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LA NARRACIÓN

Escribe  un  breve  relato  (unas  100  palabras)  que  incluya  los  siguientes
términos:

VACACIONES OSCURIDAD MESA ESCONDER
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ORTOGRAFÍA: LAS CONSONANTES
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 1 1

HOMÓFONAS (B-V) 
 

Una palabra homófona es aquella que suena de igual modo que 
otra pero que difiere en el significado; por ejemplo: tubo y tuvo, 
huno y uno. Estas son algunas de las palabras homófonas con B 
y V más frecuentes en castellano: 
 
baca –  
de coche 

vaca –  
animal 

bacilo –  
bacteria 

vacilo –  
de vacilar 

bale –  
de balar 

vale –  
de valer 

cabe –  
de caber o 
preposición 

cave –  
de cavar 

cabo –  
extremo, de mar o 
militar 

cavo –  
de cavar 

bienes - 
riquezas 

vienes –  
de venir 

bello –  
hermoso 

vello –  
pelo suave 

combino –  
de combinar 

convino –  
de convenir 

grabar –  
fijar 

gravar - 
tributar 

hierba –  
planta 

hierva –  
de hervir 

rebelarse - 
sublevarse 

revelar - 
descubrir 

tubo –  
cilindro 

tuvo –  
de tener 

basta –  
de bastar, tosca 

vasta - 
extensa 

basar - 
fundamentar 

vasar –  
estante 

sabia –  
culta 

savia –  
de planta 

nabal –  
de nabo 

naval –  
de nave 

barón –  
noble 

varón - 
hombre 

bota –  
calzado 

vota –  
de votar 

botar –  
saltar 

votar –  
dar el voto 

bote - 
embarcación 

vote –  
de votar 
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 2 2

ACTIVIDADES: HOMÓFONAS B-V 

Es _ello  lo que tiene belleza. 

El _ello  es un pelo corto y suave del cuerpo humano. 

El _illar  es un juego que consiste en impulsar con tacos bolas de marfil. 

Un _illar  es un pueblo pequeño. 

Este caballo es un _ello  ejemplar.  

La doctora Thomson es realmente sa_ia. 

En diciembre estuve en  _illar  del Cobo.  

Por las plantas circula la sa_ia. 

Para jugar al _illar  hay que tener buen pulso. 

La vecina tiene un poco de  _ello  en la cara. 

Hay cuentos que terminan con una sa_ia  enseñanza. 

La  sa_ia  bruta se transforma en hojas de las plantas. 

Mi padre tiene mucho  _ello  en el pecho.  

Un _acilo  es un microbio de tipo bacteriano. 

La forma _acilo  es del verbo vacilar o titubear. 

La cor_eta  es un barco ligero de guerra. 

La forma verbal _adea  es de vadear o pasar un río por un vado. 

El _alido es la voz de la oveja, del cordero y de la cabra. 

El _alido  es un personaje poderoso con el apoyo del príncipe. 

Hemos visto un portaviones y tres  cor_etas. 

La oveja herida pronunció un _alido  triste. 

La tuberculosis está causada por un  _acilo.   

Este caballo árabe hace hermosas  cor_etas. 

La influencia del _alido en el gobierno resultó nefasta. 

Yo  _acilo cuando titubeo y dudo. 

Juan  _adea  o pasa un río por un vado. 
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Excepciones 
De hueso  osario óseo  osamenta  osificar  osudo 
De huevo  ovario  óvulo  ovoide oval  ovíparo 
De hueco  oquedad 
De huérfano  orfandad  orfanato 















Excepciones

ermita  ermitaño Olga 
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Ahí - adverbio de 
lugar Hay - verbo haber ¡Ay! - interjección A - preposición 

¡Ah! - interjección Ha - verbo haber Ablando - verbo 
ablandar 

Hablando - verbo 
hablar 

Abre - verbo abrir Habré - verbo haber Ala - para volar ¡Hala! - interjección 
Alambra - verbo 
alambrar Alhambra - palacio Allá - lugar Halla - verbo hallar 

Aremos - verbo arar Haremos - verbo 
hacer Aren - verbo arar Harén - mujeres de 

sultán 

Aro - anillo Haro - pueblo de La 
Rioja As - campeón Has - verbo haber 

Asta - cuerno Hasta - preposición Atajo - camino más 
corto Hatajo - hatillo, grupo 

Aya - ama de cría Haya - verbo haber, 
árbol Desecho - desperdicio Deshecho - verbo 

deshacer 
Desojar - romper el 
ojo 

Deshojar - arrancar la 
hoja ¡Eh! - interjección He - verbo haber 

Echa - verbo echar Hecha - verbo hacer Echo - verbo echar Hecho - verbo hacer, 
caso 

Errar - equivocarse Herrar - poner 
herraduras Ice - verbo izar, subir Hice - verbo hacer 

Izo - verbo izar Hizo - verbo hacer Oí - verbo oír Hoy - día presente 
Ojear - mirar, ir de 
caza 

Hojear - pasar las 
hojas Ola - del mar ¡Hola! - interjección 

Onda - movimiento Honda - profunda Ora - verbo orar Hora - sesenta minutos 

Uso - verbo usar Huso - utensilio para 
hilar Yerro - equivocación Hierro - metal 
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arrollo - de arrollar arroyo - río pequeño ayes - quejidos halles - de hallar 

bolla - bollo boya - cuerpo 
flotante 

bollero - hace 
bollos 

boyero - lleva 
bueyes 

callado - de callar cayado - bastón calló - de callar cayó - de caer 
desmallar - de malla 
(red) 

desmayar - 
desfallecer gallo - ave, pez gayo - alegre 

hollo - de hollar hoyo - agujero hulla - carbón huya - de huir 
mallar - hacer malla mayar - maullar molla - de carne Moya - apellido 
olla - vasija holla - hollar (pisar) ollera - de olla oyera - de oír 

pollo - ave poyo - banco pulla - frase 
ofensiva puya - de vaquero 

rallar - desmenuzar rayar - hacer rayas llanta - de rueda yanta - come 
llanto - lloro yanto - como valla - cercado vaya - de ir 
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CLASES DE PALABRAS. Morfología

1.-El nombre o sustantivo
Son palabras cuyo significado hace referencia a seres, objetos, ideas o acontecimientos

Común: designa a todos los seres de la misma especie (amigo).

Propio: nombra a un ser en particular de entre toda la especie (Andrés).

Concreto: nombra a seres que se pueden percibir por los sentidos (armario).

Abstracto: nombra seres o concepto no materiales (amistad).

Individual: nombra a un único ser (coche).

Colectivo: nombra, en singular, a varios seres a la vez (flota)

Contable: que se puede contar (coche).

Incontable: que no se puede contar (agua).

2.-El adjetivo
Es una palabra que expresa una cualidad o propiedad de lo que designa el sustantivo

Grados del adjetivo:

– positivo: el adjetivo aparece sin modificar su significado.

– comparativo: la cualidad se compara entre dos objetos distintos. Puede ser de igualdad, 
inferioridad o superioridad.

– superlativo: se presenta la cualidad en grado máximo, bien en relación a un grupo (relativo), bien 
sin relacionarlo con nada (absoluto).

 

3.-El determinante
Son una clase de palabras que van junto al nombre para concretarlo o identificarlo

3.1.Artículos

a) Artículos determinados

Presentan el nombre de algo 
conocido o que ha sido nombrado 

antes.

• Artículos indeterminados 

Presentan el nombre de algo no 
conocido (por el hablante y/o 

oyente)

masculino femenino masculino femenino

singular el la singular un una

plural los las plural unos unas

3.2.Demostrativos: (sitúan en el espacio). 

singular plural

1ª persona este, esta, esto estos, estas

2ª persona ese, esa, eso esos, esas

3ª persona aquel, aquella, 
aquello

aquellos, 
aquellas

3.3.Posesivos (indican a qué persona pertenece el objeto designado por el nombre).

Personas un poseedor varios poseedores

1ª
mi (s), mío (a) (os) 

(as)
nuestro (os), nuestra (as)
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2ª
tu (s), tuyo (a) (os) 

(as)
vuestro (os), vuestra (as)

3ª su (s), suyo (a) (os) (as)

3.4. Numerales

            − cardinales (indican la cantidad exacta). 

            Por ejemplo: dos, tres, seis, siete...

            − ordinales (señalan el orden que ocupa el nombre al que acompañan). 

            Por ejemplo: primer (o),  sexto, undécimo, trigésimo, octogésimo, último

3.5 Indefinidos (indican, frente a los numerales, una cantidad imprecisa).

            Por ejemplo: algún (-a, -os, -as), mucho (-a, -os, -as), escaso (-a, -os, -as), ningún (-a, -os, 
-as), varios (-as), todo (-a, -os, -as)
 

3.6.Interrogativos y exclamativos (preceden al nombre preguntando por su naturaleza o su 

número)

            Son: Que, cuanto (−a, −os, −as), cual (−es). Quien y quienes únicamente actúan como 
pronombres

4.El pronombre
Son una clase de palabras que sustituyen al nombre en una oración

Clasificación: Personales, demostrativos, posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos 

y relativos

         Pronombres personales (son los que designan a las personas gramaticales).

singular plural

1ª persona yo, me, mí, conmigo nosotros (as), nos

2ª persona tú, te, ti, contigo vosotros (as), os

3ª persona él, ella, ello, le, lo, la, 
se

ellos (as), les, los, las, 
se

       

 Pronombres relativos (sustituyen a un nombre que ya ha aparecido anteriormente en la oración 

y que se llama antecedente).

Son: que, cual, cuales, quien, quienes, cuanto (a), cuantos (as), cuyo, cuya, cuyos y cuyas.

5.-El verbo
Son palabras que sirven para expresar una acción, un proceso o un estado que ha sucedido, sucede 
o sucederá.

                        Accidentes gramaticales del verbo

persona primera: la acción la realiza el emisor.

segunda: la acción la realiza el receptor.

tercera: la acción no la realiza ninguno de los anteriores. 

número singular: la acción la realiza una persona.

plural: la acción la realiza más de una persona.

tiempo presente:  la  acción  se  realiza  en  el  momento  en  que  se  sitúa  el 
hablante.

pasado o pretérito: la acción es anterior.
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futuro: la acción es posterior.

aspecto imperfecto: la acción no ha finalizado en el tiempo en que se sitúa.

perfecto: la acción ya finalizó.

modo indicativo: expresa un hecho objetivo.

subjuntivo: el hablante expresa un deseo, duda o temor.

imperativo: expresa orden, mandato o ruego.

voz activa: el sujeto realiza la acción.

pasiva: el sujeto (paciente) sufre la acción.

 

                      Formas del verbo:

– forma simple: compré.

– forma compuesta (verbo auxiliar: haber): he comprado.

– voz pasiva (verbo auxiliar: ser) : fue comprado.

– perífrasis verbal (de modo y de aspecto) : hemos de comprar.

 

                    Formas no personales 

Infinitivo 

(comprar / haber comprado)

Gerundio 

(comprando  /  habiendo 
comprado)

Participio

(comprado)

 

Formas personales 
MODO INDICATIVO

Presente

(yo compro)

Pretérito perfecto compuesto

(yo he comprado)

Pretérito perfecto simple

(yo compré)

Pretérito anterior

(yo hube comprado)

Pretérito imperfecto 

(yo compraba)

Pretérito pluscuamperfecto 

(yo había comprado)

Futuro imperfecto

(yo compraré)

Futuro perfecto

(yo habré comprado)

Condicional simple

(yo compraría)

Condicional compuesto

(yo habría comprado)

 

MODO SUBJUNTIVO

Presente

(yo compre)

Pretérito perfecto 

(yo haya comprado)

Pretérito imperfecto

(yo comprara o comprase)

Pretérito pluscuamperfecto

(yo hubiera o hubiese comprado)

Futuro imperfecto

(yo comprare)

Futuro perfecto

(yo hubiere comprado)

 

MODO IMPERATIVO

(compra tú / comprad vosotros)
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6.-El adverbio
Son un tipo de palabra que modifican el significado de un verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.

Es una palabra invariable (no cambia ni de género ni de número).

Según su significado, esto es, según la circunstancia que expresen, se distinguen:

Lugar Tiempo Modo Cantidad Duda Afirmación Negación

aquí

ahí

allí

allá

cerca

lejos

fuera

dentro

arriba

abajo

encima

detrás

hoy

ayer

mañana

anoche

ahora

luego

antes

enseguida

después

tarde 

pronto

ya

bien

mal

así

despacio

claramente

lentamente

regular

mucho

poco

muy

casi

bastante

tan

tanto 

nada

más

menos

suficiente

demasiado

acaso 

quizá(s) 

probablemente

sí

también

ciertamente

efectivamente

no

tampoco

nunca

jamás

 

 7. Locuciones adverbiales
Cuando dos o más palabras van juntas formando un grupo con un único significado reciben el 
nombre de locución. Si ese grupo equivale a un adverbio se llama “locución adverbial”. 

Ejemplos:

    – lugar: en cabeza, a medias, a lo lejos, de lejos, por detrás.

    – tiempo: con frecuencia, en mi vida, de noche, de cuando en cuando, al instante, al amanecer.

    – modo: a ciegas, a tontas y a locas, a pie juntillas, a bulto, a diestro y siniestro, a la chita 
callando, a la buena de Dios, a hurtadillas, a sabiendas, en un santiamén. 

    – cantidad: al menos, en nada, ni más ni menos, por poco, a pocas. 

    – afirmación: en verdad, en efecto, sin duda, por supuesto, desde luego, por supuesto.

    – negación: de ninguna manera, en mi vida, nunca jamás, no ya.

    – duda: tal vez, sin duda.

8.- La preposición
Son palabras invariables que sirven para relacionar palabras, o grupos de palabras, entre sí en la 
oración y que nunca pueden aparecer solas.

 

a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, 
tras.

9.- La conjunción
Son palabras que funcionan como nexos, para unir dos elementos de una misma categoría 
gramatical (dos nombres, dos adjetivos o dos oraciones).

y, e, ni, pero, sino, aunque, sin embargo, no obstante, porque, cuando, donde,...

32



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 
CATEGORÍA TIPOS MORFEMAS 

 
 

SUSTANTIVOS 

Comunes / propios: lápiz / Pedro 
Abstractos / concretos: libertad / pastel 
Contables / no contables: lápiz / agua 
Individuales / colectivos: perro / camada 

 
Género 
Número 

 
ADJETIVOS 

Especificativos:  el cuchillo oxidado  
 
Explicativos:  la blanca nieve 

Género 
Número  
Grado 

Artículos: -Determinados: el, la, lo, los, las 
                  -Indeterminados: un, una, unos, unas 
Demostrativos: - cercanía: este/a; estos/as 
                          - distancia media: ese/a; esos/as 
                          - lejanía: aquel/aquella; aquellos/as 
Posesivos: - 1ª persona:   mi/mío/a/os/as (un poseedor) 
                                           nuestro/a/os/as (varios poseedores) 
                  - 2ª persona:   tu/tuyo/a/os/as; (un poseedor) 
                                           vuestro/a/os/as (varios poseedores) 
                  - 3ª persona:   su/suyo/a/os/as  (uno y varios poseedores)                                                          
Indefinidos: algún/a/os/as,varios/as, poco/a/os/as, demasiado/a/os/as, todo/a/os/as…  
Numerales: -Cardinales: un, dos, tres, cuatro,… 
                    -Ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,... 

 
 

DETERMINANTES 
 

Interrogativos y exclamativos: qué, cuánto,-a,-os,-as 
 

 
Género 
Número 

Personales: - 1ª persona: yo, mí, me, conmigo, nosotros -as, nos 
                     - 2ª persona: tú, usted, ti, te, contigo, vosotros/as, ustedes, os. 
                     - 3ª persona: él, ella/s, ello/s, le/s, lo/s, la/s, se, sí, consigo 
Demostrativos: - cercanía: éste/a; estos/as 
                           - distancia media: ése/o/a; ésos/as 
                           - lejanía: aquél/aquello/a; aquellos/as  
Posesivos: - 1ª persona:   mío/a/os/as (un poseedor) 
                                           nuestro/a/os/as (varios poseedores) 
                  - 2ª persona:    tuyo/a/os/as; (un poseedor) 
                                           vuestro/a/os/as (varios poseedores) 
                  - 3ª persona:   suyo/a/os/as  (un y varios poseedores)                                                
Indefinidos: alguno/a/os/as, algo, alguien, nadie, nada, todo/a/os/as, mucho, varios,.. 
Numerales: -Cardinales: uno, dos, tres, cuatro,… 
                     -Ordinales: primero, segundo, tercero, cuarto,… 
Interrogativos y exclamativos: qué, quién,-es, cuál,-es, cuánto,-a,-os,… 

 
PRONOMBRES 

 
 
 
 

Relativos: que, el cual, la cual, los/las cuales, quien/es, cuyo/a/os/as 
 

 
Número  
Género 

 
 

VERBOS 

Forma no personal: infinitivo / gerundio / participio 
                   
Forma personal 
 
Perífrasis verbal:- modal: obligativa / hipotética 
                             - aspectual: ingresiva, incoativa, durativa, reiterativa, perfectiva 
 
Locución verbal: darse cuenta, echar de menos, arder en deseos,… 
 

Persona 
Número 
Tiempo 
Aspecto  
Modo 
Voz 

 
 

ADVERBIOS 

De lugar: aquí, ahí, lejos, cerca, dentro, fuera, encima ... 
De tiempo: ahora, luego, hoy, ayer, mañana, pronto, temprano,… 
De modo: así, bien, mejor, peor, despacio, aprisa,... 
De cantidad: muy, mucho, poco, bastante, demasiado, más, menos,... 
De afirmación: sí, efectivamente, también, cierto,… 
De negación: no, nunca, tampoco, jamás,… 
De duda: quizá, acaso, probablemente, posiblemente,... 
 

Locuciones adverbiales: a oscuras, de pronto, desde luego, de veras,… 
 

 
Invariables 

 
PREPOSICIONES 

Preposiciones simples: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. 
 

Locuciones preposicionales: alrededor de, gracias a, junto a, al lado de,.. 

Invariables 

 
CONJUNCIONES 

Coordinantes:  -copulativas: y, e, ni 
-disyuntivas: o, u 
-adversativas: pero, aunque, sin embargo, sino. 
 

Subordinantes: - completivas: que, si                   - causales: porque, pues 
 - condicionales: si                        - concesivas: aunque 
 - consecutivas: conque, luego. 
 

Locuciones conjuntivas: es decir, antes que, a pesar de que, con tal que, puesto que… 
 

Invariables 

 
INTERJECCIONES  

Onomatopéyicas: Rin...Rin, Zas, Paf, ¡Cataplún! 
Apelativas: ¡Eh!, ¡Chissst! 
Sintomáticas: ¡Ay!, ¡Bah!, ¡Caray!, ¡Bravo! 

Invariables 
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CLASIFICA TODAS LAS PALABRAS QUE APARECEN EN LA SIGUIENTE FÁBULA DE 

ESOPO EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE

La mujer intratable 

Tenía un hombre una esposa siempre malhumorada con todas las gentes de su casa. 
Queriendo saber si sería de igual humor con los criados de su padre, la envió a casa 
de este con un pretexto cualquiera.
De regreso después de unos días, le preguntó el marido cómo la habían tratado los 
criados en casa de su padre, y ella respondió:
-Los pastores y los boyeros solo me miraban de reojo.
-Pues si tan mal te miraban, los que salen con los rebaños al partir el día y no vuelven 
hasta el empezar la noche, ¿cómo te mirarían todos aquellos con quienes pasabas el 
día entero? 

VERBOS ADJETIVOS SUSTANTIVOS PRONOMBRES

DETERMINANTES ADVERBIOS PREPOSICIONES CONJUNCIONES
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EJERCICIOS: EL NOMBRE Y EL ADJETIVO

EL SUSTANTIVO O NOMBRE
1. Determina el g�nero de los siguientes sustantivos: 

apoteosis 

avestruz 

pus

apocalipsis  

ap�cope  

calor

hemorroide  

acn� 

mugre 

2. En las siguientes oraciones, coloca el art(culo que corresponda seg+n el 
g�nero del sustantivo: 

Se ha contagiado _____ c�lera. 

_____  cometa se ha enganchado en la rama del �rbol. 

_____ coma era irreversible. 

Averigu� _____  clave del asunto. 

_____  editorial del s�bado criticaba duramente al gobierno. 

Invirti� _____  capital en la Bolsa. 

Los soldados no acataron _____ orden. 

_____ editorial no publicar� su novela. 

_____ clave no suena muy bien. 

Los ni�os no guardan _____ orden en la fila. 

No se oye muy bien _____  radio. 

_____  doblez de la p�gina se�ala d�nde me qued� leyendo. 

Escribe la nota en _____ margen. 

_____  doblez con que ha actuado lo ha dejado en evidencia. 

_____  cometa cruz� brillante el firmamento. 

No pudo aplacar _____ c�lera del polic%a . 

3. Escribe la forma masculina de los siguientes sustantivos femeninos: 

femenino masculino 

yegua 

nuera 

oveja 

vaca 

madre 

hembra 

mam� 

amazona 

dama 
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4. Escribe la forma femenina de los 
siguientes sustantivos masculinos: 

masculino femenino 

actor 

bar�n 

papa 

h�roe 

jabal% 

duque 

abad 

profeta 

sastre 

zar 

poeta 

infante 

alcalde 

emperador 

gallo 

funcionario 

5. Escribe las formas de plural de las siguientes palabras: 

singular plural 

cipr�s 

men& 

ley 

marroqu% 

chofer 

caf� 

buey 

comp�s 

mes 

�lbum 

hip�rbaton 

jersey 

malentendido 

rev�s 

cl%max 

virrey 

r�gimen 

sof� 

t�rax 
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6. Los nombres o sustantivos: g�nero y significado

1. CORTE: a) ____ corte que se hizo en la mano era superficial. // b) Visité 
____corte del rey de Suecia.

2. CLAVE: a) Descubrimos ____ clave del enigma. // b) ____ clave es un 
instrumento musical parecido al clavicordio.

3. GUÍA: a) ____ guía se perdió en la montaña. // b) Han actualizado ____ 
guía de teléfonos

4. COMETA: a) Esta noche han visto ____ cometa Halley. // b) Jugará con 
____ cometa de Verónica.

5. ORDEN: a)____ orden del día no incluye tu propuesta. // b) El peón 
obedeció ____ orden del arquitecto.

6. CÓLERA: a) Se dejó llevar por ____ cólera. // b) ____ cólera es una 
enfermedad contagiosa.

7. CAPITAL: a) ____ capital de la empresa asciende a un millón de euros. // 
b) ____ capital del Perú es Lima.

8. RADIO: a) Se fracturó ____radio en un accidente. // b) He oído la noticia 
por ____.radio.

9. FRENTE: a) Se ha lastimado ____frente. // b) ____f.rente de guerra se 
desplaza hacia Bagdad velozmente.

10. LENTE: a) Sin ____lentes no puedo leer. // b) ____.lentes del telescopio 
se han empañado.

11. MARGEN: a) El río se desbordó por ____ margen izquierda. // b) ____ 
margen de error es mínimo.

12. PARTE: a) ____ parte meteorológico anuncia nevadas. // b) En el reparto 
se llevó ____peor parte.

13. PENDIENTE: a) Halló____.pendiente de oro que había perdido. // b) ____ 
pendiente del atajo es notable.

14. EDITORIAL: a) ____ editorial ha publicado cien libros. // b) ____ editorial 
del diario critica al Gobierno.

15. COMA: a) ____ coma es un signo de puntuación. // b) ____ coma supone 
la anulación de las funciones psíquicas.

http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm
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7. El nombre: n+mero y significado

1. (El) cuento / (los) cuentos:
a) Esto es ____ de nunca acabar. // b) Lee ____ de la biblioteca.

2. (Mucho) celo / (muchos) celos:
a) Su novio tiene ____. // b) Pone ____ en todo lo que hace.

3. Historia / historias:
a) No me vengas con ____. // b) Es un experto en ____.

4. (El) seno / (los) senos:
a) Es absurdo ocultar ____ de mujer de las obras de arte. // b) En ____ de la tierra 
hay mucha actividad

5. (La) esposa / (las) esposas:
a) En el mercado encontré a ____ de Vicente. // b) Le sujetaron con ____.

6. (Tu) deber / (tus) deberes:
a) ¿Has hecho ya ____? // b) Cumple siempre con ____.

7. (Mucho) humo / (muchos) humos:
a) Si hay ____ se me irritan los ojos // b) No le soporto: tiene ____.

8. (La) corte / (las) cortes:
a) Convocaron una reunión urgente de ____. b) Fermín hace ____ a Úrsula. 

9. Letra / letras:
a) Escribe con ____ de médico. // b) De física no entiendo mucho porque soy de____.

10. (La) parte / (las) partes:
a) En la película, el actor se cubre ____ con una toalla. // b) Explorará ____ que 
conoce menos.

11. Honor / honores:
a) Marcial es un hombre de ____.// b) El premio Nobel fue recibido con ____de jefe 
de estado.

12. Agua / aguas:
a) El buque naufragó en ____ de Argentina. // b) Si tengo sed, bebo ____ de coco. 

13. Atención / atenciones:
a) Seguí el debate con ____. // b) Su suegro le colmó de ____.

14. Interés / intereses:
a) Pagó mucho en concepto de ____ de demora. // b) Pone ____ en lo que hace.

http://www.xtec.cat/~jgenover/morfo.htm

38



EL ADJETIVO

8. Subraya los adjetivos que aparecen en estas oraciones, e indica a qu� 
sustantivo se refieren. 

Mi primo vive en un hermoso pueblo. 

Este precioso cuadro lo ha pintado mi hermano pequeño. 

Pepe es rubio y tiene el pelo rizado. 

Mi perro negro es más grande que tu perro marrón. 

La excursión fue divertidísima. 

En el frío invierno iremos a las montañas nevadas. 

La Tierra es esférica. 

9. Subraya los adjetivos que aparecen en cada oraci<n e indica el grado: 

Juan es más alto que su primo Jorge. 

El tren en que llegasteis era lentísimo. 

Mi ciudad es alegre en primavera. 

La casa de mis padres es amplia. 

Ese té está tan caliente como este café. 

Ayer hizo un tiempo buenísimo. 

Ana es una muchacha trabajadora. 

Mi mano es más pequeña que la tuya. 

Juan es menos inteligente que María.

10. ¿Cu>les son los adjetivos en grado positivo que corresponden a los 
siguientes superlativos? 

cursil%simo 

sacrat%simo 

fervent%simo 

tern%simo 

sapient%simo 

crudel%simo 

ac�rrimo 

antiqu%simo 

cert%simo 

destr%simo  

asp�rrimo 
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La fundación de Roma

Lectura
7

Cuenta una leyenda romana que, en tiempos remo-
tos, vivieron dos hermanos gemelos, llamados Ró-
mulo y Remo. Nada más nacer, los dos hermanos
fueron depositados en una cesta y abandonados en
las aguas del río Tíber. Pero aquel día, se desenca-
denó una gran tormenta y el río Tíber se desbordó.
La canasta fue arrastrada por las aguas hasta que-
dar detenida al pie de una higuera.

Atraída por los llantos de los dos hermanos, una lo-
ba descubrió la canasta. La loba se compadeció y
alimentó a los niños, amamantándolos como si fue-
ran sus propios cachorros. Finalmente, un pastor
que cuidaba de sus ovejas encontró a los dos her-
manos, los recogió, los llevó a su casa y los crió jun-
to a sus hijos.

Cuando los dos hermanos fueron mayores, Remo
fue apresado por los soldados del rey. El pastor 
llamó entonces a Rómulo y le hizo una gran revela-
ción:

–Rómulo –le dijo–, has de saber que yo no soy tu
padre. Tú y tu hermano sois nietos de Numitor, el
verdadero rey de estas tierras. El hombre que ocupa
el trono es un usurpador que destronó a vuestro
abuelo, mató a vuestra madre y ordenó que os arroja-
ran a las aguas del Tíber para que murieseis ahoga-
dos; pero los dioses quisieron salvaros la vida y una
loba os recogió y os amamantó. Ahora, este mismo
tirano ha encarcelado a tu hermano y piensa matar-
lo. ¡Acude pronto y libéralo!

Rómulo organizó un ejército de jóvenes pastores y se
encaminó hacia el palacio del usurpador. Tras una
cruel batalla, consiguió derrotar al tirano y liberar a
Remo. A continuación, los dos hermanos buscaron 
a su abuelo Numitor y lo restituyeron en el trono per-
dido. En agradecimiento, Numitor dijo a sus nietos:

–Tomad el territorio que más os guste y disponed de
él como si fuera vuestro.

Rómulo y Remo deliberaron sobre qué lugar escoge-
rían y finalmente eligieron la ribera del río donde ha-
bían sido salvados por la loba.

–En este territorio –se dijeron– uno de nosotros dos
fundará una nueva ciudad y le dará su nombre.

Para decidir quién de ellos sería el fundador de la
ciudad, Rómulo y Remo acordaron confiar en los

augurios. El fundador sería aquel que viese en el
cielo mayor número de aves. Rómulo subió a un
monte situado junto al río y Remo subió a otro mon-
te cercano. Rómulo vio volar doce buitres, mientras
que su hermano Remo solo vio volar seis. Finalmen-
te, Rómulo fue el designado para crear la nueva 
ciudad.

Rómulo tomó dos bueyes, los unció a un arado y tra-
zó un extenso círculo en torno al monte desde el
que había divisado los doce buitres. Después, pro-
clamó:

–Este será el emplazamiento de la futura ciudad. So-
bre el surco que he abierto en la tierra, se levantarán
unas murallas inexpugnables y dentro de ellas se
guarecerán sus habitantes.

Los campesinos que pastoreaban en aquellas tierras
se burlaban de Rómulo. En aquel monte solo veían
piedras y arbustos. Pero con el transcurso de los
años, sobre el surco abierto por Rómulo se levanta-
ron fuertes murallas y dentro de ellas prosperó una
gran ciudad.

La nueva ciudad se llamó Roma en honor de su fun-
dador. Y con el tiempo, Roma llegó a ser la capital
de un gran imperio.
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1. Escribe V (verdadero) o F (falso).

Rómulo y Remo eran hijos de un pastor. Remo liberó a Rómulo.
Una loba amamantó a Rómulo y a Remo. Remo vio volar seis buitres.
Numitor intentó matar a Rómulo y a Remo. Rómulo fundó Roma.

2. Resume la leyenda de la fundación de Roma, respetando el orden cronológico en que sucedieron 
los hechos.

El rey Numitor fue destronado por un tirano. 
A continuación, el tirano

3. Contesta.

• ¿Por qué el tirano quería que Rómulo y Remo murieran? 
• ¿Por qué se salvaron Rómulo y Remo?
• ¿Por qué Rómulo y Remo cedieron el trono a Numitor? 
• ¿Por qué se fundó Roma a orillas del río Tíber?

4. ¿Crees que los animales tienen sentimientos? Escribe una breve historia que ejemplifique 
tu respuesta, y al acabar, extrae una conclusión.

Un día, vi un(a) que 

USO DEL DICCIONARIO

5. Busca en tu diccionario el significado del verbo uncir y señala cuál de los siguientes objetos 
sirve para uncir:

ATALAJE YUGO ARADO

! Escribe oraciones en las que aparezca la palabra uncir.

Rómulo unció sus bueyes y trazó un círculo con su arado.

POLISEMIA

6. Identifica con ayuda del diccionario las diversas acepciones de la palabra capital y defínelas.

! Escribe una oración con cada uno de los significados que has encontrado.

PALABRAS DERIVADAS

7. Completa con numerales derivados en -ena.

• Diez buitres forman una decena de buitres.
• Doce buitres forman una de buitres.
• Veinte buitres forman una de buitres.
• Treinta buitres forman una de buitres.
• Cien buitres forman una o un centenar de buitres.

Puedes comenzar 
la historia de este modo

Puedes empezar así

COMPRENDO LO QUE LEO

7

Ejemplo
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RENACIMIENTO Y BARROCO

Lee los apuntes sobre estos dos movimientos literarios que vienen a

continuación y contesta los cuestionarios.

CUESTIONARIO LITERATURA: EL RENACIMIENTO 

1. ¿En  que  siglo  se  desarrolla  el  Renacimiento?  ¿Qu� etapas  abarca  en

Espa�a? 

2. ¿Cu�les son las caracter�sticas de Renacimiento? 

3. ¿Qui�nes son los principales poetas del Renacimiento espa�ol? 

4. ¿Cu�les son las principales caracter�sticas de la novela picaresca? 

5. Cuenta el argumento de El lazarillo de Tormes. ¿Qui�n es su autor? 

6. ¿Qui�n  escribi% El  ingenioso  hidalgo  Don  Quijote  de  la  Mancha?  ¿De

cu�ntos libros se compone ? 

CUESTIONARIO LITERATURA: EL BARROCO 

1. ¿En qu� se diferencian, b�sicamente, el Renacimiento y el Barroco como

movimientos art�sticos? 

2. Define Culteranismo y Conceptismo. ¿Qu� autores representan a cada

uno de estos movimientos? 

3. Indica cu�les son los temas preferidos por Francisco de Quevedo. 

4. ¿Qui�nes son los principales autores del teatro barroco espa�ol? ¿Cu�les

son sus obras m�s conocidas?

5. ¿Cu�les son las caracter�sticas principales del teatro del siglo XVII? 

6. La figura del  gracioso  es un personaje tipo fundamental de la comedia

barroca. Def�nelo brevemente. 
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LA LITERATURA DEL RENACIMIENTO Y BARROCO 

I. Características generales del Renacimiento (s. XVI) 

1. Etapas 

El Renacimiento se inicia con la unificación de España por los Reyes Católicos y abarca los reinados 
de Carlos I y Felipe II. Se pueden distinguir, pues dos etapas: 

A. Reinado de Carlos I: Se reciben nuevas ideas y se imita el Renacimiento italiano. 
B. Reinado de Felipe II. El Renacimiento español se cierra en sí mismo y se acentúan los aspectos 

religiosos. 

Se puede establecer una etapa de transición, denominada Prerrenacimiento, que sirve de tránsito 
desde la Edad Media, en la cual encontramos La Celestina, como obra más representativa . 

2. Ideología 

La mentalidad renacentista se caracteriza por: 

A. La valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala de valores para el 
individuo. 

B. El hombre es el centro del universo (antropocentrismo), capaz de dominar el mundo y crear su 
propio destino. 

C. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la armonía. 
D. El nuevo ideal del hombre es el cortesano, hábil como poeta y guerrero, valiente e instruido. 

Ese prototipo lo encarnan Garcilaso de la Vega y Cervantes. 
E. Un nuevo ideal de belleza que describe el mundo no como es, sino como debería ser: la 

naturaleza, la mujer, el amor. 

II. La poesía renacentista. Características y autores 

1. Características 

Los temas utilizados por la poesía renacentista son, fundamentalmente, el amor, concebido desde 
el punto de vista platónico; la naturaleza, como algo idílico; la mitología pagana, de la que se reflejan 
historias de dioses y la belleza femenina, siguiendo siempre un mismo ideal. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la poesía se interioriza y aparecen temas de tipo nacional 
y religioso. 

En relación con estos temas mencionados, existen varios tópicos renacentistas, tomados del mundo 
clásico algunos de ellos: 

A. El Carpe Diem, cuya traducción sería "atrapa el día" o "aprovecha el momento". Con él se 
aconseja el disfrute de la vida antes de la llegada de la vejez. 

B. La belleza femenina, descrita siguiendo siempre un mismo esquema: joven rubia, de ojos 
claros, serenos, de piel blanca, labios, rojos, mejillas sonrosadas, etc. 

C. El Beatus Ille o alabanza de la vida del campo, apartado de lo material, frente a la vida de la 
ciudad, con sus peligros e intrigas. 

D. El Locus amoenus o descripción de una naturaleza perfecta e idílica. 

En cuanto a la métrica utilizada, se adoptan versos (endecasílabo), estrofas (lira) y poemas 
(soneto) procedentes de Italia. Asimismo, aparecen géneros característicos como la égloga (los 
protagonistas son pastores idealizados), la oda (para asuntos graves) o la epístola (poema en forma de 
carta). 

La lengua en esta época está dominada por la naturalidad y la sencillez, huyendo de la afectación, 
del amaneramiento y de la frase rebuscada. Así el léxico y la sintaxis serán sencillos. 
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2. Autores 

Garcilaso representa el prototipo de cortesano renacentista: hombre de armas y letras y de intensa 
vida amorosa. Nació en Toledo en 1501 y murió en Niza en 1536, tras ser herido en el asalto a la 
fortaleza de Muy en Provenza. Su obra plenamente renacentista consta de una epístola, dos elegías, tres 
églogas, cinco canciones y cuarenta sonetos. 

En sus églogas, donde diversos pastores reflejan el sentimiento amoroso del autor, alcanza su 
mayor perfección como poeta. Utiliza con gran maestría los temas renacentistas y fue el introductor en 
España de estrofas italianas como la lira, la cual utilizó al componer su canción A la flor de Gnido. Su 
estilo se caracteriza por la naturalidad y la sencillez. 

Fray Luis de León forma parte de la literatura ascética de la segunda mitad del siglo. Esta 
literatura expresa el deseo del alma de alejarse de todo lo terrenal para poder alcanzar a Dios. Los 
temas preferidos de este autor son el deseo de la soledad y del retiro en la naturaleza (tópico del Beatus 
Ille), la búsqueda de paz espiritural y el deseo de armonía con el universo. 

Su estilo es sencillo, no abundan las imágenes ni los adornos. Su estrofa preferida es la lira. Entre 
sus poemas más conocidos se encuentran la Oda a la vida retirada, la Oda a Francisco Salinas, La Noche 
serena y En la Ascensión, en el que muestra el desconsuelo del hombre en la Tierra, sin Dios. 

La poesía religiosa de esta segunda mitad de siglo se completa con San Juan de la Cruz, poeta 
místico que describe la experiencia de la unión con Dios, la cual se produce a través de las vías místicas: 
purgativa, iluminativa y unitiva. 

III. La prosa renacentista. El Lazarillo y El Quijote 

 

El Lazarillo pertenece al género de la 
novela picaresca y destaca dentro de la 
producción de la literatura del Siglo de Oro por 
su originalidad. Representa una literatura 
basada en la realidad frente al idealismo o la 
religiosidad de la literatura de la época. El libro, 
de autor anónimo, se publicó en 1554. 

La obra narra la vida de un muchacho, 
Lázaro de Tormes, desde su nacimiento hasta 
que se casa en Toledo con la criada de un 
arcipreste. Durante todo ese tiempo sirve a 
varios amos que le maltratan y apenas le dan 
de comer: un ciego, un clérigo, un hidalgo o 
escudero, un fraile, un buldero, un capellán y 
un alguacil. 

 

La novela picaresca, como género literario, tiene las siguientes características: 

1. El relato es autobiográfico. 
2. La narración sigue un orden cronológico. 
3. El personaje es un pícaro:  

A. Es de clase social baja, casi un delincuente. 
B. Es un vagabundo. 
C. Se mueve inducido por el hambre.  
D. Busca la manera de mejorar de vida. 
E. Es un antihéroe, carece de ideales. 

En cuanto a la técnica empleada, se ha de destacar el hecho de articular los episodios a través del 
hilo conductor de la vida del pícaro. La ironía y el diálogo son dos de los recursos más empleados para 
desarrollar el argumento y expresar la crítica en el libro. El lenguaje refleja con exactitud la imagen de 
un muchacho analfabeto, propio de la época. 
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El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la 
Mancha, obra fundamental de la literatura 
española, cuyo autor es Miguel de Cervantes 
(Alcalá de Henares, 1547- Madrid, 1616) fue 
escrita con la intención de ridiculizar los libros 
de caballería. Para ello, Cervantes posiblemente 
partió del Entremés de los romances, obra 
anónima en la que un pastor se volvía loco de 
leer romances. La obra representa también un 
enfrentamiento entre el idealismo y lo material, 
entre la locura y la realidad, conceptos 
encarnados, respectivamente, por D. Quijote y 
Sancho. 

La obra se publicó en dos partes, una en 
1605 y otra en 1615 y se estructura en torno a 
tres salidas: la primera (capítulos I-IV) y la 
segunda (capítulos VII-LII) en el primer libro; y 
la tercera (capítulos I-LXXIV). A lo largo de la 
obra, don Quijote participa en numerosos 
episodios. En la primera salida, el protagonista 
hace que le armen caballero en una venta; en 
la segunda, ya decidido a imitar a los héroes de 
las novelas de caballería, empieza a recorrer el 
mundo en busca de aventuras (la de los 
molinos, la del vizcaíno, la del cuerpo muerto, 
la de los batanes, la del yelmo de Mabrino, la 
de los galeotes, la de los yangüeses, la de los 
cueros de vino, etc...); ya en la tercera salida 
don Quijote y Sancho viven un tiempo en el 
palacio de unos duques que se burlan de ellos 
para divertirse. Finalmente llegan a Barcelona, 
donde don Quijote es vencido por un vecino 
suyo que se hace pasar por el caballero de la 
Blanca Luna, quien le impone la vuelta a casa, 
donde muere. 

 

 

 

 

 

En el estilo de la novela destacan aspectos como la maestría en el uso del diálogo, la enorme 
riqueza de niveles léxicos (culto, popular, jergal, literario, grandilocuente, etc.), el perfecto empleo de la 
parodia y la ironía, así como un abundante y variado uso de la descripción. 

IV. Características generales del Barroco (s. XVII) 

El término Barroco se utiliza para denominar un período cultural en España que transcurre 
fundamentalmente en el siglo XVII, entre 1580 y 1700, y se caracteriza por ser una época de crisis y 
decadencia que se manifiesta en todos los aspectos de la vida de este Siglo de Oro. 

1. Ideología 

El optimismo renacentista da paso ahora a la desilusión: la realidad ya no aparece idealizada, sino 
que se muestra tal y como es. Entre los rasgos del pensamiento barroco destacamos los siguientes: 

A. Visión pesimista de la vida: el hombre es un ser lleno de miserias y pasiones, cuyo fin es la 
muerte. 

B. La escasa valoración de lo humano y la presencia constante de la muerte son dos ideas 
presentes siempre en el hombre barroco. 

C. Desconfianza de los impulsos naturales del hombre. 

2. Características literarias 

Frente al equilibrio y mesura renacentistas, la literatura también presenta estos rasgos: 

A. Gusto por la desmesura y la exageración, haciendo uso de un estilo complicado y difícil de 
entender. 
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B. Aparición de nuevos temas con diferentes formas de expresión, buscando lo original. Se mezcla 
lo bello y majestuoso con lo insignificante y vulgar. 

C. Sensación de dinamismo y retorcimiento mediante el uso de frases forzadas y un lenguaje muy 
expresivo. 

D. Tendencia al contraste, manifestado mediante el uso, en un mismo autor, de lo cómico y lo 
serio, lo refinado y grosero, lo culto y lo popular. 

3. Corrientes literarias del Barroco 

Las anteriores características literarias se concretan en dos escuelas literarias de la época: 

A. El culteranismo, encabezada por Góngora, que embellece el lenguaje mediante un léxico 
culto; el uso de metáforas, perífrasis e hipérboles; y las referencias mitológicas. 

B. El conceptismo, con Quevedo a la cabeza, que se basa en llenar de asociaciones significativas 
las palabras a través de juegos verbales; el uso de paradojas, antítesis y paralelismos; o el 
chiste ingenioso. 

 

V. La poesía barroca. Autores 

Luis de Góngora y Argote (1561- 1627) nació en Córdoba y cursó estudios en Salamanca. Su 
vocación literaria fue muy temprana: sus primeros versos están fechados en 1580. 

Tanto él como Quevedo son los máximos representantes de la poesía barroca. Góngora crea un 
estilo personal y original en el que dicho equilibro se rompe a expensas del contenido, ya que la 
expresión pasa al primer plano. Se trata de una poesía de gran artificiosidad, con una enorme utilización 
de elementos ornamentales, de carácter culto fundamentalmente y con una extraordinaria importancia 
de los valores sensoriales del poema. 

Entre las características de dicho lenguaje destacamos: 

1. El uso de las metáforas y las imágenes embellecedoras. 
2. El uso de cultismos y léxico colorista y sonoro. 
3. El uso del hipérbaton y los paralelismos. 
4. La utilización de las referencias mitológicas. 

El autor cordobés muestra dos vertientes diferenciadas en su poesía: la de corte realista y tono 
popular; y la de rasgos culteranos, con un lenguaje hermético y lleno de artificio y belleza. 

Por otra parte, Francisco de Quevedo 
(1580-1645) representa la otra corriente 
poética del siglo XVII: la conceptista. Se 
caracteriza ésta por prestar más atención a los 
aspectos de contenido que a los formales. 

Entre sus rasgos aparece: 

1. El uso de metáforas, imágenes y 
símiles (Risueña enfermedad son las 
auroras). 

2. La abundancia de los juegos de 
palabras, así como las paradojas y 
contrastes (Escucho sordo y reconozco 
ciego/descanso trabajando y hablo 
mudo:/humilde aguardo y con 
soberbia pido). 

3. La aparición de equívocos y dobles 
sentidos (donde el capitán Correa/da 
mal trato con su nombre). 
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Hombre profundamente preocupado por los asuntos de su tiempo, delicado y cruel al mismo tiempo, 
enormemente expresivo en todas las facetas de su producción literaria, está inmerso en el mundo de 
contrastes en que vivió, esto es, el Barroco. 

En líneas generales, la obra lírica de Quevedo se puede dividir en cuatro tipos: 

1. Poesía moral, en la que muestra su preocupación por la vida, la muerte o el paso del tiempo. 
2. Poesía política, en la que expresa sus críticas a los gobernantes y se duele por la decadencia de 

España. 
3. Poesía amorosa; con la que expresa su sentimiento amoroso a veces de una manera profunda e 

impresionante. 
4. Poesía satírica y burlesca, en donde el autor pone en marcha todo su ingenio para burlarse de 

personas, defectos y mitos. 

VI. La Comedia nacional del siglo XVII. Características y autores 

1. Características 

A lo largo del siglo XVII, el teatro se convierte en el género dominante del momento, siendo la 
diversión favorita en muchas ciudades españolas. Lope de Vega rompe con la rigidez renacentista 
creando un teatro que se denominará la Comedia nacional. Para este teatro, Lope propone un modelo 
que tiene los siguientes rasgos: 

A. División en tres actos, en los cuales se sucede el esquema de exposición-nudo-desenlace. Cada 
acto, a su vez, se divide en escenas. 

B. Uso del verso como texto teatral, adaptando la métrica a cada momento: el romance y las 
octavas para las narraciones; las décimas para los lamentos; el soneto para las esperas; los 
tercetos para asuntos importantes, las redondillas para el amor. 

C. Rechazo de las reglas de las tres unidades (tiempo, lugar y acción), de tal modo que las obras 
pueden desarrollarse en un transcurso superior a las 24 horas, pueden aparecer distintos 
lugares en el escenario y la acción principal se puede mezclar con otras secundarias. 

D. Mezcla de lo trágico y lo cómico, así como de personajes nobles y plebeyos 
E. Los personajes se ajustan a unos personajes-tipo: el galán busca el amor de la dama, cuya 

honra es protegida por el padre, hermano o marido. El criado de él y la criada de ella viven 
una acción amorosa paralela; el poderoso (capitán o noble) representa la maldad, empeñado 
en disfrutar de la dama; el rey es el encargado de impartir justicia y el gracioso presenta los 
aspectos cómicos, divertidos y realistas; el villano o campesino representa los valores 
tradicionales y suele defender la honra frente al poderoso. 

F. Los temas principales suelen ser el amor y el honor, y relacionados con este último los celos, la 
venganza y la muerte. 

 

2. Autores 

Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid, 
1562-1635) representa con su vida las 
contradicciones del Barroco: agitada vida 
amorosa, destierros, fervor religioso al 
ordenarse sacerdote a los 51 años. 

Entre sus obras teatrales destacamos 
aquí  Fuenteovejuna, una de las más populares. 
La obra trata del conflicto entre el Comendador 
del pueblo de Fuenteovejuna y sus habitantes. 
Debido a los continuos abusos a las mujeres, 
aquél es ejecutado. Cuando la autoridad acude 
a buscar a los culpables, todo el pueblo se 
responsabiliza de lo ocurrido y después obtiene 
el perdón real, con lo que se reconoce la 
defensa de la dignidad y libertad del campesino 
frente a la tiranía y opresión de la autoridad. 
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Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 1600-1681) es otro de los autores clave en la escena teatral 
del siglo XVII. Igual que Lope se ordenó sacerdote a su madurez, aunque siguió dedicado de lleno al 
teatro. 

La vida es sueño, una de sus obras más importantes, se encuadra dentro de las denominadas 
"comedias filosóficas". En ella se plantean problemas como la confusión entre la realidad y la ficción, la 
valoración de la vida humana, o la capacidad de la voluntad humana para hacer frente a su destino 
mediante la libertad. La acción de la obra transcurre en Polonia, donde su rey, Basilio, es advertido por 
los oráculos de que su hijo Segismundo se rebelará contra él y cometerá horribles crímenes. 
Segismundo es encerrado en una gruta, donde crece sin saber su origen. Un día, Basilio, desafiando a 
las predicciones, lleva a su hijo a palacio en donde éste mata a un criado. Ante tan negativa experiencia, 
Segismundo vuelve al encierro hasta que el pueblo lo libera. El liberado vencerá a su padre pero actuará 
con justicia y prudencia. 
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LOS SIGLOS DE ORO: 

RENACIMIENTO Y BARROCO
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EL LAZARILLO DE TORMES

El Lazarillo de Tormes es una carta autobiográfica del protagonista. Aunque 
actualmente, los estudiosos del tema relacionan al Lazarillo con Alfonso de 
Valdés, consideraremos, por ahora, esta divertida y deliciosa obra picaresca 
como una novela anónima. Posiblemente su autor prefirió mantenerse en el 
anonimato para no tener problemas con la Inquisición por sus críticas al clero. 

Se publicó por primera vez en 1554, en tres ediciones: Burgos, Amberes y 
Alcalá de Henares.. 

No se sabe exactamente cuándo fue escrita. En general se cree que debió ser 
hacia 1530, por la mención que se hace en el libro de las Cortes convocadas 
por Carlos V en Toledo. 

Fue prohibida en 1559 pero, ante la popularidad que alcanzó, el rey Felipe II 
mandó publicarla de nuevo en 1573, aunque expurgados los tratados IV y V, y 
bajo el título de Lazarillo castigado. 

• El Lazarillo pertenece a lo que denominamos novela picaresca. Esta 

breve obra es la que marcará las características posteriores del género; 
es decir: el protagonista es un pícaro de ínfimo origen; la historia se 
explica en primera persona y es una excusa para justificar la vida del 
pícaro; el antihéroe-protagonista tiene distintos amos; los hechos no son 
fantásticos sino reales y próximos a la vida cotidiana; y la narración 
contiene grandes dosis de crítica social. Lázaro mayor, escribe un 
prólogo, que es una carta dirigida a "vuestra merced", en la que le 
adelanta que va a explicarle su vida, sus fortunas y adversidades, para 
que se dé cuenta de lo que le ha costado conseguir el nivel social que ha 
llegado a alcanzar bajo la protección del Arcipreste de San Salvador. 

• La acepción de pícaro que prevalece hoy (chico simpático y con cierto 

punto de ironía) es distinta de la que se conocía en aquella época: mozo 
de muchos amos, astuto, que engaña para sobrevivir, que busca siempre 
la ventaja fácil y que intenta evadirse de cualquier responsabilidad... 

• El protagonista, que ha sido lazarillo de su primer amo ciego, va pasando 

por la compañía de un clérigo, de un fraile, etc. y acaba siendo protegido 
del Arcipreste de San Salvador. De todos ellos va aprendiendo algo para 
su vida; y, a través de ellos, el autor denuncia la sociedad del momento y 
sus clases sociales, principalmente el clero. 

 
• La época que refleja El Lazarillo es la de mediados del siglo XVI. 

Socialmente, España está en crisis económica por las continuas guerras. 
Hay miseria y proliferan los vagabundos y estafadores. En ese mundo se 
educará y se hará adulto nuestro protagonista.

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/lazarillo/antes.htm
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La vida de Lazarillo de Tormes y 
de sus fortunas y adversidades 

 

Anónimo 

 

[Nota preliminar: edición digital basada en las de Burgos, Juan de 
Junta, 1554; Alcalá de Henares, en casa de Salzedo, 1554; Amberes, 
en casa de Martín Nucio, 1554 y Medina del Campo, Mateo y Francisco 
del Canto, 1554. Y cotejada con las ediciones críticas de Alberto 
Blecua (Madrid, Castalia, 1972), José M. Caso González (Madrid, BRAE
1967; Anejo XVII) y Francisco Rico (Madrid, Cátedra, 1987).] 

 
 

Prólogo 

Yo por bien tengo que cosas tan señaladas, y por ventura nunca 
oídas ni vistas, vengan a noticia de muchos y no se entierren en la 
sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo 
que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Y a este 
propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga 
alguna cosa buena; mayormente que los gustos no son todos unos, mas 
lo que uno no come, otro se pierde por ello. Y así vemos cosas tenidas 
en poco de algunos, que de otros no lo son. Y esto para que ninguna 
cosa se debería romper ni echar a mal, si muy detestable no fuese, 
sino que a todos se comunicase, mayormente siendo sin perjuicio y 
pudiendo sacar de ella algún fruto. Porque, si así no fuese, muy pocos 
escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, y quieren, ya 
que lo pasan, ser recompensados, no con dineros, mas con que vean y 
lean sus obras y, si hay de qué, se las alaben. Y, a este propósito, dice 
Tulio: «La honra cría las artes». 

¿Quién piensa que el soldado que es primero del escala tiene más 
aborrecido el vivir? No por cierto; mas el deseo de alabanza le hace 
ponerse al peligro; y así en las artes y letras es lo mismo. Predica muy 
bien el presentado y es hombre que desea mucho el provecho de las 
ánimas; mas pregunten a su merced si le pesa cuando le dicen: «¡Oh, 
qué maravillosamente lo ha hecho vuestra reverencia!». Justó muy 
ruinmente el señor don Fulano, y dio el sayete de armas al truhán, 
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porque le loaba de haber llevado muy buenas lanzas: ¿qué hiciera si 
fuera verdad? 

Y todo va de esta manera: que, confesando yo no ser más santo 
que mis vecinos, de esta nonada, que en este grosero estilo escribo, 
no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en 
ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas 
fortunas, peligros y adversidades. 

Suplico a Vuestra Merced reciba el pobre servicio de mano de 
quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformaran. Y pues 
Vuestra Merced escribe se le escriba y relate el caso muy por extenso, 
parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, porque se 
tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los 
que heredaron nobles estados cuán poco se les debe, pues Fortuna fue 
con ellos parcial, y cuánto más hicieron los que, siéndoles contraria, 
con fuerza y maña remando, salieron a buen puerto.  

 
 
 
 

Tratado primero 

Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue 

 

Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman 
Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, 
naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro 
del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de esta 
manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una 
molienda de una aceña que está ribera de aquel río, en la cual fue 
molinero más de quince años; y, estando mi madre una noche en la 
aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que 
con verdad me puedo decir nacido en el río. 

Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas 
sangrías mal hechas en los costales de los que allí a moler venían, por 
lo cual fue preso, y confesó y no negó, y padeció persecución por 
justicia. Espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los
llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra 
moros, entre los cuales fue mi padre (que a la sazón estaba 
desterrado por el desastre ya dicho), con cargo de acemilero de un 
caballero que allá fue. Y con su señor, como leal criado, feneció su 
vida. 
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Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó 
arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad 
y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes, 
y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la 
Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. 

Ella y un hombre moreno de aquellos que las bestias curaban 
vinieron en conocimiento. Éste algunas veces se venía a nuestra casa y 
se iba a la mañana. Otras veces, de día llegaba a la puerta en achaque 
de comprar huevos, y entrábase en casa. Yo, al principio de su 
entrada, pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto 
que tenía; mas, de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile 
queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el 
invierno leños a que nos calentábamos. 

De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre 
vino a darme un negrito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a 
calentar. Y acuérdome que, estando el negro de mi padrastro 
trebejando con el mozuelo, como el niño vía a mi madre y a mí 
blancos y a él no, huía de él, con miedo, para mi madre, y, señalando 
con el dedo, decía: 

-¡Madre, coco! 

Respondió él riendo: 

-¡Hideputa! 

Yo, aunque bien mochacho, noté aquella palabra de mi 
hermanico, y dije entre mí: «¡Cuántos debe de haber en el mundo que 
huyen de otros porque no se ven a sí mismos!». 

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se 
llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que 
la mitad por medio de la cebada, que para las bestias le daban, 
hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y 
sábanas de los caballos hacía perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, 
las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a 
mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el 
uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para 
ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a 
esto. 

Y probósele cuanto digo, y aún más; porque a mí con amenazas 
me preguntaban, y, como niño, respondía y descubría cuanto sabía 
con miedo: hasta ciertas herraduras que por mandado de mi madre a 
un herrero vendí. 

Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre 
pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en 
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casa del sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la 
suya acogiese. 

Por no echar la soga tras el caldero, la triste se esforzó y cumplió 
la sentencia. Y, por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue 
a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana; y allí, 
padeciendo mil importunidades, se acabó de criar mi hermanico hasta 
que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los 
huéspedes por vino y candelas y por lo demás que me mandaban. 

En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, 
pareciéndole que yo sería para adestrarle, me pidió a mi madre, y ella 
me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre, el 
cual, por ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella 
confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le 
rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él 
respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por 
hijo. Y así le comencé a servir y adestrar a mi nuevo y viejo amo. 

Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi 
amo que no era la ganancia a su contento, determinó irse de allí; y 
cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos 
llorando, me dio su bendición y dijo:  

-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te 
guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto; válete por ti. 

Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. 

Salimos de Salamanca, y, llegando a la puente, está a la entrada 
de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el ciego 
mandóme que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo: 

-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. 

Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía 
la cabeza par de la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran 
calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el 
dolor de la cornada, y díjome: 

-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más 
que el diablo. 

Y rió mucho la burla. 

Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, 
como niño, dormido estaba. Dije entre mí: «Verdad dice éste, que me 
cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me sepa 
valer». 
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Comenzamos nuestro camino, y en muy pocos días me mostró 
jerigonza. Y, como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y 
decía: 

-Yo oro ni plata no te lo puedo dar; mas avisos para vivir muchos 
te mostraré. 

Y fue así, que, después de Dios, éste me dio la vida, y, siendo 
ciego, me alumbró y adestró en la carrera de vivir. 

Huelgo de contar a Vuestra Merced estas niñerías, para mostrar 
cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse 
bajar siendo altos cuánto vicio. 

Pues, tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, 
Vuestra Merced sepa que, desde que Dios crió el mundo, ninguno 
formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila: ciento y tantas 
oraciones sabía de coro; un tono bajo, reposado y muy sonable, que 
hacía resonar la iglesia donde rezaba; un rostro humilde y devoto, 
que, con muy buen continente, ponía cuando rezaba, sin hacer gestos 
ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. 

Allende de esto, tenía otras mil formas y maneras para sacar el 
dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos: para 
mujeres que no parían; para las que estaban de parto; para las que 
eran malcasadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba 
pronósticos a las preñadas si traían hijo o hija. Pues en caso de 
medicina decía que Galeno no supo la mitad que él para muelas, 
desmayos, males de madre. Finalmente, nadie le decía padecer 
alguna pasión, que luego no le decía: 

-Haced esto, haréis esto otro, cosed tal yerba, tomad tal raíz.  

Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, 
que cuanto les decía creían. De éstas sacaba él grandes provechos con 
las artes que digo, y ganaba más en un mes que cien ciegos en un año. 

Mas también quiero que sepa Vuestra Merced que, con todo lo que 
adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi; 
tanto, que me mataba a mí de hambre, y así no me demediaba de lo 
necesario. Digo verdad: si con mi sutileza y buenas mañas no me 
supiera remediar, muchas veces me finara de hambre; mas, con todo 
su saber y aviso, le contaminaba de tal suerte que siempre, o las más 
veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, 
de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi salvo. 

Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo, que 
por la boca se cerraba con una argolla de hierro y su candado y llave; 
y al meter de todas las cosas y sacallas, era con tanta vigilancia y tan 
por contadero, que no bastara todo el mundo a hacerle menos una 
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migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en 
menos de dos bocados era despachada. Después que cerraba el 
candado y se descuidaba, pensando que yo estaba entendiendo en 
otras cosas, por un poco de costura, que muchas veces del un lado del 
fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel, 
sacando, no por tasa pan, más buenos pedazos, torreznos y longaniza. 
Y así, buscaba conveniente tiempo para rehacer, no la chaza, sino la 
endiablada falta que el mal ciego me faltaba. 

Todo lo que podía sisar y hurtar traía en medias blancas, y, 
cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de 
vista, no había el que se la daba amagado con ella, cuando yo la tenía 
lanzada en la boca y la media aparejada, que, por presto que él 
echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo 
precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y 
sentía que no era blanca entera, y decía: 

-¿Qué diablo es esto, que, después que conmigo estás, no me dan 
sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí hartas veces 
me pagaban? En ti debe estar esta desdicha. 

También él abreviaba el rezar y la mitad de la oración no 
acababa, porque me tenía mandado que, en yéndose el que la 
mandaba rezar, le tirase por cabo del capuz. Yo así lo hacía. Luego él 
tornaba a dar voces diciendo: 

-¿Mandan rezar tal y tal oración? -como suelen decir. 

Usaba poner cabe sí un jarrillo de vino cuando comíamos, y yo 
muy de presto le asía y daba un par de besos callados y tornábale a su 
lugar. Mas duróme poco, que en los tragos conocía la falta, y, por 
reservar su vino a salvo, nunca después desamparaba el jarro, antes lo 
tenía por el asa asido. Mas no había piedra imán que así trajese a sí 
como yo con una paja larga de centeno que para aquel menester tenía 
hecha, la cual, metiéndola en la boca del jarro, chupando el vino, lo 
dejaba a buenas noches. Mas, como fuese el traidor tan astuto, pienso 
que me sintió, y dende en adelante mudó propósito y asentaba su 
jarro entre las piernas y atapábale con la mano, y así bebía seguro. 

Yo, como estaba hecho al vino, moría por él, y viendo que aquel 
remedio de la paja no me aprovechaba ni valía, acordé en el suelo del 
jarro hacerle una fuentecilla y agujero sutil, y, delicadamente, con 
una muy delgada tortilla de cera, taparlo; y, al tiempo de comer, 
fingiendo haber frío, entrábame entre las piernas del triste ciego a 
calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y, al calor de ella 
luego derretida la cera, por ser muy poca, comenzaba la fuentecilla a 
destilarme en la boca, la cual yo de tal manera ponía, que maldita la 
gota se perdía. Cuando el pobreto iba a beber, no hallaba nada. 
Espantábase, maldecíase, daba al diablo el jarro y el vino, no 
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sabiendo qué podía ser. 

-No diréis, tío, que os lo bebo yo -decía-, pues no le quitáis de la 
mano. 

Tantas vueltas y tientos dio al jarro, que halló la fuente y cayó en 
la burla; mas así lo disimuló como si no lo hubiera sentido. 

Y luego otro día, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, no 
pensando el daño que me estaba aparejado ni que el mal ciego me 
sentía, sentéme como solía; estando recibiendo aquellos dulces 
tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por 
mejor gustar el sabroso licor, sintió el desesperado ciego que agora 
tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con toda su fuerza, alzando 
con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi 
boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el 
pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes, como otras 
veces, estaba descuidado y gozoso, verdaderamente me pareció que 
el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. 

Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el 
jarrazo tan grande, que los pedazos de él se me metieron por la cara, 
rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes, sin los 
cuales hasta hoy día me quedé. 

Desde aquella hora quise mal al mal ciego, y, aunque me quería y 
regalaba y me curaba, bien vi que se había holgado del cruel castigo. 
Lavóme con vino las roturas que con los pedazos del jarro me había 
hecho, y, sonriéndose, decía: 

-¿Qué te parece Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud -y 
otros donaires que a mi gusto no lo eran. 

Ya que estuve medio bueno de mi negra trepa y cardenales, 
considerando que, a pocos golpes tales, el cruel ciego ahorraría de mí, 
quise yo ahorrar de él; mas no lo hice tan presto, por hacello más a mi 
salvo y provecho. Y aunque yo quisiera asentar mi corazón y 
perdonalle el jarrazo, no daba lugar el maltratamiento que el mal 
ciego dende allí adelante me hacía, que sin causa ni razón me hería, 
dándome coscorrones y repelándome. 

Y si alguno le decía por qué me trataba tan mal, luego contaba el 
cuento del jarro, diciendo: 

-¿Pensaréis que este mi mozo es algún inocente? Pues oíd si el 
demonio ensayara otra tal hazaña. 

Santiguándose los que lo oían, decían: 
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-¡Mirad quién pensara de un muchacho tan pequeño tal ruindad! 

Y reían mucho el artificio y decíanle: 

-¡Castigadlo, castigadlo, que de Dios lo habréis! 

Y él, con aquello, nunca otra cosa hacía. 

Y en esto yo siempre le llevaba por los peores caminos, y adrede, 
por hacerle mal y daño; si había piedras, por ellas; si lodo, por lo más 
alto; que, aunque yo no iba por lo más enjuto, holgábame a mí de 
quebrar un ojo por quebrar dos al que ninguno tenía. Con esto, 
siempre con el cabo alto del tiento me atentaba el colodrillo, el cual 
siempre traía lleno de tolondrones y pelado de sus manos. Y, aunque 
yo juraba no hacerlo con malicia, sino por no hallar mejor camino, no 
me aprovechaba ni me creía, mas tal era el sentido y el grandísimo 
entendimiento del traidor. 

Y porque vea Vuestra Merced a cuánto se extendía el ingenio de 
este astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me 
acaecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia. 
Cuando salimos de Salamanca, su motivo fue venir a tierra de Toledo, 
porque decía ser la gente más rica, aunque no muy limosnera. 
Arrimábase a este refrán: «Más da el duro que el desnudo». Y vinimos 
a este camino por los mejores lugares. Donde hallaba buena acogida y 
ganancia, deteníamonos; donde no, a tercero día hacíamos San Juan. 

Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox al tiempo 
que cogían las uvas, un vendimiador le dio un racimo de ellas en 
limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y también porque la 
uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la 
mano. Para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se 
llegaba. Acordó de hacer un banquete, así por no poder llevarlo, como 
por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y 
golpes. Sentámonos en un valladar y dijo: 

-Agora quiero yo usar contigo de una liberalidad, y es que ambos 
comamos este racimo de uvas y que hayas de él tanta parte como yo. 
Partillo hemos de esta manera: tú picarás una vez y yo otra, con tal 
que me prometas no tomar cada vez más de una uva. Yo haré lo 
mismo hasta que lo acabemos, y de esta suerte no habrá engaño.  

Hecho así el concierto, comenzamos; mas luego al segundo lance, 
el traidor mudó propósito, y comenzó a tomar de dos en dos, 
considerando que yo debería hacer lo mismo. Como vi que él quebraba 
la postura, no me contenté ir a la par con él, mas aún pasaba 
adelante: dos a dos y tres a tres y como podía las comía. Acabado el 
racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano, y, meneando la 
cabeza, dijo: 
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-Lázaro, engañado me has. Juraré yo a Dios que has tú comido las 
uvas tres a tres. 

-No comí -dije yo-; mas ¿por qué sospecháis eso? 

Respondió el sagacísimo ciego: 

-¿Sabes en qué veo que las comiste tres a tres? En que comía yo 
dos a dos y callabas. 

1A lo cual yo no respondí. Yendo que íbamos así por debajo de 
unos soportales, en Escalona adonde a la sazón estábamos, en casa de 
un zapatero había muchas sogas y otras cosas que de esparto se 
hacen, y parte de ellas dieron a mi amo en la cabeza. El cual, alzando 
la mano, tocó en ellas, y viendo lo que era díjome: 

-Anda presto, muchacho; salgamos de entre tan mal manjar, que 
ahoga sin comerlo. 

     Yo, que bien descuidado iba de aquello, miré lo que era y, 
como no vi sino sogas y cinchas, que no era cosa de comer, díjele: 

     -Tío, ¿por qué decís eso? 

     Respondióme: 

     -Calla, sobrino; según las mañas que llevas, lo sabrás y verás 
cómo digo verdad.  

Y así pasamos adelante por el mismo portal y llegamos a un 
mesón, a la puerta del cual había muchos cuernos en la pared, donde 
ataban los recueros sus bestias, y como iba tentando si era allí el 
mesón adonde él rezaba cada día por la mesonera la oración de la 
emparedada, asió de un cuerno, y con un gran suspiro dijo: 

     -¡Oh, mala cosa, peor que tienes la hechura! ¡De cuántos eres 
deseado poner tu nombre sobre cabeza ajena y de cuán pocos tenerte 
ni aun oír tu nombre por ninguna vía! 

     Como le oí lo que decía, dije: 

     -Tío, ¿qué es eso que decís? 

     -Calla, sobrino, que algún día te dará éste que en la mano 
tengo alguna mala comida y cena. 

     -No le comeré yo -dije- y no me la dará. 

     - Yo te digo verdad; si no, verlo has, si vives. 
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     Y así pasamos adelante hasta la puerta del mesón, adonde 
pluguiere a Dios nunca allá llegáramos, según lo que me sucedió en 
él. 

     Era todo lo más que rezaba por mesoneras y por bodegoneras 
y turroneras y rameras y así por semejantes mujercillas, que por 
hombre casi nunca le vi decir oración. 

Reíme entre mí y, aunque muchacho, noté mucho la discreta 
consideración del ciego. 

Mas, por no ser prolijo, dejo de contar muchas cosas, así graciosas 
como de notar, que con este mi primer amo me acaecieron, y quiero 
decir el despidiente y, con él, acabar. 

Estábamos en Escalona, villa del duque de ella, en un mesón, y 
diome un pedazo de longaniza que le asase. Ya que la longaniza había 
pringado y comídose las pringadas, sacó un maravedí de la bolsa y 
mandó que fuese por él de vino a la taberna. Púsome el demonio el 
aparejo delante los ojos, el cual, como suelen decir, hace al ladrón, y 
fue que había cabe el fuego un nabo pequeño, larguillo y ruinoso, y tal 
que, por no ser para la olla, debió ser echado allí. Y como al presente 
nadie estuviese, sino él y yo solos, como me vi con apetito goloso, 
habiéndoseme puesto dentro el sabroso olor de la longaniza, del cual 
solamente sabía que había de gozar, no mirando qué me podría 
suceder, pospuesto todo el temor por cumplir con el deseo, en tanto 
que el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza y muy 
presto metí el sobredicho nabo en el asador, el cual, mi amo, 
dándome el dinero para el vino, tomó y comenzó a dar vueltas al 
fuego, queriendo asar al que, de ser cocido, por sus deméritos había 
escapado. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la 
longaniza y, cuando vine, hallé al pecador del ciego que tenía entre 
dos rebanadas apretado el nabo, al cual aún no había conocido por no 
haberlo tentado con la mano. Como tomase las rebanadas y mordiese 
en ellas pensando también llevar parte de la longaniza, hallóse en frío 
con el frío nabo. Alteróse y dijo: 

-¿Qué es esto, Lazarillo? 

-¡Lacerado de mí! -dije yo-. ¿Si queréis a mí echar algo? ¿Yo no 
vengo de traer el vino? Alguno estaba ahí y por burlar haría esto. 

-No, no -dijo él-, que yo no he dejado el asador de la mano; no es 
posible. 

Yo torné a jurar y perjurar que estaba libre de aquel trueco y 
cambio; mas poco me aprovechó, pues a las astucias del maldito ciego 
nada se le escondía. Levantóse y asióme por la cabeza y llegóse a 
olerme. Y como debió sentir el huelgo, a uso de buen podenco, por 
mejor satisfacerse de la verdad, y con la gran agonía que llevaba, 
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asiéndome con las manos, abríame la boca más de su derecho y 
desatentadamente metía la nariz. La cual él tenía luenga y afilada, y 
a aquella sazón, con el enojo, se había aumentado un palmo; con el 
pico de la cual me llegó a la golilla. 

Y con esto, y con el gran miedo que tenía, y con la brevedad del 
tiempo, la negra longaniza aún no había hecho asiento en el 
estómago; y lo más principal: con el destiento de la cumplidísima 
nariz, medio cuasi ahogándome, todas estas cosas se juntaron y 
fueron causa que el hecho y golosina se manifestase y lo suyo fuese 
vuelto a su dueño. De manera que, antes que el mal ciego sacase de 
mi boca su trompa, tal alteración sintió mi estómago, que le dio con 
el hurto en ella, de suerte que su nariz y la negra mal mascada 
longaniza a un tiempo salieron de mi boca. 

¡Oh gran Dios, quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto 
ya lo estaba! Fue tal el coraje del perverso ciego, que, si al ruido no 
acudieran, pienso no me dejara con la vida. Sacáronme de entre sus 
manos, dejándoselas llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, 
arañada la cara y rascuñado el pescuezo y la garganta. Y esto bien lo 
merecía, pues por su maldad me venían tantas persecuciones. 

Contaba el mal ciego a todos cuantos allí se allegaban mis 
desastres, y dábales cuenta una y otra vez, así de la del jarro como de 
la del racimo, y agora de lo presente. Era la risa de todos tan grande, 
que toda la gente que por la calle pasaba entraba a ver la fiesta; mas 
con tanta gracia y donaire contaba el ciego mis hazañas, que, aunque 
yo estaba tan maltratado y llorando, me parecía que hacía sinjusticia 
en no reírselas. 

Y en cuanto esto pasaba, a la memoria me vino una cobardía y 
flojedad que hice, por que me maldecía, y fue no dejalle sin narices, 
pues tan buen tiempo tuve para ello, que la mitad del camino estaba 
andado; que con sólo apretar los dientes se me quedaran en casa, y, 
con ser de aquel malvado, por ventura lo retuviera mejor mi estómago 
que retuvo la longaniza, y, no pareciendo ellas, pudiera negar la 
demanda. ¡Pluguiera a Dios que lo hubiera hecho, que eso fuera así 
que así! 

Hiciéronnos amigos la mesonera y los que allí estaban, y, con el 
vino que para beber le había traído, laváronme la cara y la garganta. 
Sobre lo cual discantaba el mal ciego donaires, diciendo: 

-Por verdad, más vino me gasta este mozo en lavatorios al cabo 
del año, que yo bebo en dos. A lo menos, Lázaro, eres en más cargo al 
vino que a tu padre, porque él una vez te engendró, mas el vino mil te 
ha dado la vida. 

Y luego contaba cuántas veces me había descalabrado y arpado la 

61



 12 

cara, y con vino luego sanaba. 

-Yo te digo -dijo- que, si hombre en el mundo ha de ser 
bienaventurado con vino, que serás tú. 

Y reían mucho los que me lavaban con esto, aunque yo renegaba. 
Mas el pronóstico del ciego no salió mentiroso, y después acá muchas 
veces me acuerdo de aquel hombre, que sin duda debía tener espíritu 
de profecía, y me pesa de los sinsabores que le hice, aunque bien se 
lo pagué, considerando lo que aquel día me dijo salirme tan verdadero 
como adelante Vuestra Merced oirá. 

Visto esto y las malas burlas que el ciego burlaba de mí, 
determiné de todo en todo dejalle, y, como lo traía pensado y lo tenía 
en voluntad, con este postrer juego que me hizo afirmélo más. Y fue 
así que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna, y había 
llovido mucho la noche antes; y porque el día también llovía, y andaba 
rezando debajo de unos portales que en aquel pueblo había, donde no 
nos mojamos, mas como la noche se venía y el llover no cesaba, 
díjome el ciego: 

-Lázaro, esta agua es muy porfiada, y cuanto la noche más cierra, 
más recia. Acojámonos a la posada con tiempo.  

Para ir allá habíamos de pasar un arroyo, que con la mucha agua 
iba grande. Yo le dije: 

-Tío, el arroyo va muy ancho; mas si queréis, yo veo por donde 
travesemos más aína sin mojarnos, porque se estrecha allí mucho y, 
saltando, pasaremos a pie enjuto. 

Parecióle buen consejo y dijo: 

-Discreto eres, por esto te quiero bien; llévame a ese lugar donde 
el arroyo se ensangosta, que agora es invierno y sabe mal el agua, y 
más llevar los pies mojados. 

Yo que vi el aparejo a mi deseo, saquéle de bajo de los portales y 
llevélo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba, 
sobre el cual y sobre otros cargaban saledizos de aquellas casas, y 
dígole: 

-Tío, éste es el paso más angosto que en el arroyo hay. 

Como llovía recio y el triste se mojaba, y con la priesa que 
llevábamos de salir del agua, que encima de nos caía, y, lo más 
principal, porque Dios le cegó aquella hora el entendimiento (fue por 
darme de él venganza), creyóse de mí, y dijo: 
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-Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. 

Yo le puse bien derecho enfrente del pilar, y doy un salto y 
póngome detrás del poste, como quien espera tope de toro, y díjele: 

-¡Sus, saltad todo lo que podáis, porque deis de este cabo del 
agua! 

Aun apenas lo había acabado de decir, cuando se abalanza el 
pobre ciego como cabrón y de toda su fuerza arremete, tomando un 
paso atrás de la corrida para hacer mayor salto, y da con la cabeza en 
el poste, que sonó tan recio como si diera con una gran calabaza, y 
cayó luego para atrás medio muerto y hendida la cabeza. 

-¿Cómo, y olisteis la longaniza y no el poste? ¡Oled! ¡Oled! -le dije 
yo. 

Y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer, y 
tomo la puerta de la villa en los pies de un trote, y, antes de que la 
noche viniese, di conmigo en Torrijos. No supe más lo que Dios de él 
hizo ni curé de saberlo.  
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COMPRENSIÓN LECTORA
EL LAZARILLO DE TORMES, PRÓLOGO Y TRATADO I

Prólogo 

• 1. ¿Cuál es la situación del pícaro cuando escribe el 
prólogo?

Sigue mendigando
Vive con su madre
Es pregonero

• 2. ¿A quién va dirigido el prólogo?

A vuestra merced
A su padrastro Zaide
A su madre

• 3. Según el narrador, ¿por qué describe su vida?

Para divertirse
Para contestar a una cuestión
Para mostrar que es un gran escritor

Tratado I

• 4. El protagonista toma su sobrenombre de:

El lugar donde nació
Su padre Tomé González
El ciego

• 5. ¿De qué acusaron al padre de Lázaro?

De pegar a su madre
De robo
De judío

• 6. ¿Por qué dice el hermano de Lázaro ¡Madre, coco! al ver a su padre, Zaide?

Tiene miedo cuando le pegan
Tiene miedo a la oscuridad
Ve que es de distinto color que él

• 7. A la salida de Salamanca, el ciego le da a Lázaro:

Un bastonazo
Un cabezazo contra un toro de piedra
Unas uvas

• 8. ¿Qué otro defecto tenía el ciego?

Era avaro
Era cojo
Era tartamudo

• 9. El ciego se da cuenta de que Lázaro come más uvas que él porque:

Las tiene contadas
Le toca la cara y nota que tiene la boca llena
No se queja cuando él las coge de dos en dos

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/lazarillo/comprension.htm
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