Por ejemplo: 

. . I 

bailadoras !bail-' l-a-I l-d-! l-or-j I-a-I l-sl -IUSlantivo 

\11. 

" báilábamos IbaiH I-a-j I-ba-j I-mos! -v.rIIo 

\11. 

De acuerdo con los morfemas gramaticales con que se ha combinado el mor
fema lexíc¡¡1 :bail-I. se han formado dos categorías funcionales distintas: sustan
tivo y verbo. 

I Termino utilizado /l',r algunos autores como equivalente a palabra. y por otros. como morfema luj
cal. 

14 __________ ~ ______ _ 



A diferencia de los morfemas lexicales, los morfemas gramaticales integran 
un inventario limitado. finito y cerrado, ya que el hablante no pUede conscien
temente' crear otros nuevos. Pueden ser dependientes: siempre ligados a un mor
fema lexical; e independientes: aparecen solos. Ejemplos: 

bailadoras Ibail-I I-a-I I-d- I-or-j I-a-j 1-51 
M.G. M.G. 

desanimados Ides-I I-anim-I 
M.C. 

pero 1 perol 
M.G. · indepcndicnlA: 

ni Inil · ind.pcndi.nk 

M.C. 

M.G. M.C. M.G. 

l-a:1 I-d-j 1-0-1 
M.C. M.C. M.C. 

-4ependiefttc. 

l-sl 
M.C. -d.pendiente. 

Entre los morfemas gramaticales dependientes. se deben distinguir dos tipos: 

Formantes o constituyentes. Sirven para expresar las categorias gramaticales: 
género. número. tiempo. modo y otros. la presencia de estos moñemas en de
terminadas clases de palabras es póligatoria. 

gatas Igat-I I-a-I l-sl .. sustantivo 

genero número 

buenísimos Ibuen-I· I-isim-I 1-0-1 l-sl ·&djetivo 

comparación .~nero numero 

salían lsal-j .I-i-! I-a-j I-nl ·verbo 

vocal tiempo numero 
I<m'tica modo persona 

Facultativos. Expresan determinaciones cuantitativas o cualitativas. Su em
pleo es opcíonal: el hablante tiene la posibilidad de decidir si lo utiiiza o no. Son 
morfemas facultativos (os afijos. prefijos. infijos y sufijos. 

1 vice-I l-ministr-ll-ol 
Iperr-II-il-II-o-II-s! 
Iperez-II-os-II-a-!I-s-! 

Es nece~rio precisar dos cuestiones importantes relacionadas con los morfe -
mas: 

En primer término. el morlo cero. 

La Iingüistiéa estructural recurre al concepto de morfo cero a fin de reducir 
a la regularidad paradigmática lo que. de otro modo. apareceria como irre
gularidad o ruptura de la coherencia interna de un paradigma. Así. en la ma
yoria de los casos. el plural es expresado fonológicamente por los alomorros 
l-sl y I-esl: pero en algunos sustantivos que ya en singUlar presentan una s fi 
nal no se expresa fonológicamente dicho plural: andlisls. crisis. El plural es 
expresado por el morfo cero ((l). lo que equivale a decir que no constituye 
más que una ausencia de realización sustancial pOsitiva, pero que nos permite 
segmentar la palabra: Icrisis-I !-In reduciéndola así a la regularidad paradig-
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mática con Ilibro-ll-sl.lbaÚJ-II-esl.1 de esta manera podemos hablar cómoda
mente de los alomorfos 1-51, l-esl.I-GI del plural.2 Ejemplos: 

Morfema lexical Género Número 
niña .Iniñ-I I-a-I 141 
jueves Uueves-I I-g-I. 141 
árboles lárbol-I I-G-I l-esl 
libro llibr-I 1-0-1 I-GI . 

En segundo lugar. en al8uno~ casos existen diferentes formas para expresar 
una misma categoría gramatical. Cada una de las formas -variantes de un mor
fema- reciben el nombre de alomorfos Q variantes combinatorias. Por ejemplo, 
el plural en español se expresa m~diante tres formas diferentes l-sl. l-esl. l-gl. 

soldados 
lugares 
los lunes 

lsoldad-I 
!Jugar-I 
Ilunes-I 

1-0-1 
I-g-I 
I-G-I 

Número plural 
l-sl 
,I-esl 
l-gl 

En resumen. el morfema es la menor unidad sígnica: posee una estructura ~s 
divisible en fonemas-; una !unción -se combina con otros modemas para dar lu
gar a la palabra. unidad sígníca superior-o y una significación lexica o gramatical. 

En el siguiente gráfico pueden apreciarse las clases de morfemas. 

MORFEMA 
.---" --'- ----"------..,\ 

I~xical gramatical 

1 . 
dependientes 

llor-I 
llor-I 
lministr-: 
¡niñ-I 

A 
( 

dependientes 
A 

( \ 

facultativos constitutivos 

I 1 
1-0-1 ¡-si 

I-it-I I-o-~ l-sl 
¡vice-l . l.-o': 1-91 
I-er-I I-a-I 1-91 

" 
ini:lependie~tes 

lell 
¡paral 

I En la lelmcntaaón no le "an renida en i:uenta las marcas. ni el moño cero de lénero. 
, \ \ . 

~ Ma,: Filueroa Esreva: Confcrencias de Unaüisúca General impartldascn cursos de poslrado del Cen
Iro Nacional de Invcstigaciones Científicas. 
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sibilidades que le ofr::ce la lengua. En vez de estudiante pudo pensar en joven, 
muchacho, hombre, trabajador, médic;,o. Yen vez de aplicado, pudo pensar en es
tudioso. atento. interesado. 

Para designar estas relaciones se emplea el término oposiciones. 

Relacfo.res !iintagmáticas. Estas se dan en el enunciado, se observan directa
mente en el habla. Son relaciones en presencia, porque los elementos están pre
sentes en el sintagma. Ejemplo: un estudiante aplicado. 

Son sintagmáticas las relaciones que existen entre esas tres palabras; y las de 
le/ con /s/ COIl /t/ con tu/ ... en estudiante. Cada elemento tiene relación con 
los elementos que le preceden y le suceden 

Para designar estas relaciones, se aplica el término contraste. El análisis 
lingüistico permite la separación de las estructuras en partes menor~s llamadas 
e1ementus. la cual no es arbitraria, sino, por el contrario. ha de realizarse t~niendo 
en cuenta las relaciones que existen entre los integrantes de la propia estructura. 
Véase un ejemplo: 

Los estudiantes asisten con eniusiasmo a las clases. 

En ''!sta oración se pueden separar dos elementos primarios: sujeto y predica
do. 

Los estudiante/asisten con entusiasmo a las clases.! 

Pero también podrían hacerse ouas separaciones: 

Los estudiantes/asisten/con entusiasmo/a las clases.! 

De este modo se han obtenido partes menores, elementos, de una estructura 
oracional dada. Hay que destacar que estas separaciones están determinadas por 
las relaciones que existen entre esos elementos. 

Rasgos pertinentes 

El contenido de rasgos pertinentes aparece aplicado con más frecuencia a los 
estudios fonológicos (surge con estos estudios) que a los gramaticales. 

El rasgo pertinente. distintivo o relevante es aquel que es capaz de diferenciar 
por si solo el significado de un signo lingüístico. 

En fonología, podría señalarse como ejemplo: 

/ pála/ /bála/ 

donde la sonoridad es el rasgo pertinente, ya que /p/ es una consonante sorda 
y /b/ es sonora. 

En morfología citamos como ejemplos: 

a) canto/ cantamos 
la diferencia se presenta en la categoría de número: singular/plural; 

b) ""nii\o / niñv ~~ 
- la categoría de género: masculino/ femenino 

Oposiciones 

Saussure señaló como característica del sistema de signos, la oposición ':r:" oye 
se encuentran estos. ~ 
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Todos los elementos homogéneos de un sistema lingüístico: fonemas. formas, 
{unciones. significados. guardan entre sí una relación de oposición para constituir 
un equilibrio y poder ser diferenciados. 

P-::>r ejemplo. el fonema I pI se opone al fonema Ib/ por ser uno sordo y el 
otro sonoro; el morfema de género masculino se opone al de género femenino; 
el lexema hombre se opone al lexema mujer por sus significados opuestos. 

Se pueden encontrar en la lengua oposiciones de dos términos (las cita
das) o de más de dos términos. como ocurre con los tiempos verbales: pasa
do ! presente I futuro. 

En las oposiciones existe un término que puede cubrir el campo del' otro: se 
le llama exter.sivo, l/O marcado: por oposición. al otro término se le llama inten
sivo, marcado. 

S\ se dice: " Hombre es más que blanco. más que mulato. más que negro". 
hombre: es el término extensivo de la oposición hombre/ mujer. porque abarca 
mujer. 

Existen entre los términos de la oposición. caracteres comunes; pero también 
existen cancteres diferenciadores: rasgos distintivos. que son, precisamente, los 
que sustentan la oposición. 

Neutralización 

Cuando el término no marcado cubre el campo de su opuesto, la oposición 
deja de tcnt!r vaior.los caracteres diferenciadores pierden su relevancia, entonces 
se habla de: neutralización. 

El presente y el futuro se oponen; pero cuando se dice: Te veo malfana. veo 
ha adquirido valor d~ futuro y se anula la oposición. 

La neutralización del signo consiste en que. manteniendo su forma. deja de 
oponerse, por el contenido. a otro al que normalmente se opone. 

En "Los niños son la esperanza del mundo". el moñema 1-0-1 de nilfos no se 
opone al morfema \-a-I de nilfas. sino que lo incluye. 

En fonología -<:uyos elementos son subsignos-, la vibrante múltiple I r I 
neutraliza a la vibrante simple Ir I en posición final absoluta, es decir, antes de 
pausa. Por ejemplo: I kantáfl por I kantár l. 

Sincretismo 

El sincretismo se. produce "cuando una forma asume diversas funciones". I Es 
decir, "cuando un morfema integra en una forma única dos características que 
son expresadas distintamente en otra posición del paradigma". 2 Ejemplos: 

bailamos: forma única para la primera persona del plural del presente de in
dicativo y del pretéríto de indicativo. 
corría: forma que se aplica tanto a la primera como a la tercera persona sin
gular del copretérito de indicativo. 

I Uzaro C""lntéÍ: DIccionario d, ,#rmtnos fllol6glcoJ. p. 372. 

- 2 Bernard Potticr: ¡n,rodllcd6n al ",JUlio d, 14 morfosln'axlJ npallol4. p. S6. 
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2 

Estructura de la oración 

Oraciones bimembres: sujeto (SN) y predicado (SV) 

En el primer capitulo se ha definido la oración. según los criterios psicológico. 
lógico y gramatical. Ahora interesa el estudio de la oración sólo desde el punto 
de vista gramatical. 

La oración es la unidad jerárquicamente superior al sintagma. y en ella apa
rece una relación entre dos términos o miembros: sintagma nominal sujeto y sin
tagma verbal predicado. 

Las oraciones que se formulan gramaticalmente estableciendo una relación 
explícita entre sujeto y predicado se llaman bimembres. 

Sujeto (SN) y predicado (SV) son los elementos básicos de la oración y pue
den tener infinitos contenidos. Ejemplos: 

Los alumnos obtuvieron notas excelentes. 
SN. 

SN. 

s"p 

Realizamos una labor provechosa. 
svp 

Asisten a la biblioteca todos los alumnos. 

De todo lo expuesto ~nteriormente se puede resumir que la oración bimembre 
está formada por dos elementos íntimamente relacionados: sujeto (S) y predicado 
(P). 

El sujeto y el predicado desde los puntos de vista 
gramatical, lógico y psicológico. El sustantivo y el verbo 
como núdeos del SN sujeto y del SV predicado, 
respectivamente 

El sujeto y el predicado pueden ser analizados según diferentes criterios: gra
matical. lógico y psicológico. 
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El sl,ieto gr.7i11olical es de quién o de qué se habla en la oración y está ex
presado por un SN. Es la palabra o conjunto de palabras que expresan un con
cepto del cual se. dice algo. 

El ilÚd~~) dei sujeto es un susulntivo o expresión sustantiva (o sustitutos fun
cionales: pronümbr~s) 4ue puede aparecer solo. o acompañado por .otras pala
bras que lü modifican. También puede realizar la función de sujeto una oración 
sllbordinad~1. Ej>!mplo:>: 

l.uis es un cxcde¡¡te alumno. 

:>i 

(El profesor) de Histo!ia examinó a todos su"' alumnos. 
s 

Trabaiar es l/tit. --_.".:.. _-

QUI! c-htl!ngas triunfos rotundos. es nuestro gran deseo. 
~ 

El sujclO t~ram:¡tical puede ser agente o paciente. según su relación con el ver
bo. Ejemplos: 

!:-os llbr:.eros cumplieron los compromisos. 
S. a~c:ntll! 

Los compromisos fueron cumplidos por los obreros. 
S. r:h,· ,cnt,. 

Fs ccnveni·.!nte recordar que el sujeto en español no tiene un lugar fijo en la 
oración: puede aparecer al principio. en el medio o al final de esta: 

~óvenes realizan trabajos agrícolas todos los meses. 
s 

Realizan I~)s jó-.enes trabajos agricolas todos los meses. 
s 

Trabajos agricolas realizan los jóvenes todos los meses. 
s 

Todos los meses realizan trabajos agricolas los jóvenes. 
s 

Con mucha frecuencia. en español. el sujelo gramalical se omite. se calla. par
ticularmente. con formas verbales de primera y segunda pe{Sonas. En estos casos 
se I!mplea con carácter enfático. Ejemplos: 
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) Lei la bibliografia. 
) Llegaste puntualmente a la asamblea. 
) Estudiamos con estusiasmo. 



También puede omitirse con formas verbales de tercera persona; pero sólo en 
aquellos ~asos en que se conozca a quién o a qué se reJiere. porque el sujeto haya 
sido presentado anteriormente, 

11 

~J. concurso, fue muy reñido: tenia excelentes participantes, 
s 

El sujt'to de la segunda oración está omitido. pero ya fue presentado en la pri
mera , 

1::.1 ¡>rediclldo gramatical es lo que se dice del sujeto y está expresado por un 
S\' , El S\' predicado tiene como núcleo al verbo si este expresa proceso. acción, 
l' s\ddo: es drcir. el comport.amiento del sujeto, En este caso reóbc el nombre de 
predicado verbal (PVl. El verbo puede I!:.tar acompañado por complementos: 

N 

Los mejores trabajaúo.-es (visitará']) centro:> de recreacion , 
P\' 

En .tlgullos cu:,()S el sintagma verbal predicado es un sintagma transferi-
ser c:,lar 

do:S:--J ---' -- S V , Esto ocurre cuando se emplea!l verbos copulativos 
(;Qmo ~('/" ('s!ur. mas otras palabras que calilican o clasifican al suieto, Este es 
el {lI'l'dicaúo I/I/mil/ul íPN). cuyo núcleo no es el verbo sino la I?alabra que ~e re
fiere al sujeto. generalmente un sustantivo o un adjetivo, 

N 
Este compañero es (maestro). 

PN 

N 
Nue!>tro pueblo es muy (valiente!. 

PI" 

N 
Todos los niños están (alegres) , 

PN 

En cuanto al verbo, se debe destacar que estos pueden aparecer en sus formas 
simples y compuestas; pero tambicn estar dados mediante las perifrasis verbales: 
auxiliar + forma no personal. Estas formas en su totalidad constituyen el núcleo 
del predicado verbal. Ejemplos: 

N N 
(Asisten) puntualmente a la escuela (los niños) cubanos. 

I ~ s 
forma simple 

N 

(Hemos estudiado) bastante. 
I p\' 

forma compuesta 

N 

El obrero (ha de cumplid su tarea 

s '. p\' lulÍliar forma no penona' 
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N 
(Está trabajando) en el campo. 

I I PV 
auxiliar forma no penonaJ 

Tanto en el sujeto como en el predicado se establece una relación de subor
dinación entre el núcleo y los complementos o 'modificadores. 

Así en: 

N N 
(Asisten) puntualmente a la escuela (los niños) cubanos. 

PV s 

En el sujeto: cubanos está subordinado al núcleo los niños. En el predicado: 
puntualmente y a la escuela están subordinados, como complementos verbales, 
al núcleo asisten. Pueden presentarse otras relaciones que se estudiarán posterior
mente. 

Análisis, aplicando el criterio gramatical, de las siguientes oraciones: 

Estos compañeros han terminado sus estudios con éxito. 

s: Estos compañeros 
nS: compañeros 

PV: han terminado sus estudios con éxito 
nPV: han terminado 
C.D.: sus estudios 

e.e.M: con éxito 

Este libro es útil para todos. 

S: Este libro 
nS: libro 

PN: es útil para todos 
nPN: útil 
eJ.: para todos 

El sujeto lógico es de quien se afirma algo en la operación mental de un juicio: 
el individuo u objeto desde el cual parte lo expresado por el verbo. 

El predicado lógico indica lo que se afirma del sujeto. Ejemplos: 

El alumno realizó los ejercicios. 
s. Iólico P. lóaico 

Los pueblos oprimidos luchan por su libertad. 
S. ló,ico P. 168ico 

En muchos casos el sujeto y el predicado lógico coinciden con el sujeto y el 
predicado gramatical: 

El alumno realizó los ejercicios. 

S. IÓlico P. ló,ico 
S. aramaticaJ P. ,rarnaticaJ 
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Los pueblos oprimidos luchan por su libertad. 

S. IÓlico P. 16.ico 
s. ¡ramatical P . • ramatical 

En otros casos no coinciden. principalmente en las oraciones pasivas: 

S. ¡ramOlital P. gramatical 

\Los ejercicios! \fueron realizados por el alumno/ 
P. lúp.ico s ló¡i<'o 

s. Rramatical P. ,ramalicII 

\Los mártires! \son recordados por el pueblo? 
P. lógiCO S. I';gico 

Me duelen las muelas. 
S. 16¡I:o S. ¡ramatical 

Esta oración equivale a: Yo tengo dolor de muelas. donde el sujeto lógico es 
yo, expresado en la primera oración por me. 

El sujeto pSicológico es la representación o las representaciones que primero 
emergen de la conciencia del hablante o del oyente. Coincide con el elemento co
nocido de la oración. por lo tanto, para determinarlo es necesario conocer la si
tuación. 

El predicado psicológico es el .contenido que acompaña a la primera represen
tación. Coincide con la entrada de un elemento nuevo en el discurso. Se acepta 
que este predicado se pronuncia con mayor intensidad; se destaca fonéticamente 
para hacerlo resaltar, puesto que es lo nuevo, lo desconocido . 

Véase el siguiente ejemplo: 

La proCesora explica nuevas lecciones. 

Si esta oración respondiera a la pregunta: ¿Qué explica la profesora?, se sabria 
que la profesora explica es el elemento conocido. o sea. el sujeto psicológico; y 
nuevas lecciones, elemento nuevo. el predicado psicológico. 

Si la pregunta fuera: ¿Quién explica nuevas lecciones? , el elemento conocido. 
sujeto psicológico, seria explica nuevas lecciones; y el elemento desconocido, pre
dicado psicológico, seria la profesora. 

El sujeto y el predicado psicológico pueden coincidir con el lógico y el gra
matical; aunque no necesariamente. Obsérvese este ejemplo: 

Los trabajadores estudian todos' los dias. 

s. lramalical 
S. psico161ico 

P. lramatical 
P. paicoló¡ico 

En el ejemplo precedente la situación para el sujeto y el predicado psicológico 
es la siguiente: el sujeto psicológico es el sujeto gramatical. 

Sin embargo, si en el enunciado anterior se presentara la situación: 

¿Quiénes estudian todos los días? Entonces tendriamos: 

los trabajadores estudian todos los dias. 

s. lramatical 
P. psicoló,ico 

P. aramatical 
s. pslcol6c1co 
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No puede señalarse un orden determinado de aparición en la oración por la 
flexibilidad de nuestra lengua en este aspecto. 

Aplicación de los tres criterios a la si¡!uiente oración: 

Los niños jugaban todas las tardes en el parque. 

Elementos desconocidos: las circuflstancias del hecho. 
Análisis gramatical: 

S: Los niños 
P: jugaban todas las 'ardes en el parque. 

Análisis lógico: 

S: Los niños 
P: jugaban todas las tardes en el parque. 

Anáiisis psicológico: 

S: Los ninos jugaban 
P: todas las tardes en el parque. 

Oraciones unlmembres. Concepto 

Desde el punto de vista formal se ha planteado que una oración gramatical 
es la combinación de un SN. y un SV p' 

O = SN. + SVp 

Así se han explicado las oraciones bimembres. en las cuales es posible separar 
el sujeto y el predicado. 

Al respecto dice Gorski: "Los conceptos gramaticales de sujeto y prediCado 
sólo tienen sentido propio en lo tocante a las oraciones bimembres." 1 

Algunos lingüistas han identificado la estructura de la oración con la del jui
cio: es una antigua tendencia que plantea un esquema de oración. el cual ~e re
duce a sujeto. predicado y complementos. 

Se debe recordar que el acto del lenguaje no termina hasta que el hablante es 
comprendido por el que escucha. y que frecuentemente esa comunicación no se 
ajusta al esquema citado. Hay quienes hablan de estructuras oracionales en las 
que se omite el sujeto yel predicado. de oraciones incompletas: pero en realidad 
no es así. Existen oraciones en las que los elementos básicos que las integran no 
pueden separarse: constituyen sujeto y predicado un solo miembro (SP>' son las 
oraciones IIllillll!mbres. Ejemplo: 

¡Fuego! 
Un vaso de agua. 
Llueve mucho. 
Hay varios alumnos aquí. 

Actualmente el concepto de oración se ha ampliado. y se consideran como 
unidades de comunicación los ejemplos anteriores. que no adoptan la form;.¡ dual 
de relación entre sujeto y predicado. sino que funden en un solo miembro estos 
dos elementos. de ahí su nombre: unimembres. 

I O.P. Gorski: Pensa/IJ¡l!nrn y lrtl/(uClj ... p. JO l. 
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No puede considerarse la oración unimembre como una oración bimembre 
incompleta, pues en ella no falta ningún miembro¡ constituye una forma original 
de expresar el sujeto y el predicado, que aparecen fusionados y resulta imposible 
separar. 

Clases de oraciones unimembres 

existen dos clases de oraciones unimembres: nominales e impersonales. 
Las oraciones unimembres nominal~s presentan la estructura del SN: 

U n vaso de agua. 

La oración unimembre nominal expresa el vinculo entre sujeto y predicado 
a través del núcleo SP, que acompañado de recursos como la entonación expresa 
un juicio. El valor semantico de la palabra fuego se diferencia del valor de la ora
ción unimembre nominal ¡Fuego! En el primer caso su valor semántico está 
constituid') por la gcneralizacién abstracta fuego, a través de la cual se conciben 
y extraen 105 caracteres generales de este fenómeno fisico. Sin embargo, en la 
oración ¡Fuego! se hace referencia a una situación muy concreta. Otros ejemplos: 

Estación de ferrocarril. 
Oficina de correos. 

En las oraciones unimembres impersonales se expresan, por lo común, juicios 
acerca del estado fisico de la naturaleza. Ejemplos: 

Llueve a cantaros. 
Tronó mucho por la mañana 
Ahora amanece más tarde. 

Estas oraciones. como se puede observar, tienen verbos que son llamados por 
algunos autores verbos atmosféricos o meteorológicos. 

También se emplean en las oraciones unimembres impersonales los verbos 
haber, hacer, ser, estar. Ejemplos: 

Hubo muchos actos durante este mes. 
Hace buen tiempo. 
Es tarde ya. 
Está oscuro todavía. 

La estructura de las oraciones unimembres impersonales es un SV. 
Debe tenerse en cuenta que el verbo aparece siempre en la tercera persona del 

singular. 

El vocativo y la interjección como formas de oraciones 
unimembres 

Según la teoria de Karl Bühler, el lenguaje tiene una triple función: 

Representativa: es la expresión de un contenido. Ejemplo: Somos internacio
nalistas. 
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Allldu/ira: cualido influye sobre el oyente, para procovar su acluación (1 atraer 
su atención, Ejemplo: Companero, escuche. 

Aft'cliI'a: expresa un estado de ánimo. Ejemplo: ¡Oh! 

Al vocativo y a la interjecdón corresponden. fundamentalmente . las funcio
nes apelativa y arectiva del lenguaje. respectivamente. 

Ambos constituyen formas especiales de oraciones unimembres. El vocativo. 
sin perder su valor representativo: expresión de un contenido. desempeña la fun
ción allelativa. de llamada. 

Obsérvese el análisis de los siguientes enunciados: 

ti 

Lidia. acercate, 

Oración 1: 
Lidia (vocativo) 
Oración 11: 
acércate. 
Sujeto. ( ) 
Predicado verbal: acércate. 

I JI 

Queridos compañeros. nosotros organizaremos el trabajo en equipos. 

Oración 1: 
Queridos compañeros ('vocativo) 
nSP: compañeros 
Oración 11: 
nosotros organizaremos el trabajo en equipos. 
S: nosotros 
PV: organizaremos el trabajo en equipos. 

El vocativo. como puede apreciarse en los ejemplos anteriores. constituye una 
oración unimembre: de aquí que no pueda ser ~l sujeto de la construcción en que 
aparece. 

El vocativo es un elemento de valor nominal. un SN. y puede estar integrado 
por un solo sustantivo: Lidia, o por varias palabras: queridos compaiferos. 

El lugar que ocupa el vocativo en la oración es flexible: puede aparecer al 
principio. en el medio o al final: 

Juan, escúchame con atención. 
Escúchame. Juan, con atención. 
Escúchame con atención. Juan. 

U¡ interjección expresa. fundamenlalmente. un estado emotivo. un estado de 
ánimo. Su función en el lenguaje es de carácter afectivo: se emplea para expresar 
la impresión que produce la realidad en nuestro ánimo: dolor. sorpresa. admi
ración. 

A diferencia del vocativo. que conserva su valor representativo: la inter'jec
ción rara vez expresa por si misma algo más que un estado afectivo. Incluso es 
el contexto el que precisa a qué estado de ánimo responde el uso de una deter
minada interjección: 

I JI 

¡Ay! ¡Mis muelas! ldo!ur' 
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I !I 

¡Ay. que rápido viniste! lsorpre5l1 

11 

¡Ay. qué graciosa figura! 'admiracion l 

La interjección. al igual que el vocativo. no desempeña una función sintáctica 
dentro del contexto en que aparece; es por si misma una oración unimembre con 
matiz exclamativo. 

Las interjecciones se clasifican en propias o impropias . Son propias las que 
tienen como función especifica la afectiva. y "no pueden ser otra cosa, en el uso 
normal de la lengua. que interjecciones ... 1 Entre ellas están: ¡oh!, ¡ay!, ¡bah!, ¡ca
ramba! Impropias son las que. teniendo otra función en la lengua, desempeñan 
eventualmente la afectiva; por eiemplo: ¡bravo!, ¡ánimo!, ¡arriba!, ¡viva! . 

Ejercicios 

De pronto el tren entra en un largo y elevado viaducto. Espectáculo ra.ro. 
Otras veces el tren penetra en un túnel. Imponente es ese momento. Una lucecita: 
rompe la densa oscuridad. Pasan veloces en las tinieblas las chispas y carbones 
desprendidos de la máquina. Aparecen de nuevo la luz. el paisaje . el campo an
cho y libre. ¡Qué sensaciones más gratas! 

1. al Separe las unidades psicológicas (/ /) y las gramaticales. 
bl Clasifique las oraciones gramaticales según su estructura. 

Azorin 

cl Indique el sujeto y el predicado de cada oración. y el núcleo de cada uno. 
Clasifique el predicado. 

11. Señale el sujeto y el predicado gramatical, lógico y psicológico en las si
guientes oraciones: 
l . Los pueblos de América luchan por su libertad. 

(Elemento desconocido: el predicado gramatical). 
2. La libertad ha sido alcanzada por el pueblo de Cuba. 

(Elemento conocido: el sujeto gramatical). 

El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal. y comenzó 
a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, UD 

estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia. y gentes 
vestidas de negro murmuraron en todas las galerias. al compás de cucharas mo
vidas en jicaras de cl}ocolate. 

V/* a la !Wmllla, Alejo Carpentier 

IlI. al Separe las unidades psicológicas y las gramaticales. 
b) Indique el sujeto y ei predicado de cada oración gramatical. y el núcleo 

de cada uno. 

Transcurrieron varios meses. al fin cayó Granada. los judíos fueron expulsa
dos de España. -iEa!. judíos. isalgan!- todo era gloría para la doble- corona. pero 
yo estaba en las mismas. 

El arpa y la lOmbnl, Alejo Carpentier 

Jose Roca Pons: Introdllcc/tin a la gramática, l 11. p. 120. 
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IV. al Separe las oraciones gramaticales. 
b) Clasifíquclas según su estructura. 
e) Distinga las interjecciones y los vocativos. 

Relación entre el SN sujeto y el SV predicado. 
Concordancia 

La cor.conlancia es un fenómeno lingüístico que pon~ de manifiesto relacio
nes internas entre elementos del sintagma nominal. y entre los sintagmas nomi
nal y verbal entre sí. 

1.3 concordancia entre el SN, (núcleo) y el SV p (verbo) resíde en la igualdad 
de número y persona. 

N 

(La delegada) del aula acudió al acto. 
s v 

la delegada y acudió . tercera persona del sin8ul ... 

Nosotros también acudimos. 
s v 

nosotros y acudimos . primera persona del plura!. 

Se observa en los ejemplos anteriores cómo el empleo de determinado número 
y persona en el sujeto hace que el verbo adopte esos mismos morfemas. o sea. 
el sujeto impone sus morfemas de número y persona al verbo. 

Cuando varias personas gramaticales formen el sujeto. se verá que: 
la primera persona se prefiere a las demás. 

Tú y yo somos estudiantes. 
s v 

Ustedes y yo somos estudiantes. 
s v 

Ella. tú y yo somos estudiantes. 
s v 

el verbo irá en segunda persona. si solo aparecen la segunda y la torcera. 

Tú y él lucháis (luchan) por la libertad de los pueblos. 
s v 

Reglas generales de la concordancia gramatical 

En esta clasificación se siguen los criterios del gramático venezolano Andrés 
BeUo. a los que se adhieren también, entre otros. los de los miembros de la Co
misión de Gramática de la Real Academia Española (R.A.EJ. 
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Primera regla 
Cuando el verbo se refiere a un solo sujeto. concierta con él en número y per

sona: 

El entusiasmo venció la dificultad .. «rce'. ~mon •. singular 

S , . 

Segunda regla 
Cuando el verbo se refiere a varios sujetos. debe ir en plural: 

El entusiasmo y la voluntad vencen toda clase de dificultades .. lercero persona. 

s ,. plur.1. 

Estas reglas generales que rigen la concordancia gramatical corresponden a 
la norma colectiva. que es la' recomendada. Pero' en el habla. oral y escrita, apa
recen discordancias,gramaticales. perfectamente admisibles. cuyas causas son de 
diversa índole: 

l. Improvisación y rapidez en el coloquio: 

- ¿ Ya está lloviendo? 
- Nada. es ... cuatro gotas ... mejor ... despeja la atmósfera. 

2. Mayor interés del hablante en el contenido conceptual que en el aspecto for
mal: 

Eso son patrañas. 

3. Atracción que ejerce un término sobre el más próximo. 

Reinaba en aquel lugar un bullicio y una animación extraordinarios. 

4. Búsqueda de efectos estilísticos (el hablante emplea la primera persona del 
plura!): 

a) plural de modestia: 

Habíamos quedado con ustedes en que hoy trataríamos de la vida. 
b) responsabilidad atenuada: 

Lo rompimos. 

c) participación afectiva: 

¿Cómo estamos? 

ch) sorpresa o ironia: 

Conque. ¿esas tenemos? 

Casos especiales de concordancia relacionados con la primera regla 
general 

l. Concordancia de los colectivos: 

Cuando el sujeto es un sustantivo colectivo. el verbo puede ir en singular o 
en plural. 

(Una bandada) de gaviotas graznaba al volar tras los desperdicios que 110-
s 

taban en el agua. 

En este ejemplo hay una concordancia gramatical: tercera persona. singular. 
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~ 

(Una bandada) de pájaros emigrantes anunciaban la proximidad de la 
s 

primavera. 

En este caso el verbo se emplea en plural. porque el hablante es atraido por 
la idea de pluralidad que encierra el colectivo. reforzada por el complemento 
pájaros emigrantes. y no por su número gramatical. Es una conwrdUllcia por 
el sentido. "En los escritores antiguos son muy comunes expresiones como 
esta: Acudieron a la ciudad multilud de geme pero conviene usar con parsi
monia y tino de tales licencias." 1 

Hay casos que favorecen el empleo del verbo en plural: 

a) un colectivo determinado por un complemento en plural que exprese las 
personas o cosas que forman el conjunto: 

S cumph:mcnw 

(Una multitud) (de diminutos insectos) revoletean sobre las cabezas de 
s \ . 

los excursionistas. 

b) un colectivo alejado del verbo con que debe concertar (cuando son muchas 
las palabras que existen entre ellos. la posibilidad de concordancia por el 
sentido aumenta): 

s 
(Un montón) de trastos inservibles. hacinados donde menos estorbaban. 

s 

adquirian apariencias fantásticas. tonos inciertos ... .. 
\ . 

El milul("" ~1i8uel de Carrión 

Toda la gente. reunida en el lugar destinado para el acto. apoyaron 
s 

los planteamientos del orador. 
\ . 

Hay ocasiones en que no es recomendable usar el verbo en plural; son los 
casos en que los colectivos se refieren a seres de una clase determinada: re
baño. e/auslro. milicia. humanidad. que se refieren. respectivamente, a ani
males. profesores. soldados. hombres. 

:-1 

(La milicia,) formada por hombres valientes y generosos. responde 
s \ . 

a los llamados de la patria.. 

2. Los sustantivos parte. mitad. tercio. resto y otros semejantes pueden concertar 
con el verbo en plural: 

N 

(La mitad) de los toros morirían en el ruedQ esa tarde. 
s \. 

I Real Academia Española: Esbuzo d~ /lila llfU." ·U I(,"mulicu J~ lu ',,"gua npu,l"lu. p. 388. 
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Los nawrales de la villa, parte alzaron. parte quemaron las vituallas. 
s \ ' 

:-; 

(Un tercio) de sus habitantes abandonaron el pueblo al amanecer. 
s \ ' 

~, El verbo ser. cuando es copulativo. concierta a veces con el núcleo del pre
dIcado nominal si este último es el elemento de mayor interés: 

"Mi in rancia son recuerdos de un patio de Sevilla," 
s nP:'Ii 

En otras oportunidades se sigue la concordancia gramatical: 

" Su (trabajo) es cuatro horas diarias, 
s 

Casos especiales de concordancia relacionados con la segunda regla 
general 

1, Pluralidad ~ramalical y sentido unitario: 

al dos () mas Sll~lanl i vos asociados pueden considerarse. como un todo uni
tario y concertar en singular: 

Su comprensión y apoyo lo estimulaba en esos momentos dificiles, 
s \ ' 

Si se disocia el sentido unitario mediante la adición de un artículo o de
terminante a cada sustantivo. el verbo se emplea en plural: 

La comprensión y el apoyo lo estimulaban . 
s 

b) dos o más infinitivos sin articuio o con éL :!.~!e~!!~~!~ ~~ ~:!!!!~!'0 ; concier
tan con el verbo en singular: 

Jugar y reir ~ propio de la infancia. 
s \' 

El ir y venir de los alumnos por el pasillo ro aturdía. 
s \. 

c) dos o más oraciones subordinadas concuerdan con el verbo en singular: 

Es necesario que asistan a clases y que estudien. Si 

\' s 

d) dos o más demostrativos neutros se consideran como uno solo en singular: 

Esto y aquello produjo el entusiasmo del pueblo. 
s \' 
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2. Posición del verbo. respecto. al sujeto.: 

a) si el verbo precede a lo.S sujeto.s, puede co.ncertar sólo. co.n el primero: 

Llegó el Delegado. y la ideo.lógica del Co.mité. 
v s 

b) si el verbo. está co.locado. en medio. de los sujeto.s. tiende a concertar con 
el más próximo: . 

Mi deber me obligaba, y nuestra amistad, a hablarle francamente. 
s s 

c) cuando. los sujeto.s van precedido.s de la co.njunción ni, el verbo. concierta 
po.r lo. co.mún en plural; "puede co.ncertar en singular co.n el más próximo, 
sin que en esta conco.rdancia influya que el verbo siga o preceda a lo.s su
jeto.s". I 

Ni la risa de lo.S niño.s, ni el juego. de los jóvenes 
s 

distraían su atención. 
v 

Orden de los sintagmas 

Se ha explicado en el epigrafe anterior la concordancia co.mo. la relación ín
terna entre el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. 

Ahora se hará referencia a la relación externa que existe entre ellos: el orden 
de los sintagmas. 

La R.A.E. en el capítulo que dedica al "Orden de colocación de lo.S elemento.s 
oracionales", dice: 

... el sistema sincrónico de la lengua impone a todos ciertas restriccio.nes, que 
deben o.bservarse so pena de que la expresión resulte ininteligible, oscura, an
fibo.lógica o extravagante. Esta no.rma colectiva ríge, de modo más o. menos 
co.nsciente. en to.das las zo.nas so.ciales de cualquier co.munidad lingüística. y 
es a la vez el caudal y el cauce donde se desarrolla la originalidad expresiva 
individual. Precisamente el español conserva hoy. entre las grandes lenguas 
mo.dernas de· cultura, una libertad co.nstructiva que muy pocas alcanzan, a 
causa de determinadas cualidades de estructura gramatical.} 

Por lo tanto, es válido afirmar que en lenguas como el español no. se puede 
considerar un factor determinante el orden de los sintagmas. pues nuestra lengua 
no exige un o.rden fijo.. Existen dos posibilidades de constfucción: 

O = SN. + SV p y O = SV p .. SN. 

I Real Academia EsparYola: Ob. cil. p. 391 

21bídem. p. 393. 
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En el primer caso, se habla de orden o construcción lineal; y en el segundo, 
de orden o construcción envolvente. 

"En la construcción lineal, el elemento determinante sigue al determinado"" 
es decir. primero aparece el sujeto y despues el verbo con sus c~mplementos. 

Nuestros alumnos (estudian con gran entusiasmo). 
\' e.c. 

svp 

En la construcción envolvente, el elemento determinante aparece antes del de
terminado: 

Con gran entusiasmo estudian nuestros alumnos. 
SNS 

Estudian nuestros alumnos con gran entusiasmo. 
\ . s e.e. 

El uso de una u otra construcción está en dependencia de la intención del ha
blante. 

Sin embargo. ~e debe tener cuidado con la colocación del verbo al final de la 
oración: 

Nuestros alumnos con gran entusiasmo estUdian. 

U nas flores al niño trajo. 
\. 

\' 

Estas construcciones resultan afectadas en nuestra lengua; y, salvo en obras 
poéticas, hay que rechazarlas. 

Ejercicios 
En colmillos de elefantes y en dientes de oso. en omóplatos de renos y tibias 

de venado esculpian con silices agudas los tl'ogloditas de las cuevas francesas de 
V ézére las imágenes del mamut tremendo. la foca astuta, el coCodrilo venerado 
y el caballo amigo. Corren, muerden, amenazan, aquellos brutales perfiles. 
Cuando querian sacar un relieve, ahondaban y anchaban el corte. La pasión por 
la verdad fue siempre ardiente en el hombre. La verdad en las obras de arte es 
la dignidad del talento. 

José Martl 

1. a) Separe las oraciones psicológicas y las gramaticales. 
b) Indique el sujeto y el predicado de cada oración: clasifique el predicado. 

Señale el núcleo del sujeto y del predicado. 
c) Explique la concordancia de sujeto y verbo en cada oración. 

Un gran escritor, José Marti, nos dejó advertencia sobre la relación entre 
la libertad y el arte. Para él su América debia conquistar "la segunda in-

Real AcademIa Española. Ob. cit.. p. 394. 
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dependencia". y la independencia anhelada y ordenada era la separación 
de su América de la acción imperialista de los Estados Unidos. 

Integración y lisonomia de la literatura latinoamericana . Juan Marinello 

n. a) Separe las oraciones gramaticales. 
b) Indique el sujeto y predicado en cada oración. 
c) Explique la concordancia de sujeto y verbo en cada oración. 

ch) Diga la clase de construcción u orden· en que aparece cada oración. 
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3 
Estudio del sintagma nominal: 

análisis morfológico y sintáctico 
de las unidades que lo integran 

El sustantivo 

Antes de iniciar el estudio del sintagma nominal (SN). se debe recordar que la 
palabra fundamental de este sintagma. alrededor de la cual se nuc1ean los demás 
elementos que lo integran. es el sustantivo. Es. pues, el sustantivo, la primera ca
tegoria que debe ser presentada. 

Desde los más antiguos estudios de la lengua, el sustantivo se ha considerado 
como una de las fundamentales "partes del discurso". 

Se analizará el sustantivo en cuanto a los elementos menores en que puede 
descomponerse (forma), en cuanto a la relación que establece con otras unidades 
(función), y e;:¡ cuanto a la carga significativa que es capaz de aportar (signifi
cación). 

Forma: Lexema y morfemas 

El sustantivo se estructura por la uni6n de uno o varios morfemas lexicales 
. o lexemas con varios morfemas gramaticales o gramemas; por lo tanto. es una 
palabra del tipo IL., G.I. 

mujercitas Imujer-I 
I-cit-I 
I-a-I 

l-sl 

lexema 
morfema gramatical facultativo 
morfema gramatical constitutivo de género fe
menino 
morfema gramatical constitutivo de número 
plural 

El lexema provee la carga semántica mayor: en tanto los gramemas faculta
tivos aportan una carga semántica de valor más generall-cit-I. diminutivo; y los 
gramemas constituyentes aportan una significación de valor gramaticall-a-I. gé
nero femenino; l-sl, número plural. 

Los morfemas constituyentes que afectan al sustantivo y que lo distinguen de 
otras categorías de palabras, son los de género y número. 

47 



Morfemas constitutivos 

Génern 
La categoría gramatical de genero se origina a partir de la diferencia sexual 

macho/hembra. Es.a oposición solo tiene validez real en los seres animados que 
se di'stinguen por el sexo: 

niño / niña 
doctor / doctor;! 
perro I perra 
león / leuna 

Así. se llama género real a la oposición determinada por el sexo. de un in
dividuo masculino a otro femenino. Esta oposición se traduce morfemáticamente 
en las siguientes variantes: 

1-0-\ / I-a-: 
!-e-I / I-a-I 
l-G-l / !-a-: 
!-G-l / !-G-: 

niño / ni.ila 
elefante / defanta 
traductor / traductora 
can1ante / cantante 

El morfema de género se hace extensivo a lodos los sustantivos. sean anima
dos o no. 

En las lenguas donde existe el género neutro, los Objetos inanimados se mar
can generalmente cen los morfos correspondientes a este género. con lo cual se 
!>ignifica que no son masculinos ni femeninos. por cuanto no se distinguen por 
el sexo. Ejemplos: malum> manzana, uppidum> fortaleza. momentum> mo
mento. 

En espailol. en cambio. no existe esta distinción, y lo inanimado presenta lo 
que se ha dado en llamar género arbitrario. en el cual .no aparece la oposición 
masculi;lo/temenino, sino una marca de uno u otro género, asociada a la desig
nadón del objelo inmotivadamente y fijada por el uso. Ejemplos: 

casa--__ 
lámpara .--= femeninos 
pizarra---

libro=-----
zapal~ masculinos 
cielo 

El llamado género dimensional utiliza la forma del género masculino para sig
nificar, en los objetos inanimados, una dimensión menor. y la del femenino para 
significar una dimensión mayor: 

cesto / cesta 
cubo / cuba 

En ocasiones, la oposición de género no se expresa por las formas creadas 
para ello. sino por la oposición antonimica de los moñemas lexicales. Ejemplos: 

toro / vaca 
hombre / mujer 
yerno / nuera 
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Es comlln encontrar en la expresion una indiferencia respecto al genero . Si 
se dice: vi un raton o no existe una referencia al sexo masculino del animal. sino 
a ulla del>I~Il:.H:illn genci'ica. de e"pc:<:ic: . 

(kurrc.: l11a~ o menos lo mismo l:Uandll se toma el gt:nero masculino para 
abarcar t\\(.hl IIna clase: El I/i/) ti ntl¡,IIIt1 /Íl'I/<.' ulI/plias ptlsihilidades ('1/ Sil !orll1a
ciúl/. cuando ~e alude a d l/ir/ti se incluye el conjunto de niños cubanos. sean 
hcmhr.ss \1 van'ncs. Es por csta posibilidad de recubrir el campo significativo del 
genero femcnillo que se afirma que d I/lURIlIiIlO es el ¡(él/ero eXI(,II.~i, ·o, l/O mar
.... ,cio. 1/{'¡':<1/il'/I: y . por exclusi0n. elfl'!II('l/illlll'S el género imensi,·o, marcado, pu
.~;I ¡¡'/I 

Aparte de las variantes fundamentales de oposición para la categoria de ge
nero, exi~ten otras formas especifica!' para expresar el género femenino: 

:-iz: actriz 
:-es;,: condesa 
: -¡sa: p<lttisa 
:·ina: hcroina 

Es II1tercsantc de~tacar que existen palabras que. por ra7.0nes etimológicas. 
I!C\'an UIle! marc¡¡ contraria a su género. Ejemplos: 

/-('111\'17;1//1 

ma no 
foto (f!rafla) 
po llll (mielitis) 

Nu 111 er" 

MU.KUlillo 

dia 
recluta 
profeta 

F~tc C\ el 0110 morfem¡¡ constituyente que caracteriza al sustantivo. Si el gé
ncm v ll' IH: lklCrmln¡¡do par<tdif!maticamente . el numero. que establece en el sus
tanu\'1l una Oetermln¡¡lIO:-! cuantitativa : uno n mas de uno. se indica sintagma
ticllmel1!e sólo en el aet,) de hahla se considera SI es pertinente el uso de singular 
o plur.sl 

J.¡.\ Ilpll ~ iL'ion !\1I1f!ular/pluml se expresa por los siguientes morfos: 

Sil/¡.:¡dllr I 1'llIral 
:·U , / l·s: I-esl niño / n 1110 S 

camión / camiones 
:.(,\ I-g 1 (el) martes / (tos) martes 

l a~ rurmas -s. -l'.\ 110 se consideran como pertenecientes a distintas oposicio
Ill' \ \ llln cornil v¡¡rianlCs distribucionales del mismo miembro de la oposición: 
rlm.tI \\1 . l'llal1du la palabra termina en vocal. hace su plural en -s, en tanto, 
" 1<:111111\ .1 t.: 1l C\IIl~\\l1ante II vocal tónica. lo hace en -('S. 

I .1 \ p.tI .. hr.l\ r\lrm¡¡J¡¡~ por mas de un morfema lexical: palabras compuestas. 
ple\t.:1l1.1I1 t.:11 1.1 fllrmaciún Oc sus plurales. peculiaridades que deben ser estudia
Ja~ 1·.)CI11Jllo\ 

pal arrayo / pararrayos 
l·a:-.a4 ulnt ·, I GI\a4Ulnl'rs 
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El pronombre cualquiera tiene como plural cualesquiera. Existen sustantivos 
que solo se usan en singular o en plural : 

Singular 
valentia 
medicina (como ciencia) 
ingenieria 

Plural 
espejuelos 
cosquillas 
anales 

Uno de los términos de la oposición de número, el singular. puede recubrir 
el campo sigrtificativo del otro. Así. al decir. La mujer cubana es revolucionaria, 
se está expresando mediante el singular el conjunto multivalente de la mujer cu
bana como clase. Es por esto que el singular es el término extensivo, no marcado, 
negativo, de la oposición de número; en tanto el plural es el término intensivo, 
marcado, positivo. 

Morfemas facultativos 

Pueden aparecer en el sustantivo los morfemas facultativos afijos: prefijos. in
fijos, sufijos. 

Lo:; prefijes colocados dela nte del morfema lexical matizan la carga seman-
tica de este. Ejemplo: . 

bisabuelo 
anteproyecto 
hipertensión 
semirrecta 

Los sufijos e infijos. pospuestos al morfema lexical, añaden también cierta 
orientación semántica a este último. Ejemplos: 

esperanza - valor abstracto 
vendedor - agente 
arboleda - sentido colectivo 
mesita - diminutivo 
gentuza - despectivo 
dulzura - valor abstracto 

Cabe distinguir en cuanto al tamaño: 

a) los aumentativos. que se' expresan con las formas: 

I-on-I hombrón 
I-az-I perrazo 
I-ach-I corpacho 
I-ot-I muchachote 

b) los diminutivos. que llevan las formas: 

I-it-I mesita 
I-ill-I perrillo 
I-ic-I gatico 
I-uel-I pilluelo 
!-in-I botiquín 
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Las marca .. dt:l diminutivo. al añadirse al morfema lexical. lleva'l 2. veces al-
gunas letras complementarias que reciben el nombre de incremento: 

pececito 
sillondto 

Este lioo de alijo puede r.obrar un valor distinto a la determinación de tama
ño: ta<.'//I/a1.ll p\lede ser Incán ~ra"de, pero también golpe dadf} con el tacó¡¡ : o ex
presar 1:: ui!lerminación de tamaño contraria a la que ge!1eralmente se le asigna: 
cu!/e,¡r;,/ ~" tina calle peque:ia . estr~cha 

Aunque t~óricamente los sust.:ntivos de la lengua pueden recibir toda c!<!se de 
alijm. ,:n la p~áctiC'a no ocurre asi PIénsese. por ~jemplo. en el sustanti'¡o mar 
y ;c vet1 que pOCélS r<¡sibihdadcs licflP.. 

Re\urniclld,) !o eX¡iI",'¡ldu I!:,,'a <:<.¡ai. ·la e:;lructhra del sustantivo pucue con
r .. \rmar~e >\<;: : 

morrema morfema morfema morkm,¡ morrema 
fé.!I.':U:tr\ii\ {) 

+ + + + lexi,'al f~l:"::l .. tli\'·~ C:Oflst¡tuú ,'"0 c:on-.;I!tutivo 

I l 
r·¡'(·riit)" suJ",!(\; e género llt.mero 

11. fijv., 
';,:nntra- :-band-¡ :+;(·1 l··a··: :.!), 

Funciútl 

En c(·:.inlo il !\L; ('unción. queda aclarada en el esquema Je .Ic!-perscn. donde 
SI: dasif:..:a -;'.I'"!lf' pa!t\l:>nJ :1t' ¡:>T1I71er ¡3;lg/). porque no I!$ dep·!ndit!nte. El sustan
tiyo ::ll:ide 'iClbre ~! rnl S 111 t· 

s\l~t.anti\'o 

í 
..... , 

\ 
verbo ,. 

_/ 
ad"crbiCl 

Silmictit;ament~ . el sustantivo puede desempeñar diversas funcicnes: 

SujCl(O. El ..,rud/Jr disertó :;oblt' 1,)'; países no a!tneado~. 

Comp1en1t'nto de suslállli"o. Las palabras del orador fueron bicn lIcoludas. 
COlTlplem:':11lC' de ad.letiv0: Orgullosa del orador, asistía a ~od:.:~: SU!) interven-

ciones. 
Complemento Je adverhio: Quedé lejos del (lrador y no podía escucharlo. 
Complemento directo: Vi al orador en la tribuna. 
Complc:mento indirecto: Enviaron una nota al orador. 
Complemento circum;tanl.'Ía¡: Terminada la asaf'llblea. departieton con el ora

dor. 
Núcleo de predicado nominal: Este compañero es el orador más brillante del 

aula. 
Aposíción: Ramiro. el orad,lr previsto. no pudo pronunciar su discurso. 
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Como se babía dicho antes, el sustantivo es el núcleo del sintagma nominal. 
la palabra más importante. que recibe las modificaciones que en ese sintagma se 
encuentran, y que, a su vez, puede modificar a otra clase de palabras en virtud 
de una transferencia o por el orden de palabras. 

La función de sujeto define al sustantivo, ya que a partir de él se presentan 
todas las determinaciones o ·modificaciones. 

Al respecto, dice Gili y Gaya: "A los conceptos sustantivos corresponden ex
clusivamente la función de sujeto." \ 

Las palabras que tienen como propia la función primaria se llaman sustan
tivos de la lengua: pan, idea. terremoto. En tanto,las que, teniendo como propia 
otra función, desempeñan ocasionalmente la primaria: sujeto, se denominan sus
tantivos de la oración: 

Hablar bajo es signo de buena educación. 
Ese sí es muy significativo. 

Significación 

Por su contenido semántico. su significación, el sustantivo es la palabra que 
sirve para designar los objetos", fenómenos, procesos, de ia realidad. 

Sustantivos son las palabras con que designamos los objetos pensándolos con 
conceptos Independientes. Objetos quiere decir los seres vivos y las cosas con 
existencia independiente, pero también cualquier aspecto de la realidad, que 
no sea independiente, cuando lo consideramos en sí mismo. Por ejemplo: la 
blancura y la delgadez no son cosas independientes. pero son aspectos de la 
realidad considerados en si mismos cuando los nombramos con estos sustan" 
tivos ... ~ 

Clases de sustantivos 

Los sustantivos pueden clasificarse del siguiente modo: 

1. Comunes y propios. 
Se denominan comunes aquellos que se aplican a todos los objetos pertene
cientes a una misma clase o que se refieren a objetos únicos; por ejemplo: 
cartera, lobo, mujer, sol. 
Estos sustantivos indican las cualidades propias, esenciales, de la clase en su 
totalidad, es decir, connotan al objeto. "El nombre común nombra a un ob
jeto diciendo qué es:') 
Los sustantivos propios son aquellos que permiten la distinción de uno, den
tro de la misma clase, así: Carlos, México. Ultra, Motica. Estos sustantivos 
no aluden a las cualidades de los objetos, solamente los denotan. Se carac" 
terizan también por no aceptar el moñerna de articulo. 

n. Concretos y abstractos. 
Por su naturaleza. esta distinción no resulta fácil. Los gramáticos, Amado 

I Samuel GiIi y Gaya: CIlf'30 :superior de sllIlaxll espado/a. p. 207. 

1 Amado A1olllO y Pedro Henriquez Ureda: Ob. cit, t 11. p. 47. 
) . 

Ibldcm, p. 48. 
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Alonso, entre ellos, señalan tres puntos de vista para intentar una aprecia
ción lo más exacta posible de cada uno. 

i. El sustantivo es concreto cuando designa al objeto individual: Mi perro 
es valiente. y abstracto cuando designa el objeto de forma genérico: El 
perro es un buen amigo del hombre. 

2. El sustantivo es concreto cuando designa objetos independientes: libro. y 
abstracto cuando designa objetos dependientes: ternura. 

3. El sustantivo es concreto cuando se refiere a objetos que pueden ser apre
hendidos por los sentidos o que se pueden representar imaginativamente: 
máquina. y abstracto cuaodo se refiere a objetos que pueden ser com
prendidos por la inteligencia: emoción. 

Desde el punto de vista formal, los sustantivos abstractos pueden ser distin
guidos por la presencia de determinados morfemas facultativos. sufijos. en
tre ellos: ¡-ural dulzura. ¡-ezl esbeltez. ¡-ezal bajeza. I-ciónl reducción. ¡-adl 
bondad. 

III. Simples y compuestos. 
Esta distinción tiene en cuenta el número de morfemas lexícales que ínter-
vienen en la formación del sustantivo. 
Se denomina simples aquellos que solo tienen un morfema lexical: mesa. li
breta. compaflero; y compuestos aquellos que cuentan con más de un mor
fema lexical: sacapuntas. bocamanga. saltamontes. 

IV. Primitivos y derivados. 
Se consideran sustantivos primitivos los que no poseen morfemas facultati
vos: papel. árbol. mujer; derivados. aquellos en los cuales intervienen mor
femas facultativos; prefijos, infijos y sufijos. Por ejemplo: arbolito. dureza. 
subdivisión. 

De acuerdo con el tipo de morfema facultativo que aparezca en el sus-
tantivo derivado. se puede hablar de: 

diminutivos: mujercita 
aumentativos: perrazo 
despectivos: gentuza 
patronimicos: González 
gentilicios: venezolano 
colectivos: pinar 

Si se quisiera clasificar el sustantivo libro teniendo en cuenta las clases de 
sustantivos explicados. se diría que es: 

a) común 
b) concreto (según los tres criterios) 
c) simple 

ch) primitivo 

A continuaCión aparece una relación de los principales prefijos y sufijos em
pleados para la formación de sustantivos derivados: 

Prefijos 
abo. abs- = privacion. separación: abstención 
ano. a- = privación. negación: asimetría 
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ante·· :- anterioridad: antebrazo 
anti- :: oj.lOsidón: anticipación 
biso. b:-¡;-, t-i· :: dos veces, doble: bi~buelo, biznieto 
cirC'un- = alrededo:-. drcunnavegación 
contra- = oposición: contraorden 
deo, eles- -= negación, seParación: demérito 
entre- :: situación intermedia: entreacto 
ex- :.: pr;vació~ : c;''1llinistro 
hiper- -= superioridad: hiperfunción 
hipo .. -= inferioridad: hiposecreci6n 
in-. j_ . .:. r.egación: incapacidad 
poso. post- . -= clespués: posposición 
pre- :: anterioridad: predorso 
pro- = delante, en vez de: pro~ombre 
re - = repetición, L-ltensidad: reflorecimiento 
sub- .:. debajo: whsuelo 

Sufi.i65 
ancía: abundanr la 
encia: carencia 
dad: suavidad 
el: ¡diote. 
ela: úureza 
ia: valentía 
oro dulzor 
ura: frescura 
anza: añoranza 
doro perdedor 
ción: fundación 
miento: conocimiento 
ante: estudiante 
ario: bibliotecario 
ero: cocinero 
ista: periodista 
al: platanal 
eda: arboleda 
sión: evasión 
xión: conexión 

El adjetivo 

Forma: Lexema y morfemas 

Estructuralmente. el adjetivo se construye sobre la base de un conjunto de 
morfemas; a saber: un morfema Icxical o lexema. mas morfemas constitutivos de 
comparación. género y número. Puede presentar. además. morfemas facultati
vos. Por lo tanto. es una palabra del tipo :L.. G.i. 

Análisis de los adjetivos: 

bellísimas Ibell-l lexema 
:·isim-l : morfema constitutivo de ,omparación 
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penoso 

I-a-I 
l-sl 

¡pen-I 
I-os-I 
HH 
1:0-1 
I-a\ 

morfema constitutivo de género femenino 
morfema constitutivo de número plural 

lexema 
morfema facultativo 
morfema constitutivo de comparación 
morfema constitutivo de género masculino 
morfema constitutivo de número singular 

De aquí puede inferirse que el adjetivo mantiene puntos de contacto con el 
sustantivo: lexema, morfemas constitutivos de género y número, y morfemas fa
cultativos; así como puntos de divergencia: presencia del morfema· de compara
ción, ausenci~ del articulo. 

Ahora bien, es necesario aclarar que incluso en las semejanzas morfológicas 
hay una diferencia cualitativa notable entre el sustantivo y el adjetivo que salta 
a la vista en el momento, sobre todo, del análisis funcional y semántico. Por aho
ra se puede adelantar que los morfemas constitutivos de género y de número del 
adjetivo son morfemas de concordancia, es decir, están determinados por el sus
tantivo. Por ejemplo: 

el árbol viejo 
el árbol: masculino, singular 
viejo: masculino, singular 

las casas viejas 
las casas: femenino, plural 
viejas: femenino, plural 

En cuanto al género, las oposiciones en el adjetivo son: 

Masculino 
1-0 -1 
¡-e-I 
Hl-I 
I-G-I 

Femenino 
I-a-I 
I-a-I 
I-a-I 
¡-G-I 

rojo/roja 
regordete/ regordeta 
devastador / deva~·tadora 
azul/azul 

En lo que al número respecta: 

Singular Plural 
{-01 / l-sl ,¡-esl bueno/buenos 

gris/ grises 

La oposición I-GI / 1-01, frecuente en el caso de sustantivos como: lunes, tesis, 
sintaxis, es rara en el adjetivo: isósceles, anófeles y pocos más. 

El morfema de comparación es propio del adjetivo y de algunos adverbios. 
Como la palabra lo expresa, sirve para establecer una comparación entre dos o 
más elementos. Los medios de que se vale el español para este fin, son diversos: 

l. La mayor parte de los adjetivos, para lograr la comparación, se auxilian de 
los adverbios más, tan, menos antepuestos al adjetivo. Según el adverbio em
pleado, esta, comparación podrá ser: 

a) de superioridad: Aquel árbol es más alto que este; 
b) de igualdad: Aquel árbol es tan alto como este; 
c) de inferioridad: Aquel árbol es menos alto que este. 
Este es el grado comparativo. 
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2. Además existe en español el grado superlativo. que, como su nombre lo in
dica. expresa el más alto grado de una cualidad. Sus características son las 
siguientes: 

Superlativo 
relativo 

Superlativo 
absoluto 

Juan es el más inteligente. 

de {

Juan es el más inteligente de los alumnos. 

Se corresponde con la estructura del com
parativo de superioridad precedido del ar

superioridad l tículo, con valor de pronombre, y, por lo 
general. seguido de un complemento deter
minativo. 

Juan es el menos inteligente. 
de Se corresponde con la estructura del com-

{

Juan es el menos inteligente de los alumnos. 

inferioridad parativo de inferioridad, con análoga cons-
trucción a la precedente. 

No expresa ya el alto grado de una cualidad en relación con 
otro ser u objeto de una manera explícita, sino que lo presenta 
como propio de un objeto. Adopta las siguientes formas: 

a) muy + grado positivo (se llama así al adjetivo cuando no 
establece la comparación): Pablo es muy inteligente. 

b) morfema de comparación -¡sima o -érresimo: Pablo es inte-

l 
ligenrísimo. 
Presenta un estado paupérrimo. 

e) sumamente. extremadumente. en alto grado. + grado posi
tivo: es sumamente inteligente. Es inteligente en alto grado. 

3. Hay adjetivos (seis) que presentan formas especiales de comparativo y super
lativo: 

Positivo Comparativo Superlalivo 
bueno mejor óptimo 
malo peor pésimo 
grande mayor máximo 
pequeño menor mínimo 
alto superior supremo o sumo 
bajo inferior ínfimo 

4. Algunos adjetivos carecen de comparativo y de superlativo: 

a) Los que designan cualidades que no pueden aumentar ni disminuir: cua
drado. diario; 

b) Los que originalmente son ya comparativos o superlativos: mejor. supe
rior. 

El adjetivo incluye también morfemas facultativos, sufijos fundamentalmen
te. que posibilitan la derivación: 
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I-adol 
I-izol 
l-osol 
I-udol 

colorado 
enfennizo 
gracioso 
barbudo 



!-ensel 
l-ésl 
I-ónl 
I-uchol 
I-itol 

londinense 
francés 
pe),;n 
delgaducho 
guapito 

Pero, en este sentido, no tiene la misma riqueza que el sustantivo. También 
puede tener prefijos: inútil, desatento, eXlrao~dinario. 

Igualmente cabe la posibilidad de que más de un morfema iexical intervenga 
en la composición de un adjetivo compuesto: rojinegro, verdeazul, carirredondo; 
pero tambien con posibilidades más limitadas que las vistas en el sustantivo. 

De acuerdo con lo explicado hasta aqui, la estructura del adjetivo puede ini
ciarse asi: 

morfema morfema morfema morfema morfema morfema 
facultativo + lexical + facultativo + constitutivo + constitutivo + constitutivo 

¡ l 1 
compara- género número 
ción 

l-des-I I-interes-I I-a-II -d-I I-isim-I 1-0-1 l-sl 

Función 

La función del adjetivo es la de incidir sobre un sustantivo o expresión equi
valente. 

Se entiende por incidencia el fenómeno mediante el cual una palabra se apo
ya, se refiere, o modifica a otra de la cual depende. De este hecho se desprende 
su colocación en el segundo nivel en el esquema de los rangos, de Jespersen: 

lustantiv"\ 
I adjetivol verbo 

\adverbio) 

El adjetivo puede incidir sobre i!1 sustantivo de dos formas: 

l . En construcción directa, función epíteto: 

La admirable obra. 
El ómnibus azul. 

En este tipo de construcción la posición del adjetivo, antepuesto o pospuesto 
al sustantivo, podrá introducir variaciones en el contenido total del sintagma, 
en mayor o menor grado: 

El camino polvoriento. (construcción especificativa; orden lineal) 
El polvoriento camino. (construcciÓn explicativa; orden envolvente) 

En el primer caso el adjetivo desempeña la función de complementar al sus
tantivo, de ofrecer una cualidad de este; pero, a traves de dicha cualidad, se 
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puede diferenciar CS\,! ca",¡'I/J d~ ofro~ ~'I~' fJ(\ ~Iln (J no están pll/\'IIric·.'/llIs. El 
adjctivo . pl.C~;. cspc\:¡fica. predsa de que cflll/inrl se tr.lta . rsta en ort/el/ lil/c'al 

por ClIilntl1 e! <!djetivo se rnsponc ,,1 Sll',I ;\llfi\'o . 
En el segll:1dl' Ca~l\ no hay l!n:l intcrll:illl1 c"f)c\.' iticativa por parte del hahlante. 
sino qUl' :-:er.'.:ii¡¡Hi~!.!!1 t c S'~ {'xplio.:a. ~c 1':llilH:i" \lI1..t ('lIulidad de ese sustantrvo. 
El ort/el/ ('~ 1:; II'(lí\'~'I1:( ·. ~llíq'le d :.IJ i·:l; ... ·/) fln~u~lle ,ti su~tantivll. 
Hay ocasi:)I":\ en ql": cl (' \llnhj·) d '~ p( \:; i':II>4' Cllfllk"¡;J IIn cumbil\ rnayor aún 
f:n la ~jl!nific:lC:!ó~ cid cllllj 'li1tn. 
Compárese : 

gran homhre! hCJmbrc gr¡snd..: 
pobre m~jer / mujer pobl e 
cierta opinión/opinión \:ier(iI 

2. En construcción indire::ta. ¡'¡ uld,;" fII - U.' . /I'J . l., -l'! :J': lIln entr:: d ~us(antivll y 
el adjetivo se (~tahit:c:: a :rave" de ¡111:' !nl n~a \/~rhal : 

El ómnibus C!i lera . fl'.':. será) a/.u!. 

SUS1 

Entre otras ventajas de esta cons!rllcci-:;r1 . se <'h.serva: 
Su carácter predicat;vo ..... ~or tamo. !' :acinnal. 
La posibilidad de ubicar el! el ticm~o : Il\·e"'~ntc_ pasado () futuro. dich.1 no· 
ción predicativa. 
Esta complemelllación indirecTa gcr:l~r¡jlml'lll<! se efectua con el ¡¡u:",li/) de un 
verbo copulatiVO ($er y t'.~tar son los :11;',<; frecuentes). pero nuestra lengua 
ofrece la posibilidad de que ta! relación !H ":,sl;.hle1.ca IIn verbo no copulativo: 
Los soldados regresaban (J!eRft.·s . E" e~;1!" cas<)'s. el ad.icu\'() constituye un 
cnmph:mefl{lJ predicatim; es decir, compkmc!lta al verho. pero predica del su· 
jeto. 

Significación 

Semánticamente . el adjet¡v0_ al igual Que el sustanTivo. es una palahra "lIe' 
na" _ es decir. que posee un contenido lexi<::lI: p,~r0. mientras que el suslantivo el(
presa los conceptos que reflejan objetos. rf!llóm..:nns y procesps de la realidad 
objetiva. el adjetivo expresa com:eptos qw: rdkj¡.n cualidades de eso!'> ObJctllS. fe
nómenos y procesos . De ahi que.: :\ . :\l1)!1SI.' ¡l1irml' que con el sustantivo "lIesl~
namos los objetos pensand()I()~ ;:l'n conc':ílto)s inllep"~n!lientes" .1 mientras que el 
adjetivo expresa conceptos qUl' no "c !')l:e!lcn !"!nS;lr mas !.IIJC rderidos a concep· 
tos independientes: los sustantivos. En sinlcsls . SI: pljdil~ra ¡Ifirm¡tr !.IlIC el sustan
tivo posee significación independiente: y el i!r!jcti\'() . úcpCndlelltc . Piensese. por 
ejemplo . en los colores. y se apreciara QIIC ~nil) Cl.'r~11' cllalilbdcs de oOJctos ma
teria.les resulta posible su existem:lit . 

De esta dercndencia scmill1tica . (.ieri\"1i1 las func10nillcs y fllfmales \'istas .10-
teriormente . 

I Amado Alonso y l'edrlll!cnrl<lllCI t'rclÍa ()!I III , l. !' ~It 
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Bernard Pottier. en Introducción aL estudio de la morfosintaxis espalio/a. pre
senta el siguiente gráfico.' 

Sustantivo 
(perspectiva 
cerrada) 

Il 

AOJetJvo 
(perspectiva 
abierta) 

Con él demuestra que el sustantivo es, particularmente, de perspectiva cerra
da, porque cada sustantivo :;e aplica a un determinado objeto, a una determinada 
realidad: y que el adjetivo es generalizante, de perspectiva abierta, porque un ad
jetivo puede ser aplicado a diferentes sustantivos: libro grande. mesa grande. 
casa grande. cartera Rrande. 

Cuadro comparativo \lel sustantivo y el adjetivo. 

Forma: 

Función: 

Sustantivo 

I L. G,I 
Gramemas de género y núme
ro. 

Incide sobre si mismo. 

Significación: Evoca un objeto. Perspectiva 
cerrada. individuali7.ante. 

Clases de adjetivos 

Adjetivo 

I L., G·I 
Gramemas de comparación. 
género y número (tos dos últi
mos son morfemas de concor
dancia). 
Incide sobre el sustantivo. In
cidencia directa: función epite
to; incidencia indirecta: función 
atributo. 
Dice una cualidad del sustanti· 
vo. Perspectiva abierta, genera
lizante. 

Durante mucho tiempo se han considerado dos grupos de adjetivos; los ca
lificativos y Jos determinativos. Estos últimos se han explicado como palabras 
que restringen, determinan o precisan. sin expresar cualidad. al sustantivo; entre 

1I0s se han incluido los posesivos, los demostrativos. los indefinidos. los in
terrogativos . 

En este eurso se da el nombre de adjetivos solamente a aquellos que expresan 
cualidades. Los determinativos se incorporan al grupo de los pronc."hres. que 
serán estudiados a continuación. y como tales podrán realizar la función adjetiva. 

El pronombre 

Al realizar el estudio de los pronombres. Andrés Bello expresa: "Si por lo de· 
más posee todos los caracteres esenciales del nombre. ya sustantivo. ya adjetivo. 

I Bernard Pottier: Ob. cit.. p. 11 . 
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será una especie particular de sustantivo o de adjetivo. no una parte de la oración 
dislinta de ellos". Y señala también: ..... el pronombrc cn ciertas cin.:unstancias o 
en todas presenta alguna marca tan peculiar suya tlue no se encuentra en ninguna 
otra clase de palabras ... l 

Jespersen no incluye el pronombre en ningunn oc Ins tres rangos: y lo hace. 
precisamente. porque el pronombre no realii'.a una fundún diferente a las con
sideradas por él: sino que se comporta corno sustantivo o adjetivo. y en algunos 
casos se puede hablar de adverbios pronominaks. 

Estos criterios permiten afirmar que el pronombre constituye un subsistema 
complejo dentro del sistema de la lengua. 

La definición del pronombre según la forma. función y signilicm:ión. se hará 
en un sentido amplio. tratando de expresar los nlsgos comunes a todns. Al es-o 
ludiar las distintas clases de pronombres. se venin las caracteristicas oc cada 
uno. 

Forma 

Los pronombres son palabras del tipo 11 ! G l. que constituyen inventarios 
cerrados en la lengua. es decir. están compuestos por un nlimero finito de ele
mentos. 

En general. rechazan el articulo: mi libro. este libro. 1/II.WltroS llegamos. 

Función 
Los pronombres pueden realizar función sustantiva o adjetiva. o ambas: es 

decir. pueden desempeñar en la oración las funciones sintácticas de sujeto: com
plemento directo. indirecto. circunstancial'. agente: o incidir en el sustantivo 
como lo hace el adjetivo. 

Algunos pronombres pertencen al grupo de los llamados sllstitlt/().~. porque 
pueden reemplazar al sintagma nominal en la oración. Véase un ejemplo: 

Vi al compañero. pero no le hablé. 
En este caso le es un sustituto del sintagma nominal el compañero 

(no le hablé . no hablé al compañero). 
Análisis de la función que realizan los pronombres en las siguientes oracio

nes: 

Yo me visto. 
r. sus, . r MI:.1 

S cn 

Todos estudian diariamente. 
r. sus!. 

s 
El trabajo fue realizado por él. 

r. _U.I. 

M..ly ventilada es nuestra aula. 
r. adj. 

Leimos muchos libros interesantes. 
r. adj. 

Andrés Bello: Gramática dI! la I(mgua castellanu. Nota tV. p. 91. 
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Significación 

Los pronombres se caracterizan por no Icner una ~I~nifil,;i\(,:iún t'flncreta y fija, 
sino ocasional. es decir. dependiente de caL!;' ~llum:I()" 1,;1I:lt:rela 11 (jel I,;llntcxto, 
Se refieren a los seres u objetos sin caracten/arlll~. /'or c,Icmplll . ell . Yo mc vi~tn, 
yo y l/U! se refieren. a la persona que exprcs .. e'ilil Idca 

Pronombres personales 

Forma 

Los pronombres personales son palabra.~ del tipo 11 : G.: y constituyen un in
ventario .cerrado en la lengua, Su forma es muy variada. 

El subsistema de los pronombres personales es el ~il!uiente: 

A 
yo 

tú. usted 
él. ella. ello 
nosotros (-as) 
vosotros (-as) 
ustedes 
ellos (-as) 

FUI1 cid 11 

B 
me 
te 

se. Ja. lo. le 
nos 

os. vos 

se. las. los. las 

e 
mi 
ti 
si 

\'11' 

" 

lJ 
conmigo 
contigo 
l:unsil:!O 

consigo 

. Los pronombres personales realizan siempre (i/lld,;" .~I/.\lClIII;I'CI. es decir, pue
den desempeñar en el contexto las funciones sintacticas propias del sustantivo: 
sujeto. complemento directo. indirecto. circunstancial. a~el1lc. 

l.a función de -sujeto (nominativo) la realizan las forméiS 4UC aparecen en la 
enlummt A. . 

·I{c!!rcso .-1/a a las die7. de la noche, 
So'" 11"'''//'11\ 'iahcmll~ la \'crdad. 

Se dL'h\,' de~taea,. 4ue bs I¡'rmas y" y tú realizan exclusivamente la fun.:ion 
dc sujch' \ 411C 'u cllll'ko c' cnfatico. porque los morfemas \'cr" .. lc\ c\pn:san 
con d.tndad la 111:,.0;011,' el número: 

:~\ln"~ ;'0: .. ~ u 
:al11-: ;-a·: ;- ,: '. tll 

En las lilrmas homónimas de primera y ter~era personas del sin~ular. la nc
cesidud lle distin~lIirl .. s impone. \,'on al~una rrcclIenda. la cnllnciaciún del sujeto. 

yo :am·: !·c: 
él :arn:: :·c: 

yo :rc-: >i-: :-i'~ 
el :rc·: :-l·~ :,a: 

Las formas l/.~t,·d y w¡t"d,'S. que seilalan la segunda persona. ~oncuerdiln con 
el verbo cn tercera pcrsoml. pnrquc pr\l\'ienen de la expresión sustantiva 1'1/, ... "" 
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Las formas átonas del pronombre personar. columna B. pueden desempeñar 
las funciones de complemento directo (acusativo) e indirecto (dativo); 

Te vemos en la reunión. 
C.D . 

. Me escribió una carta. 
C.I. 

Comprendi el planteamiento cuando los compañl!ros me lo explicaron. 
el. C.D. 

Las formas tónicas que aparecen en las columnas e y D. pueden realizar 
la función de complemento directo (acusativo). complemento indirecto (dati· 
vol. complemento circunstancial (ablativo) y complemento agente. Para estas 
formas se elC:ige la presencia de una preposición: 

Trajo sellos para ti. 
C.l. 

Me mira a mi. lonral;col 

CD. 

Trajo los materiales consigo. 
ce. 

Se realizarán todos los ajustes por ellos. 
e. asent. 

Las formas tónicas pueden combinarse con las formas atonas para dar lugar 
a una construcción pleonástica de valor enfático: 

Te propusimos a !L para delegado. 
C.D. C.D. 

Las formas átonas pueden anteceder o sueeder al verbo. En el primer caso. 
proc/i1ica.~. van separadas de él; en el segundo el1c/¡ticas~ van unidas a la forma 
verbal. 

Me lo dijo. 
C.I. C.D. 

Dijomelo. 
·C.I . C.D. 

Dame tus libretas. 
e.l . 

Todas las formas que aparecen en las columnas B. e y D reciben el nombre 
de formas complementarias del pronombre personal. por ser las que funcionan 
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como complementos. l,as formas oe la columna A, excepto yo y tú, pueden fun
cionar como complementos, para ello necesitan una preposición. 

Los pronombres la, lo, las y lo~ funcionan como complemento directo, y le. 
les, como com~lemento indirtlCto. Se permite el uso de le como complemento di
recto si se refiere el hombre. en singular. No asi cuando aparece en plural. 

Le salude 
C.D. 

Lo saludé. 
C.D. 

La indeterminación del pronombre se puede precisarse con una forma tónica 
de la misma persona. 

Se lo dije a él. 
c.1. el. 

Se lo dije a ellos. 
C.I. C.I. 

En párrafos anteriores SI: han mencionado los casos: nominativo. acusativo, 
genitivo. dativo y ablativo, porque, si existen algunas formas en español para ex
presar el morfema de caso. son los pronombres los que las tienen: yo, me, mí. 
cOllmigo. Ellos representan diferentes formas de una misma persona gramatical 
(primera. singular) para expresar distintas funciones sintácticas. 

Significación 

Los pronombres personales indican las personas del coloquio: prímera perso
na: la que habla: segunda persona: con quien se habla; y tercera persona: de 
quien se habla. 

Por ser la primera y la st:gunda personas las que participan en la conversa
ción . los pronombres yo y tlÍ no tiem:n marca de género. 

Ver en la página 64 el ('I/IIdr" /'':.\/11111:/1 dI: /0\ prllllOlIl/¡res ,It·/'SCII/II/(!S. 

Pronombres posesivos 

Forma 

Los pronombres posesivos son palabras del tipo 11 ¡G.I. tienen f<;>rmas largas 
y formas breves. 

Formas largas 
mio (-a, -os. -as) 
~yo (-a, -os. -as) . 
suyo (-a, -os. -as) 
nuestro (-a. -os. -as) 
vuestro (-a. -os. -as) 
suyo (-a, -os, -as) 

.. 

Formas breves 
mi. mis 
tu. tus 
su. sus 

su. sus 
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Si analizamos la significación de los demostrativos. encontraremos que su 
universo nocional está representado por la persona (como indicamos arriba). y 
el universo dimensional por el tiempo y el espacio. Asi: " 

este: indica proximidad: corresponde a la primc;ra persona. a un espacio cer
cano y a, un tiempo presente. 

ese: exprésa la situación intermedia: cúrresponde a la segunda persona. a un 
espacio distante y a un tiempo pasado o futuro poco alejados· del presente. 

aquel: indica alejamiento: corresponde a la tercera persona. a un espacio le
jano ya un tiempo pasado o futuro. alejados del momento en que se ha
bla . 

Los demostrativos pueden alejarf>c de su significación habitual y tomar un 
matiz peyorativo: mira a eSe? o pueden indicar tratamiento de confianza: este ya 
lo dijo. También pueden adquirir un matiz laudatorio: ¡Qué tiempos aquellos! 

Pronom bres indefinidos 

La serie de los pronombres indefinidos es muy compleja y variada. Algunos 
adquieren marcas de género y número~ otros presentan algún elemento cercano 
al lexema. y otros son invariables. Tal heterogeneidad obliga a realizar un análisis 
más detallado de cada uno. 

Por su forma son palabras del tipo 1I I G.I. 
Se pueden señalar como caracteristicas generales de los indefinidos que: 

no individualizan: 
mencionan. pero dejan sin identificar personas o cosas; 
pueden tener valor negativo o positivo; 
pueden tener carácter cuantitativo: 
poseen componentes que se acercan a los conceptuales. 

Uno. alguno. ninguno. alguien. nadie 

UIIO, al¡:uno y nillguno tienen variación de género y número: y po~een acento 
de intensidad en la penúltima silaba. Pueden 'realizar función sustantiva y adje
tiva. 

Uno tiene derecho a pensar. 
r sust 

En aquel momento ningún compañero habló. 
r. adj . 

Algunos prefieren las novelas policiacas. 
r. susto 

Alguno y ninguno, indefinidos compuestos con uno, poseen carácter positivo 
y negativo. res~ctivamente. aunque pueden variarlo. ya que se producen neu
tralizaciones entre ellos: 

No lo he visto en parte alguna. (equivale a ninguna parte) 
r. adj. 



No }o .consentiré en modo alguno. (equivale a de niflKÚn modo) 
r adj . 

Pueden aparecer apocopados. solo cuando preceden al sustantivo: 
I 

No he visto ningún libro interesante aqui. 
Algún alumno debe responder. . 

Alguien y nadie son indefinidos invariables. positivol negativo. que se refieren 
a personas y realizan función sustantiva. • 

Alguien esta escondido ahi. 
r. suS! 

No vi a nadie por los alrededores. 
r su .. 

Cualquiera. cualquier. cualesquiera. cualesquier: quienquiera. q~ienesquiera 

Se trata de indefinidos compuestos que no individualizan. ni identifican al ob
jeto a que hacen mención. Simplemente. sitúan en el mismo plano 8'Ios demás 
de su especie. 

Cualquiero puede realizar función sustantiva o adjetiva: 

Cualquiera diria que has visto un fantasma. 
l \U~, 

Cualquier dia viajamos al cosmos. , .... , 
Cuando realiza función adjetiva y va antepuesto al sustantivo. se emplea la 

forma apocopada cualquier. Pero si aparece pospuesto al sustantivo. se emplea 
la forma cllalqlliera: JJn dia cualquiera volverá a li. . 

El plural adopta las formas cualesqUiera y ClIah-.Wllit:r. 
Quit:nq/linu y su plural quienesquiera se refieren a persona y liolo realizan 

función sustantiva. 

Quienquiera que sea. debe aprobar el sexto grado. 
f '11)1 ' 

Ciertos pronomhres indefinidos lienen caractcr cuantitalivo: 

todo (-3. -os . -a~' 
mucho ( -a . -os. ' 3\1 

poco (-a. -0\. '<1\) 

Estos pronombres poseen morfemas de género y número. y tienen acento de 
intensidad en la pcnullima silaba. Realizan función sustantiva o adjetiva: 

Recihió lodo. 
r \u.1 

Todo aquello le disgustaba. 
, .... , 



Muchos luchan por un mundo mejor. 
r. SUsl. • 

En las montañas americanas luchan muchos hombres. 
r . • dj . 

Pocos faltaron a la reun~ón. 
r sus, . 

Se ausenta pocas veces. 
r acJj . 

Hay otros pronombres indefinidos que tienen valor cuantitativo y que se acer-
can mucho a lós adverbios: 

bastante (-s) 

demasiado (-a. -os. -.as) 
varios (-as) 

Estos indefinidos pueden realizar función sustantiva o adjetiva: 

Hay bastante. 

Hizo demasiado ruido al entrar. 
r .dJ 

Varios salieron del aula. 

Trajo varios periódicos viejos. 
I .I\J, 

Otro 

Forma la serie: II/m. II/I'a . o/rlls y lI/flI.~ . 
Ticne mnrfemas de géncro y número. Pucde referirse a persona o cosa para 

indicar que algo ha sido mencionado ya o que está implicito en el enunciado. 
Puede reali7.ar función sustantiva () adjetiva: 

Viene un dia y qtro no . . 

Dame otra . 

Vivc sin ()tnt pr~·ocupacitin . 

t .ult 

I)cmús 

El indclinido (h·lIlti.~ es invariable. Casi siempre se emplea con articulo plural: 
III.~ ¡J('II/Ú.~ . las (h'/I/1ü. Puede realiZar función sustantiva () adjetiva: 

I'resentaron las resoluciones. circulares. dirc.,:tivas y demás. 
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SO 4UIC!T lle/el., pllr el mllll1CllIl) 

Cada 

Es un indefinido inYariahle con valor distrihutivo. Aparece antcpucsto a sus
tantivqs cuantifÍl.:ahles en singular. Cada pcrSIHla cs un mundo. Tambien su~le 
aparecer delantc de plumks prcl'l!didos dc un numeral cardinal: Dale la medícina 
cada 8 hNas. S,)l:tmenlc rcaliza hmclllll adjcliva: Cada joven. un ahanderado de 
la revolUClon lécnica, 

Pronombres relativos 

Forma 
PreSCnlan las siguientcs: 

que 
cual . cuales 
quien - quienes 
cuyo - cuya· cuyos - cuyas 
cuanto - cuama . Cllantos - cuantas 

. Mas adelante se hará un análisis de cada uno. 

Función 

Los pronombres que, cual, quien y CllalllO realizan función sustantiva: CllyO, 
función adjetiva. ' 

Estos pronombres se caracterizan también por funcionar como relatores. 

Significación 
La significación de los relativos se determina por su relación con el antece

dente. Observados aisladamente no tienen una significación precisa. Cuando apa
recen en el discurso. la significación se concreta. pues se 'refieren a un sustantivo 
antecedente ya mencionado (referencia anafórica). al cual reproducen y del cual 
toman su significacIón, 

,.t I .. ~.j"l 

t 
El trab!i~ que resultó premiado tiene gran valor histórico. 

anl«edcntc P R. 

__ ~ ___ l~O __ .................... ________ _ 



Los relativos se caracterizan particularmente por ser. a la vez que pronom
bres. relatores subordinantes. es decir. por introducir una oración subordinada 
adjetiva. En esta oración son miembros oracionales. pues realizan una función 
sintactica : sujeto. complemento directo. indirecto. que a ·veces. coincide con la 
función del ,mtccedcnte. pero otras veces no. 

Observense estos enunciádos: 
() ,"uhttnhnal.l.t 

El .rabajo (~ resultó premiado) tiene valor histórico. 
¡\I'lICn!IJ!;:l!\: P R 

!> S 

o suhnrdinada 

·F-I compañero (a quien aludes) es ejemplar. 
amte«.:\!dc.onlc P.R. 

S CD. 

\'éanse ahora los rasgos que caracterizan a cada uno de los pronombres re
lativos: 

que: puede estar referido a personas o cosas. asi como tener el antecedente omi
tido. siempre que se sobrentienda cosas, asuntos: se acompaña algunas ve
ces del articulo para destacar el género y el numero; puede llevar prepo
siciones; realiza función sustantiva. 

No tenia de que hablarte. lantecedente omitido' 

P R. 

cual. cuales: pueden referirse a personas o cosas. los acompaña el articulo para 
pre:isar el género; pueden llevar preposición; realizan función sustantiva. 
Esta es la compañera de primer año a la cual otorgaron el premio. 

que. cual : pueden usarse indiferentemente; pero existen preferencias para el em
pleo de lino y otro: que se prefiere sin preposición. y cual. con ella. 

quien. quienes: el antecedente es persona o cosa personificada; rechazan el articu
lo: pueden llevar preposición; el antecedente puede omitirse; realizan fun
ción sustantiva. 
Los compañeros con quienes estudiamos. son excelentes. 

cuyo (-a. -os. -as): el antecedente es persona o cosa; es a la vez pronombre re
lativo y posesivo: se refiere al antecedente a la vez ·que expresa relación 
de pertenencia con él; realiza funció'.1 adjetiva. 

concordancia 

' .'. 1 ~ v Irnos a casa cuyas ventanas dan al mar. 
anl .~ 

rclaclon d~ penenencia 

cuanto (-a. -os. -as): se refiere a objetos; cuando el antecedente está expreso es 
lodo o la n/o: realiza función sustantiva. Tiene todo cuanto quiere. 

Pronombres interrogativos 

Integran la serie las mismas formas de los pronombres relativos. que en este 
caso son tónicos y llevan acento escrito. Se usan para indagar. preguntar. por un 



elemento que se desconoce, y hasta este punto su significación es imprecisa. 
como ocurre con los indefinidos; pero tan'pronto aparece la respuesta, se precisa 
la significación. 

Sus formas son: 

qué 
cuál - cuáles 
quién - quiénes 
tuánto - cuánta. cuántos. cuántas 

Estos pronombres pueden aparecer tanto en oraciones independientes como 
en oraciones subordinadas: 

¿Qué piensas a~ora? 

No sé (qué piensa ahora). 
o. subordinada 

¿A ,quién llamas'? 

Dime (a quién llamas). 
0 , subordinadJ 

Los pronombres interrogativos pueden realizar [unción sustantiva o adjetiva, 
excepto quién. que siempre aparece en [unción sustantiva. 

¿Qué obra prefieres? 
r. adj. 

¿Qué piensas del nuevo modelo? 
r, susto 

¿Cuántos compañeros asistieron hoy? 
r. sus!. 

Cúyo. cúya. clÍyos. C:lÍya,s. no pertenecen a la norma actual. ya no se usan 
como interrogativos. Se emplearon para significar ¿de quién? icúyo es este 
magnifico prólogo? equivale a: ¿De quién es este magnifico prólogo? 

Algunos de estos pronombres se usan con valor exclamativo: 

j Qué alegria! 
r, adj: 

j Quién supiera escribir! 
r. sus!. 

j Cuánto entusiasmo por el Congreso! 
f. adj , 

, . 
Pronombres numerales 

En este curso seguimos el criterio de que los numerales son pronombres por 
poseer, rasgos que los acercan a este grupo de palabras: sin embargo, hay que des
tacar que también tieneri semejanzas con los sustantivos y con los adjetivos. 

72 



la serie de los numerales se subdivide en: cardinales. ordinales. partitivos. 
múltiplos. distributivos y colectivos. 

Cardinales 

Sirv'en para expresar la cantidad: representan las cifras del lenguaje matemá
tico. las que se emplean para contar: uno. dos. tres. cuatro ... 

Se anteponen cuando realizan función adjetiva. Aparecen en función sustan
tiva cuando se refieren al número en si: el cuatro. el ocho. el doscientos cl/arel/ta. 

Compró diez libretas. 
r. adj. 

Tlene cinco mil libros en su biblioteca. 
r Idj. 

Pueden funcionar como ordinales. y en este caso se posponen: 

Ya llegamos al piso d¡eci.~iete. 

Algunas veces se pueden pluralizar: 

Hizo varios c((a"o.~ . 

El numeral cardinal cielllo se apocopa en función adjetiva: ciell libros. En 
funciún sustantiva no puede apocoparse: cieJtto (lor ciC!lltll. 

Es interesante destacar que los cardinales del uno al treinta se escriben con 
una sola palabrct: dieci.téi.~, \·eilllidti.~, \'C!iltlioc!lO; pero los demás no: treillta J' tre:;o 
CillCllelltil .r /l/te re. cielito oc/tellta .1' Irt:.~ mil. 

Se incluye en este grupo ambil., que hace referencia a dos y realiza función 
sustantiva y adjetiva. 

Ambos estudian en la Vnivcrsidad. 
r. IIISI. 

Ambos (."Ompañeros estudian en la Universidad. 
r, adj, 

Ordinales 

Indican el orden en que aparecen los objetos: primero, segul/do, tercero. cl/ar
((1 .... Tienen marcas de género y de número: primero. primera, primeros, prime
rus. Realizan función adjetiva. y. ocasionalmente. sustantiva. 

Ya analizamos el segundo capítulo. 
• r. adj, 

1.<1 yuillla pane de este libro es muy interesante. 
r. adj. 

\'¡ajábamos en tercera. 
r. IIISI. 
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Los ordinales prjmero y tercero f.e pueden ,apocopar delante de un sustantivo: 

el primer año 
el tercer escalón 

El uso de los ordinales se reduce cada día más y ha quedado casi exclusiva
mente para unos cuanto~ . ya que los cardinales pospuestos al sustantivo pueden 
fu ndonar C(J!TIO ' ordinaies. 

Déjeme en e! vigésimo piso. / Déjeme en el piso veinte. 
ordinal cardinal 

Partitivos 

Expresan fragmentación. partes de un todo. En general se expresan con dos 
numerales: un cardinal en función adjetiva seguido deun ordinal en función sus
tantiva: tl'e,~ quin/()s, dos séptimos. cif/CO octavos. Otros se forman con el sufijo 
-aro; OI1Zal'lJ u onceal'O, doznl'O o doceal'U, trezal'o o Ireceavo, 

Realizan función sustantiva y ,adjetiva: 

un cuarto del dulce 
I ~u~t 

una cuarta parte del dulce 
r. adj. 

Medio es un partitivo que puede adoptar la forma mitad y entonces rcaliza 
función sustantiva: 

Comió la mitacl del pastel. 
r su~t 

Tomó media taza de café. 
r adj 

Cuando medio funciona como adverbio es invariable: medio boha. medio lo
cas. 

Múliiplos 

Estos numerales expresan cantidades que contienen a otras. Realizan función 
sustantiva y adjetiva: 

Gastó el doble. 

Pidió doble ración de pol1o. 
r. adj . 

En función adjetiva pueden aparecer antes o después del sustantivo: triple fun
ción, funcidll triple . • 
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l'ar:1 la Io'J'IlI;\l'HlI1 de lo" mullirl"s se cmpll'¡11l los s\lfi.il\~ ' lIhf¡, y 'flle dohlt,. 
/1 ;1'/t'. ,11",11'1//'/" 

r ,111
'
1>1'.'11 plll.'Jl'l1 ron"al~e COIl t'I .:anlinal mi" el slIsianll'\'O ) (': . dtl,' ; · t'('t'.~ , 

di .. ; 1'(., ... \. ,in: I('e .. , ESla forma l'S h;i:<.lólJ1!e l'n~ellenll.' . 

Dislrihllfil't) 

F! dIS!t'I~lI:i\l1 ~ • .'I/tlo~ s¡¡<nll:,';' //1/0 I'tim <"llda ' l/l/tI 
1 ", ,t\\I!l1!l<l~ 1¡1.'1l~'!l 'en"", Jihw:<. Il· .. d:1 alumno til:llc uÍl I¡h~o) , 

Hl.':iil.'a 1\:I1\;iú!l adjc1iv'l . y ,t\1~) lielle formas Pilra t:I plurak \1'IlIllIs . . ~~." /(I(J .~ . 

. . 
1.0' Illll1ll.'l'all's -:olel':livl~s '~xnrc~"n c:<acl.¡me!lle una can!idad. ra~;go e~te que 

los Lliferenc'ia de !\)S suslan!iv,)s t.:oleclivl./s. 
l)es.:mp,'il;l!l t'lIll1.:ioll slIslaJ1\íva Enlr:; clbs apllrecen: r!eCt'illl . (i/lCel/rl , \'dl/-

1('1/1/. milltlr. 
Es 1'1\J1wnil!!1lc J~s:al'ar después de este análisis que no Indos 1m; nllmerales 

aomil:;1l pll'ra!. ' 

El articulo 

Forma 

El articull\ (!'> una palabra del tipo \G,: que presupone la existencia de un ele
mento autónomo: el sustantivo. Es el primer elemento del sintagma nominal; se 

"t'oloc;t Llt.:I:mte dd sustantivo y ~olamente puede aparecer precedido por" Iodo. To
Llos 1m alumnos asistieron hoy: 

El ,sislcma del articulo csp¡tñol es el sigui'ente, 

S¡IIR,t!ar 
m(l.~C/li¡Il/l fl//IIt'lIbl(l 

un/ el una/la 

PI/lral 
m(/SCI/ / illrJ 

unos/los 
fi:1I!(!uino 
unas/las 

\'arÍantes combinatorias formales: 

al (a + ell 
del (de + el) 
el tia + al - el águila 
un (una + á) un águila 

, . 
Función 

La función de 1/11. /IIltI es presentar al sustantivo, introducirlo por primera vez 
en el discurso. 

Llegó ulla delegación' 'angolana. 
VII compañero pidió entonces la palal'\ra. 
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Cuando el mismo sustantivo vuelve a ser utilizado en ese mismo discurso. se 
emplea el, la, cuya función es retrospec:;tiva. 

Uegó una delegación angolana. Todos los presentes estaban muy emocio
nados y saludaron a la delegación con gran alegria. Un compañero pidió en
tonces la palabra. Todo el auditorio escuchó atentamente cuando el compa
ñero explicó los problemas de su circunscripción. 

En ocasiones se usa el, la c~n sustantivos que aparecen por primera vez en 
el discurso. Esto ocurre en los siguientes casos: 

a) con sustantivos que no necesitan presentación: 

El sol llegaba ya al cenit 
La humanidad debe ser dueña de su destino. 

b) con sustantivos que implícitamente están presentados: 

Un compañero pidió entonces la palabra. Todo 1?1 auditorio escuchó atenta
mente. 

Significación 

El artículo expresa.la categbría de la determinación. Esta se expresa cuando 
el articulo está presente, y la no determinación cuando está ausente (11). Sobre 
esto se hablará más adelante. 

Hay ocasiones en que la serie un, una, unos y unas no debe considerarse 
'articulos por las siguientes razones: . 

a) son formas tónicas (Jos articulos son, por definición, átonos): 

Apareció uno por la azotea . . 

b) admiten a su vez articulos: 

Los unos trabajaban, los otros estudiaban. 

c) implican cierto contenido semántico: indefiniCión, cantidad: 

Había unos libros sobre la mesa. 

Unos se opone a muchos, pocos, basta~tes. Por lo tanto, corresponde a la serie 
de los pronombres indefinidos. 

Debe tenerse en cuenta, además, que en ocasiones un, una pueden ser nume
rales, es decir, cuantificadores: Desfilaron entonces doce camiones, un tanque de 
guerra, varios camiones anfibios, veinte antiaéreas y una ametralladora. 

En este ejemplo, al haber. una serie de sustantivos cuantificados, el contexto 
define claramente el carácter numeral de un y una. Es decir, el contexto indica 
con claridad que no se trata de artículos, por cuanto su función no es presentativa 
sino cuantificadora: . • 

No tenia hambre, asi que comi solamente un perro caliente y me tomé una 
cerveza. 

Un, una, unos y unas, como articulos, indican, pues, una actitud especial del 
hablante, quien del conjunto de objetos a los cuales se aplica un sustantivo, ex
trae un elemento y Jo presenta al oyente. Por esta razón, el articulo presentativo 
puede emplearse para acompañar al sustantivo que expresa una verdad general: 
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Un revolucionario cumple siempre con calidad su trabajo. En esta oración, un re
volucionario está usado en sentido genérico. Su significación esencial seria: Todos 
los revolucionarios cumplen siempre con calidad su trabajo. Se presenta uno de 
los miembros del conjunto para expresar que es un conjunto tal, que cualquiera 
de sus miembros puede ser ejemplo de la cualidad que se atribuye al conjunto. 

El, la pueden cumplir la misma función de acompañar a un sustantivo em
pleado en sentido genérico: 

El revolucionario cumple siempre con calidad su trabajo. 

Esta oración. que equivale al ejemplo anterior, presenta solamente un sutil 
matiz de diferencia: no se refiere a un elemento cualquiera del conjunto. sino al 
conjunto completo. Su significado es también Todos los revolucionarios cumplen 
siempre con calidad su trabajo, pero no se trata ahora de presentar, sino de aludir 
a la totalidad de los hombres que son revolucionarios. 

Otro aspecto de gran importancia en el paradigma del articulo en español es 
la posibilidad de oponer articulo/articulo cero (IJ) . Se trata, como ha st:.ñalado A. 
Alonso al analizar este tema, de que la presencia del articulo se refiere a la exis
tencia efectiva y objet;va de lo expresado por el !.ustantivo; en cambio. el sus
tantivo sin articulo aludirá al objeto a que hace referencia solamente en su esen
cia. sin considerar su existencia efectiva y real. 

Esa mujer es la madre de los niños. (existencia material) 
Esa mujer no es madre. (madre se presenta con artículo cero. por tanto. alude · 
a la esencia del objeto referido). 

El articulo español ofrece amplias variantes expresivas. No se ha agotado 
aqui ni el tema ni los problemas que presenta. Es necesario analizar con atención 
su valor significativo en cada expresión . 

Sistema general del articulo en espailol 

Determinación No determinación 
Masculino Femenino 

Singular Plural Singular Plural 

Presentativo un unos una unas 
0 

Retros~tivo el los la las 
-

Ejercicios 

Era el recién llegado un joven de alta estatura y regulares proporciones, pero 
de una fisonomia particular. No parecia un criollo blanco. tampoco era negro ni 
podia creérsele descendiente de los primeros habitadores de las Antillas. Su ros
tro presentaba un compuesto singular en que se descubría el cruzamiento de dos 
razas diversas. y en que se amalgamaban (...>. los rasgos de la costa africana con 
los de la europea. 

Sab. Gcrtrudis Gómet de A vdlaneda 
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i. a) 
b) 

~parc las oracIones gramaticales del fragmento. 
InC1ictue el sujeto y el predicado de cada oración. 

el Explique la concordancia de sujeto y verbo de la última oración. 

H. aj E.~tr&¡ga todos los sustantivos dci fragmento . 
ti) 

d 
Señale la ¡onción sintáctica de cada uno (sujeto. C.D .• e.l .. e.e .. etc.). 
Extraiga tres sustantivos derivados. Analice su estructura. 

'1\ 1&\. a) Copie 1000S los adjetivos del fragmento. 
bl Diga qué ¡'unción realizan (r. epiteto. f. atributo) . 
. ;) Señale en Gué grado aparece cada uno. 

l': . al C"pie todos los pronombres: clasiliqueios. 
o) Sei'lale qué función realizan (sustantiva o adjetiva). 

P~wlo calia obstinadamente y yo pienso en lo pequeiias y llevadas que han 
SiUfl esta:; vidas nuestras. 

-Ahora- vuelve inesperadamente Pablo -hice versos como patines y tú cuen
lOS como los coches de tU abuelo .. Eso pasa también. 

l.os pUlí,,,·.l. Onelio Jorge Carcioso 

En la peninsula t:spailola. óecia Martí. está trabada la pelea entre una época 
de aom;¡¡io militar y una época de gloria del trabajo. la primera. provecho de 
UrlOS po.;m,: 1 .. s~gunda. de lOdos los trabajadores. Advertid la maravillosa sabi
duria e:1 I~ oposición de estos elemento:;. 

.. ¿(¡uc bala lo maUlrja? 
- Nadie 10 sane. 
- ¿En qué pueblo nacería'! 
.- En Jovellanos. dijeron. 

Ay. l7:; amigc. 
he lInd¡¡d0 siempre contigo: 
tu ya sabes quien tiró. 
Jesús. que no he sido yo. 

V. De ios cuatro üllÍmos fragmentos: 

a) Extraiga todos los pronombres. 
b; Clasifiquelos. 

TOllO y Maes/r;a, Juan Marinello 

Soldado MUer/O. Nicolas Guilién 

E'Ieg;a u JeslÍs Mel/éndez, Nicolás GUillen 

e) Diga qué función realizan (sustantiva o adjeti·¡a). 

VI. Copie los sustantivos que presentan 0 de articulo. 
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4 

Sintaxis del sintagma nominal 

Núcleo y complementos: diferentes estructuras 
que pueden presentar 

Al estudiar el sintagma nominal , se destacaba que su elemento esencial es el sus
tantivo núcleo. Puede él solo constituir el sujeto, el atributo, los complementos 
verbales 'j hasta el vocativo (oración): 

Rinden pleitesia los pueblos a sus héroes inmortales. 
C.D. s C.I. 

El rescate del general fue una proez~ 
:s C.de sust . .tributo. 

I I 11 

Compatriotas', nos reúne en la noche .. . 
Vocativo e.c. 

Se afirmaba también que ser sujeto de la oración es la función primaria del 
sustantivo. 

Ahora bien, como se ha observado ya en distintos ejemplos. no siempre apa
recerá el sintagma nominal formado por un solo sustantivo. Con frecuencia, para 
expresar este sintagma con todas sus caracteristicas, Ull sustantivo no basta y en
tonces es indispensable ampliarlo, complemeritario para prec:-isar con claridad a 
qué objeto de la realidad se refiere. Se debe recordar que SN = gS ± :gA (± gC). 
Así surgen diferentes estructuras formadas por el sustantivo como núcleo o ele
mento esencial, y sus complementos o palabras que inciden sobre él para ampliar
lo o precisarlo. Se indicará ahora cómo se manifiestan esas estructuras: 

Sustantivo + adjetivo: 

N 

(el sistema) socialista 
e 

adj. 
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Sustantivo + preposición + sustantivo: 

N 

(el trabajo) de investigación 
e 

r .... ~ preposicional 

Sustantivos en aposición: 

N 

(Camilo,) el héroe de Yaguajay 
e 

aposicion 

Sustantivos unidos por conjunción 

N N 

(profesores y ~studiantes) 

Sustantivo + oración subordinada adjetiva: 

N 

U..a tierra) que cultivamos 
e 

O. sub. adj. 

Sustantivo + de + oración subordinada sustantiva: 

N 

Oa idea) de que han sido derrotados 
e 
o. sub .• usl. 

Los complementos realizan la misma función sintáctica que el núcleo al cual 
delimitan. Es decir. el núcleo con sus complementos realizan una determinada 
función. Al respecto dicen A. Alonso y P. Henriquez Ureña: "Todo núcleo forma 
con sus complementos una construcción compuesta, que tiene la misma catego
ria gramatical que el núcleo. ,,1 De ahí que la construcción sustantiva entera fun
cione en la oración como un sustantivo. 

Análisis de cada una de las estructuras que pue';l! presentar el sintagma no
minal: 

1. Sustantivo + adjetivo: 

Lo propio de un adjetivo es ser incidente de un sustantivo y expresar las cua
lidades de los objetos. H."\y palabras que, sin ser adjetivos. inciden sobre el 
sustantivo para situarlo en relación con la persona. el espacio. el tiempo, 
como lo hacen los pronombres posesivos. los demostrativos, cuando reali
zan función adjetiva. 
En estas estructuras. el centro o núcleo del sintagma nominal es el sustan
tivo. y los complementos serán los adjetivos o pronombres en función ad
jetiva. 

1 Amado Alonso y Pedro Henrlquez Urda: Ob. cit.. t. 11. p. ~. 
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N N 

(áreas) rurales Nuestro (entusiasmo) 
susl. e e .usl 

adj. prono en r. adj. 

:-.¡ 
N 

(análisis) minucioso y serio aquellas (ocasiones) -_._-
susl. e e e SlIS1. 

IIl1j. adj. rmn . t:n r. adj, 

N N 

claros (vestiSios) (CaEltulo) diez 
e sust. SUht. e 

adj. prono en r. adj. 

II. Sustantivo + preposición + sustantivo: 

No es el adjetivo el único medio para modificar sustantivos. Con frecuencia 
se emplea como complemento una preposició~ y otro sustantivo. Recuer
de que este último puede modificar a otros sustantivos debido a una trans
ferencia. 

N 

(libro) de cuentos 
susto e 

prep. + 811St. 

N 

(libro) sobre el fascismo 
'USI. C. 

prep. + 5USt. 

N 

(libro) para especialistas 
sUll e 

prep. + susto 

\... 

El sustantive libro, que es en este caso el miembro esencial o núcleo del sin
tagma nominal. va seguido de una preposición que expresa diferentes rela
ciones entre dicho sustantivo y el que le sigue: ¿qué contiene? ¿de qué 
trata? ¿a quién se dirige? EL sustantivo en que termina o se completa la re
lación. en los ejemplos anteriores: cuentos, fascismo, especialistas, es el 
término de la preposición. que junto con esta. constituye el complemento 
del núcleo. 

III. Sustantivos en aposición; 

Aposición es el empleo de un sustantivo pospuesto a otro. sin palabras de 
relación. para explicar o aclarar el concepto expresado por el que primero 
aparece. En la expresión: 

Cuba, Territorio Libre de América, 

se hace referencia a un solo objeto ya designado por el primer sustantivo, 
Cuba, al cual añade el segundo, Territorio con sus modificadores, a una in-
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aicación que amplia más el concepto del primero. pero sin precisarlo ni dis
tmguirlo de otros, porque un nombre propio no necesita determinaciones. Se 
trata de una aposición explicativa. 
Si ;,jI! dice: 

lVl(lC~O. el Tititn, 

el ~uslantivo en aposición el Titán no determina a Maceo. sino que desen
vudvc la imagen sin precisarla; es otra manera de llamarlo. Es tambien una 
aposición explicativa. 
Ob:;erve ('H los dos ejemplos de aposición explicativa el uso de las comas. 
Lu obreru eSfudianle. ambas palabras son sustantivos. La Segunda, estudian
te esui eu aposición con el sustantivo obrero. al que no explica. sino precisa 
p(i¡,a distinguirlo de todos los demás obreros. Es una aposición especifica
tiva. En este caso no se emplean comas. Los objetos que se designan con dos 
;)\>lno;t!s, UIlO genérico y otro especifico. se expresan por aposición especi
ficativa: 

el no Almendares 
el comanáante Pinares 
teatro Mella 

ErL ia aposición e:;pecificativa. a veces se carga de valor adjetivo al segundo 
elclCI¿llto: 

oUI'a cümbre 
buqu~ fantasma 
dia peao 

En la aposiCIón especificativa. es importante el orden de palabras. 

1'1. SUStantivos unidos por conjunción: 

32 

D03 o más sustantivos enlazados por conjunción lorman una construcción 
de la cual t.odos son núcleos. Es por esta razón que el verbo. cuando ese sin
tagraa nominal. es sujeto. se pone en plural al referirse a ellos. 

N N 
(la t\'lt~) "L (la actuación) 

cunj, suSl, 

bl 1'1 N N 
(sonido,) (luz,) (palabra) r. (música) 

SU~f . collj , IUlt 

N N 
(estuuiantes) u (ooreros) 

N N 

(ú~::.i!lL ~ (ltaliaj 
$U:(l. couj. lIust. 

CuaruJo son más de dos los sustantivos. la conjunción aparece t:ntre los dos 
últimos. 



V. Suslantivo .,. oráción subordinaáa aójeti\'a: 

Un sustantivo puede deierminarse también por ~:na oración introducida me
diante un pronombre reiarivo: 

SN 

\( La St:n~Ción;'" ;:;-:x-;::';¡:eniabJ era rara e inexplicable. 
,,,,sto e 

O. sub. a:lj. 

SN 

\ "1 P..... -:=J 
Es muy cálido (el aire) ~q\Je) provi¡:ne dd desierto. 

e 
o. ":'0 .• dj. 

En los antt;n0;i:S Cj.:;'iplÜS. ei CjUt: reí¡,¡t.1vo tiene como antecedentes a los sus
tantivos la :;;:nSlJ('Í,lt: y d (Jire. respectivamente. 
Las oraciones subordilládas introducidas por medio de un pronombre rela
tivo reciben .~I nombre de Qraciones de relativo o de oraciones adjetivas. por
que al moditicúi ... 1 sustantivo de ia oración regente desempeñan la función 
adjetiva: 

sensación G uc ey.periment<ioa --_o sensacIón experimentada 
aire que provi.:.1e -------- aire proveniente 

Aunque en aigl.flos c;.sos. com·J los anteriores, puede llevarse a cabo fácil
mente la sus:.i~\.acjon de una or:l~ión adjetiva por un adjetivo o parucipio, 
y viceversa. no siedlirc es así; la lengua earc:ce de adjetivos o participios ca
paces de expresar múltiples y complejas cualidades. Por esto muchas veces 
hay que acudir él las orclciones subordinadas, que sí pueden brindar mayores 
posibilidades ex.¡Jrilsivas. 
Las oracíont:, sULorcinadas &djetivas se introuucen por cualquier prO:1om
bre relativo. que;;, en algullos casos, va precedido de preposición: 

P.R. 

Nos recibieron ::.os milicianos. ~Ios cuales) nos explicaron 

el proyectco. 

atu.cccáente 
s",t. 

I'.R. 

O. lub luj. 

Es una activia~d p¡;ra 1.14 CUClO se requiere personal calificado. 
O. lub. adj. 

!'.R. 

Nuestro CUR UiVÍ¡.;) al Delegado, (quien) conversó durante UU& 

• ntec:edeute 
Iu.JL 

hora con los ve~inos de la cuódra. 

o. lub. adj . 
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./ 

".R. 
Conocimos a .un escultor a (quien) todos admiran. 

antecedente O. sub. adj . 
IUII. 

VI. Sustantivo + de + oración subordinada sustantiva: 

En los textos se encuentran a menudo ejemplos en que el núcleo del sintag
ma nominal está complementado por una oración subordinada que funciona 
como sustantivo: 

N 
(La segurídad) de que triunfarían alentó a aquel pueblo magnifico . 

susl. e 
O. sub. susl. 

N 
Recibimos con alegria Oa noticia) de que regresará pronto. 

susto e 
o. sub. susto 

Es fácil observar el valor sustantivo de estas subordinadas. Basta sustituirlas 
por sustantivos: 

La seguridad del triunfo. 
La noticia de su regreso. 

En los apartados V y VI; se ha empleado la nomenclatura de la R.A.E. para 
designar las clases de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas. Sin embar
go, en esos casos, se debe hablar de subordinadas en función de complemento 
de sustantivo. El estudio de las oraciones subordinadas se realiza en la Gramática 
Española n. 

Ya presentadas las estructuras que puede tener W1 sintagma nominal es bueno 
destacar que en muchas ocasiones los elementos que se combinan son muy va
riados Y. por lo tanto. las estructuras se hacen complejas. Analicemos algunos 
ejemplos: 
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N 

este (líbro) de Gramática 
prono en sUSI. prcp. e 
r. adj . 5U St. 

N 

la mejor (opinión) que podíamos tener 
e susto e 

• dj . o. ,ub. c:\,mpl. ele suSl . 

N 

cierto (regocijo) interior que los dominaba 
e 

prono en 
r . • dj . 

sus," e 
aelj. 

N 

e 
o. sub. compl. ele susl. 

la excelente (actitud) de estudiantes y profesores 
e e 

.dj . 
SUSI . prep. 

sust o 



Concordancia entre sustantivo y adjetivo 

Este fenómeno lingüístico que pone de manifiesto relaciones internas entre los 
elementos del.enunciado. se evidencia no solo entre el sujeto y el verbo. como 
ya se ha estudiado. también constituye una "marca formal de la puesta en rela
ción. a la vez semántica y funcionar d entre el sustantivo y el adjetivo. que se ex
presa en la igualdad de género y número. 

Se ha dicho que la marca de género del sustantivo determina el morfema de 
género en el adjetivo que lo acompaña. Como el adjetivo no tiene género propio. 
se dice que este es un morfema de concordancia. 

También se ha destacado que el número. como categoria del habla. resulta 
del contexto sintáctico cuando el hablante desea distinguir entre un objeto de la 
realidad o varios. Como el adjetivo tampoco posee morfema propio de número. 
adopta el del sustantivo; es. por lo tanto . un moñema de concordancia. 

Se analizará dos reglas generales de concordancia entre sustantivo y adjetivo: 

Ira. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo. 
2da. Cuando se refiere a varios sustantivos. 

Además se observarán algunas discordancias deliberadas que ocurren con 
frecuencias. 

Primera regla general 

Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo. concuerda con él en género 
y número: 

país subdesarrollado: 
crisis energética: 
círculos politicos: 
relaciones económicas: 
buenas notas: 

Caso especial 

género masculino. número singular 
género femenino. numero singular 
género masculino. numero plural 
género femenino. numero plural 
género femenino. numero plural 

Los titulos y tratamientos como: excelencia. señoría. santidad. majestad. con
ciertan con el adjetivo masculino o femenino. segun el sexo de la persona a quien 
se aplica. es un caso de concordancia por el sentido. 

Su Excelencia es muy cuidadoso. (hombre) 
Su Excelencia es muy cuidadosa. (mujer) 
Su Señoria es honesto. (hombre) 
Su Señoria es honesta. (mujer) 

Segunda regla general 

Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos. va en plural. Si estos son 
de diferente género. predomina el masculino por ser el no marcado: 

cooperación y solidaridad efectivas: género femenino. número plural: 

Bernard Pouier: Ob. cit.. p. 1 18. 
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pueblo y gobierno heroicos: género masculino, número plural; 
explotación y saqueo inicuos: gp.nero masculino. número plural. 

Casos espel:!ales 

l. El adjetivo que precede a varios l"-!stantivos referidos Si cosas, concuerda con 
el que le sigue inmediatamente; 

su carac!e:-:''ili::o nerviosismo e irritabil.idt>.d 
-...... ______ ~J1I' 

nuestra cuida(l.o5a experimentación y observaciolle,) 
"-'--. ... -./-' 

2. Las exp~es¡ones los mismos, dichos y los referidos pur,den conce::-tar con una 
serie de SIISUl.!'t;vos en singlllar: 

las re!e.-!dos Mvela y fábula 
dichas óoctora y enfermera 
los miSl/10S tlO y sobrino 

3. Se c:;v;birá en plural el adjetivo que precede a varios nomhres de personas 
o nomhre~: pTopios. en general: 

las sufridas Palestina y Siria 
los infortunados padre e hijo 

4. Debe escribirse en plural el adj~tivo posp~~esto a vatios !>ustantivos, y en mas
culino si alguno de ellos es de e~te género. 

milicia y ejército organizados 
hambre. miseria. desempleo, analfabetismo y desigualdad seculares 
camisas '1 blusas bordadas 

Sin embargo --plantea Gili y Gaya-, aparecen esporádicamente casos. con el 
adjetivo en singular. Para explicárselo es menester tener en cuenta la interven
ción de dos factores posibles. El primero es la intención de no calificar con el ad
jetivo más que al sUstantivo más cercano, por ejemplo: audacia y valor indoma
ble, frente a ind(lmables. El segundo depende del grado de cohesión con que se 
piensan los sustantivos. Lengua y literatura espa/tolas, supone los dos sustantivos 
en su aislamiento: en tanto que Lengua y literatura española, !os piensa en su 
conjunto unitario, que permite calificarlo en singular. I 

Orden de los elementos 

Al analizar cada uno de los elementos que integran el sintagma nominal, se 
ha indicado el lugar Gue ellos ocupan en dicha estructura. De ahi que en los capi
tulas precedentes los alumnos encontrarán las posibilidades de ordenación del 
sustantivo. adjetivo. pronombre y artkulo. 

Relaciones de coordinación y de subordinación. 
Conjunciones y preposlcioues 

Entre los elementos de un sintagma nominal pueden existir relaciones de 
coordináción y de subordinación según la clase de relator que se emplee. 

t Samuel Gili y (j¡¡.ya . Oh. cit . p. 37. 
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Las relaciones de coordinación se presentan cuando los términos que se rela
cionan tienen el mismo valor sintáctico. es decir, no dependen uno de otro. Para 
expresar este tipo de relación se emplean las conjunciones coordinantes. Ejem
plos: 

Luis v Maria son excelentes alumnos. __ o __ _ 

c:(\()n!in.ci6nde do. susL 
en el S. 

Compraré folletos o conferencias. 
coordinación de do • 
• un. ce ~I C.D. 

Tiene una camisa elegante y moderna. 

coordinación de do. adj. 

En las oraciones anteriores las conjunciones Y. o coordinan palabras en el sin
tagma nominal; pero también pueden coordinar oraciones; este tema se desarro
llará ampliamente al estudiar la oración compuesta: 

Tú estudias y tu hermano trabaja. 
nración oracióft 

T..aS relaciones de subordinación se producen cuando existe un elemento su
bordinante o regente: el núcleo, y un elemento subordinado o regido: el comple
mento o modificado!. 

Para expresar muchas de las relaciones de subordinación, se emplean las pre
posiciónes; también las conjunciones subordinantes, que se estudiarán en la ora
ción compuesta. Ejemplos: 

( casa) grande 
N e 

re,enle resido 

(el libro) de Maria 
N 

re,cnte 
e 

realdo 

relator 

(Los luchadores) por la libertad 
N 

resente 

(el libro) con 

rc'!!te I 1 
relator 

sus (libros) 
(. N 

re,ido rc~enle 

\ 
11 re;dO 

relator 

aclaraciones 
c 

re,ido 

(lleno) de entusiasmo 
-N-l e 

reReDIe rcaldo 
relator 
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Los relatores o elementos de relación son las conjunciones y las preposicio-
nes, que pueden definirse atendiendo a la foma, la función y la significación. 

Forma: son palabras del tipo I G.l. 
Función: sirven para relacionar dos elementos. 
Significación: expresan relaciones que se pueden definir mediante conceptos: 
lugar, tiempo, causa, suma, resta. 

Las preposiciones relacionan un primer elemento. elemento inicial, regente: 
un sustantivo o palabra equivalente. un adjetivo. un adverbio, con el término de 
la preposición, regido: sustantivo o expresión equivalente. También establecen re
laciones en el sintagma verbal. 

Las preposiciones son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, 
• eTltre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras. 

Las conjunciones coordinantes, como ya se ha dicho, relacionan dos elemen
tos de igual valor sintáctico, y se clasifican en: 

a) copulativas: y (e), ni. que; 
b) disyuntivas: o (u); 
e) adversativas: más, pero. si no, aunque. 

Las conjunciones subordinantes transponen una oración a miembro o parte 
de un miembro de otra oración. Se estudiarán en Gramática Española n. 

Parejas oracionales 

Con los conceptos explicados en este epigrafe y con el conocimiento de la es
tructura oracional. es posible iniciar el estudio de las parejas oracionales. Estas 
no son más que la combinación de dos palabras significativas: sustantivo. pro
nombres. verbo o adverbio, que se relacionan directament~. 

La relación entre esas dos palabras puede ser por coordinación y subordina
ción. según se ha explicado anteriormente. 

Para poder realizar un análisis ordenado se procederá asi: 

a) pareja oracional fundamental (POF): está integrada por el núcleo del sujeto y 
el verbo de la oración; 

b) parejas en el sujeto: coordinación y subordinación; 
c) parejas en el predicado: coordinación y subordinación. 

Ejemplos: 

1, El estudiante revolucionario aprende. 
El estudiante aprende: POF. relación de subordinación 

Parejas en el sI/jeto: 

El estudiante revolucionario: relación de subordinación 

Parejas en el predicado: 

No hay (el verbo no tiene complementos). 

2. Juan y Maria estudian Gramática. 
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Maria estudia: POF. relación de subordinación. 



Parejas en el sujeto: 

Juan y María: relación de coordinación. 

Parejas en el predicado: 

estudian Gramática: relación de subordinación. 

3. Ellos traen libros y libretas. 
Ellos traen: POF. relación de subordinación. 

Parej06 en el sujeto: 

No hay. 

Parejos en el predicado: 

traen libros: relación de subordinación; 
traen libretas: relación de subordinación: 
libros y libretas: relación de coordinación. 

4. El libro de cuentos tiene ilustraciones artisticas. 
El libro tiene: POF. relación de subordinación. 

Parejas en el sujeto: 

el libro de cuentos: relación de subordinación. 

Parejas en el predicado: 

tiene ilustraciones: relación de subordinación: 
ilustraciones artísticas: relación de subordinación 

5. Los niños llegaron temprano a la escuela. 
Los niños llegaron: POF. relación de subordinación. 

Parejas en el sujeto: 

No hay. 

Parejas en el predicado: 

llegaron temprano: relación de subordinación; 
llegaron a la escuela: relación de subordinación. 

En el próximo semestre. después de estudiado el SV. se ampliarán. estos co
nocimientos. 

La aposición 

Cuando se estudiaron las estructuras que pueden presentarse en el sintagma 
nominal. se señaló. como una de ellas. la aposjción. 

Consiste en colocar dos o más sustantivos consecutivamente. sin relator. El 
primero será el núcleo; y el segundo. el complemento modificador, 

Así: 

s 

\( El profesor) Luis 7 explicó la lección con precisión. 
N l' 

('.1) . 

Tengo \( una casa,) frutO-de mis esfuerzos7 
N l' 

89 



La aposición puede le!' explicativa o especificativa. Fl sustantivo, o expresión 
sustantiva, que aparece ~n aposición expIkativa, aclara, llama de otra manera a 
10 expresado por el sustantivo núcleo. El uso de la coma en este caso es impor
tante: 

Marti, el héroe. 
N e 

Raúl, el profesor de Historia. 
N e 

Los niños, esperanza del mundo. 
N e 

La aposición especificativa sirve para precisar lo expresado por el núcleo. No 
se emplean sianos de puntuación. 

el héroe Martí 
N e 

el río Almendarcs 
N e 

Ejercicios 

Turbas de hombres vociferantcs pueblan la mani¡ua del Vedado. Cascos de 
caballo resuenan sordos en la calle de tierra apisonada. Una cometa suelta el to
que de diana mambisa. La turba deja los caballos, se acerca, rodea la casa; al
¡unos permanecen fuera y grandes grupos entran en la sala. La niñita de los za
paticos punzó y la faldita de tira bordada está en un balcón que rodea un patio 
interior. Su padre está entre los hombres que gritan. 

Me",orl41 de una cubGntlll que nllclO ro" el -610. Ret* M~nda Capote 

a) Extraisa todos los SN y analícelos. 
b) Copie todos los adjetivos: indique sobre qué sustantivos inciden. Explique la 

concordancia en cada caso. 
e) Forme las parejas oracionales de la primera oración. 
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