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P R Ó L O G O . 

Los inteligentes que se tomen el tra
bajo de leer esta obrita y comparar
la con otras de su especie, notarán 
en ella algunas novedades. Y como 
los límites á que debo reducir este 
prólogo no me permiten esponer con 
la estension necesaria los motivos que 
he tenido para introducirlas, me con
tentaré con dar una breve idea de los 
fundamentos en que se apoya la doc
trina que profeso. 

i.0 Si se examina con cuidado la 
naturaleza de las palabras, no será 
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difícil distinguirlas en dos clases prin
cipales: una, de palabras que espre
san ideas*, otra, de las que solo i n d i 
can los objetos sin dar ninguna idea 
de ellos. A la primera pertenecen los 
nombres, los verbos, las preposicio
nes, los adverbios, las conjunciones, 
y aun las interjecciones: la segunda 
comprende solamente los artículos y 
los pronombres. Pero entre estas ú l 
timas hay unas que solo indican las 
personas gramaticales, y por esto se 
las ha dado siempre el título de pro
nombres personales, al paso que otras 
indican cualquier objeto en general, 
como son los artículos, y los pro-
jiombres posesivos, demostrativos, re
lativos e indefinidos. Por esta razón 
he reducido á los personales la clase 
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llamada de pronombres, y lie i n c l u i 
do todos los demás en la de artículos. 

a." Los verbos en su origen no 
espresaban mas que ideas de movi
mientos, pero por transiciones suce
sivas han venido algunos á significar 
la existencia abstracta ó la situación 
tie los seres. En este hceho, que no 
es diíicil de probar para los que en
tienden la materia, he fundado la 
definición, distribución y relaciones 
del verbo, desentendiéndome respe
tuosamente de la tenebrosa algarabía 
con que nos quieren aturdir ciertos 
filósofos modernos que han tomado 
el título de ideólogos, á los cuales, 
sin tener la menor noticia de la his
toria de las lenguas, se les antoja 
que la generación de los verbos ha 
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seguido el orden inverso, esto es, que 
los sustantivos son anteriores á los 
activos, ó que los hijos nacieron an
tes que los padres. 

3.° Aunque la esplicacion que 
doy de las partes invariables no es 
conforme á la rutina general, causa
rá menos estrañeza porque no choca-
directamente contra ninguna preocu
pación arraigada. 

4 ° Otro tanto puedo decir de la 
BÍntaxis, y aun me atrevo á esperar 
que agradará á los que la examinen 
con imparcialidad. 

5.° Para la aplicación de la doc
trina general he considerado la len
gua castellana como si fuera única en 
el mundo, olvidándome de las de-
mas , asi vivas como muertas. 
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Si los principios de que me he 
valido para componer estos elemen
tos fueran meramente fruto de mis 
propias indagaciones, me guardaria 
bien de ofrecerlos al público tan con
fiadamente. Pero casi todos pertene
cen á uno de los poquísimos escrito
res que aun alargan la existencia de 
nuestra moribunda lengua, el cual 
está preparando para dar á la prensa 
un tratado de lógica y gramática ge
neral , cuyo manuscrito me ha con
fiado con la franqueza propia de un 
verdadero sabio, dándome licencia 
para aprovecharme de sus descubri
mientos. Si me fuera permitido pu
blicar su nombre, bastaria él solo pa
ra inspirar confianza, porque está ya 
bien conocida la solidez de sus doc-
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trinas, la sagacidad con que desenre
da los sofismas y pone en claro las 
verdades:, y esto sin valerse de epi
gramas, retruécanos ni aforismos dog
máticos , con los cuales se carga la 
memoria de palabras, pero no se ad
quiere el menor conocimiento de las 
cosas. 



a m a t i c a G í e m m ô c h 

DE LA 

l i l i 

I ISTRODUCCION. 

P. \ : ué es gramática ? 
K . Gramát ica es el arte en que se espli-

can las propiedades de las palabras, y se dan 
reglas para su buen uso. 

P. C ó m o se distinguen las palabras unas 
de otras? 

11. Las palabras se distinguen por la for
ma y por la significación. 

P. Qué distinción se hace de ellas por la 
forma ? 

R. Se distinguen en variables é inva
riables. 

4 
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P. Cuáles son la.s palabras variables ? 
11. Las que pueden tener tenmuaeiones 

diferentes mudando ó añadiendo algunas le
tras al fin, como Libro, libros; papel, pa
peles; maloj mala, malos, malas; escribir, 
escribo, escribiré. 

V. Por qué varían estas palabras? 
R. Porque pueden ser diíerentes las c i r 

cunstancias de su significación. 
P. Cuáles son las palabras invariables? 
R. Estas circunstancias, que se l laman 

accidentes gramaticales, son el género _, el 
n ú m e r o , el tiempo , y otros que se d i r á n eu 
su lugar. 

P. Cuáles son esas circunstancias ? 
R. Las que carecen ¡de accidentes, .y se 

esfcriben siempre con las mismas leiras, co-
m é -nunca , mas , por, sobre. . 

P. Cómo se distinguen las palabras por 
su-signification ?' . . ' i 

R. Se distinguen en ocbo clases, cüa t rb 
variables -y ¡cuatro invar iab iés . Las variables 
son: nombre, artículo pronombre ; 'verbo. 
Las: in variables son : preposición , Adverbio, 
conjunc ión , interjección. 

.P.. Qué nombre, general dan dos g r a m á 
ticos á estas clases de palabras ? 
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R. . E n gramática sé llaman partes de la 

oración. ;:. 
P. Q u é es oración gramatical ? ' 
R. Es la rounioii de palabras con qile'se' 

espresa un pensamiento. 
P. Cuántas palabras son necesarias para 

formar una oración ? 
R. Las palabras de una oración pueden 

ser muchas; pero las esenciales no pasan de 
cuatro. -1" La que espresa la idea de un mo
vimiento ó s i tuación, y es el verbo. 2? E l 
nombre d e la persona ó cosa que comunica 
el movimiento ó se baila en la situación1, y se' 
llama siigeto. 5? E l nombre de la persona ó 
cosaque recibe el movimien to , y se llama 
objeto. JJ? E l nombre de la persona ó cosa á 
quien se dirige el efecto del movimiento , y 
se llama término. E l objeto y el t é r m i n o 
suelen t amb ién llamarse complementos del 
verbo. 

En esta oración : Antonio me dió agua; 
Antonio es el sugeto, dió el verbo, agua el 
objeto ó complemento pr imero, me. el t é r m i 
no ó complemento segundo. Las d e m á s pa
labras que entran en las oraciones sirven so
lamente para completar la significación de 
estas principales. 
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Hay oraciones que no tienen mas que "un 

complemento , como Pedro compra libros. 
Otras no tienen mas que s u g e í o y verbo, co
m o Francisco llora. Se t ra ta rá en su lugar 
de estas y otras diferencias. ,. 

P. Eu cuántas partes se divide la gra
mát ica? 

R. La gramática se divide en dos partes. 
E n la primera se esplican las clases de pala
bras separadamente, y la llamaremos ariah* 
sis. En la segunda se trata de su combina-* 
clon para formar oraciones, y se l iama co
munmente sintaxis. 



PARTE PRIMERA. 
A N A L I S I S . 

C A P I T U L O I . 

D e l nombre. 

P. ^ ^ u é es nombi'e ? 
- R. Nombre es cualquiera palabraí que es

prese la idea de una persona ó cosa, ó de a l 
guna cualidad inherente á ella. Los nombres 
de personas y cosas se llaman sustantivos; 
los de cualidades inherentes á los objetos ad
jetivos. 

Por ejemplo: D ios , hombre, mugerj 
caballo, mesa, virtud, vicio, son nombres 
sustantivos. Bueno, malo , negro, blanco3 
pesado, ligero, son nombres adjetivos. 
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D e l nombre sustantivo. 

V.x Hay alguna.flistincion entre las cosas 
esprésoáa* pot1 los^nòmbres ••sustímlivos 

11. Se distinguen las cosas en tres seccio
nes principales. .La-,primera çomprende las 
cosas materiales ó c o r p ó r e a s ; la segunda las 
cosas inmateriales ó espirituales ; la tercera 
las abstractas. 

P. Cuáles son' l is íQsas; materiales ó cor
póreas ? 

R. Las que .puèden-,percibirse por nues
tros sentidos, y se subdividen en cosas ani 
madas é inanimadas. / • 

P. Cuáles son Lis-cosas animadas? . r 
R , M Soil cosas anijiladas todos los v i v i e n 

tes asi Vacionales-como;irracionales; ,y á los 
racionales se les. da el t í tulo particular de 
personas. • ^ 

" P . Cuáles son las cosas Jnanimatlas ?.; 
R. Se cuentan entre las cosas inanima

das, las plantas y slis.pro'duclos, las piedras y 
metales, las aguas , , eLà i r e , la luz &c. 
, P, Qué entendeis por objetos i nco rpó 

reos .' 
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.. B.. Los objetos incorpóreos , qne tarn Wen 
se llaman espíritus, son: Dios, los ángeles 
buenos y malos, y las almas de los racio
nales.. 

P. Cuáles son las cosas abstractas ? 
R. Son cosas abstractas las que no exis

ten en realidad, sino que se forman solo en 
nuestra mente. Tales son las cualidades de 
Jos objetos, consideradas como i n de pe» di en 
tes de ellos. Asi á la cualidad de blanco se 
llama en abstracto blancura ; á la de virtuo
so j virtud; á la de alegre^ alegría ; y asi 
de las d e m á s . 

P. Cuántos son los accidentes gramatica
les del nombre? 

R, Los accidentes del nombre son dos, 
género y número. 

P. Qué entendéis por género gramatical? 
: R.: .Géne ro es la..circunstancia de referir-; 

se él nombre al hombre ói á la mugfej, á los 
animales machos ó á las hembras. Cuando se 
refiere al bombre ó á los animales.machos es 
àe\ género masculino; cuíindo se refiere áila 
muger.;« animales hembras es del Jeinenino. 

P. Si los nombres se refieren ; i objetos 
uiaui piado*, • q ineorpQi'eos,' o abstractos ¿ en 
los.cvialesiio hay distvtrcion de macho y j i e m -
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b r a , á q u é género pertenecen dichos n o m 
bres? 

R. Estos nombres en castellano se a p l i 
can unos al género masculino y otros al g é -
iiero femenino. 

P . Poned me algunos ejemplos. 
R. Para objetos inco rpó reos . Los n o m 

bres m á r m o l hierro j p a n } papel , alfiler, 
estuche, son masculinos. Piedr-dj p la ta , 
a g u a , mesa , c a r n e , lumbre , nieve, son fe
meninos. 

Para objetos incorpóreos y abstractos. 
D i o s , e s p í r i t u , miedo, rencor, vicio, son 
masculinos. A l m a , v i r tud , pesadumbre, lo
c u r a , son femeninos. 

P. Se lia seguido a lgún sistema en la 
apl icación de l género á estos nombres? 

^ R. N ingún sistema se ha seguido. Y asi 
no hay otro medio de conocer su género con 
seguridad que el de observar el uso de Jos 
buenos autores. Pero de esta observac ión se; 
han deducido ciertas reglas que , aunque t i e 
nen muchas escepciones, pueden servir, de 
guia en algunos casos. Estas reglas son las 
siguientes. : 

'4? Los nombres que significan r ios , v i en 
tos y meses del año son masculinos. Escep- • 



tiíanse brisa y tramontana , que son feme
ninos. 

2? Las letras del alfabeto, los nombres 
de ciencias y de artes son femeninos, escep-
to dibujo y grabado} masculinos. 

3? Los que se acaban en a son feme
ninos; pero bay mncbas escepciones. A x i o 
m a , c l i m a j d i a , idioma, mapa, poema; 
p r i s m a , sofisma y otros varios son mas
culinos. 

h'A. Los acabados en i breve son femeni* 
nos, como metrópol i . • •• 
• 5? Los acabados en e , en / larga, en o 

y e n u , son masculinos. Los-en e tienen m u 
chas escepciones, como azumbre, ca l le , car
n e , costumbre, especie, fuente , hambrej 
leche, l lave, muerte, nube, sangre y otros, 
que son femeninos. De los en o solo se es-' 
ceptúau mano y nao: ele los en u solamente 
tribu. 

6? Los acabados en d y en ion son fe
meninos. Escep túanse a r d i d , a t a ú d , laud, 
y pocos mas. 

7? . Los acabados en las d e m á s consonan
tes son masculinos. Las escepciones de estaf 
regla son muchas; pero apuntaremos las mas 
usuales.- > 
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í í n l , son femeninos c a l j c á r c ç l j colj 

hié l j m i e l p i e l , sal . 
, IJn n j, sc$i íemeiíiíios a r m a z ó n , c l a v a z ó n , 
cl in, , ó c r i n , m á g e n , r a z ó n , s a r t é n , sa-. 
zón &c. . . . . 

•-En r , son femeninos f lor, labor, segur. 
• ..l^n , s , . sí»»! fetueiiinos bilis , crisis , do-

sis-y mies, r e s , . i o s , y otros. 
. , , - . . E u , Z j SOÍA feiueninos los nombres de las 
cualidades en abstracto, como candidez , es-, 
tJiecJiez, palidez &c. y los. siguientes con po
co mas. C e r v i z , c icatriz , coz, c r u z , hezÁ 
l u ^ y i i a r i z , n u e z j . p ç t z , pez (resina), r a i z , 
sobrepelliz, v ^ , , voz.. . ..... / 
.. - P, t í a y niftS, que saber acerca del género) 
de Jos nOmbres,? \ , , . v V 
, ^ R . , Se debe, tener presente que algunos, 

nombres de aniinales, siendo niasculinos, sir-; 
ven t a m b i é n p a r a J á s hembras, couxo buitre, 
milano, r a t ó n : y o t ros , siendo femeninos,, 
s i t i e n t a m b i é n para los m a c h o â , como á g u i l a . 
liebl'e, perdiz. . . ^ ; ; ; ; • ) «. • 

P . C ó m o se da á conocer eijjeslos casos, 
el. sexo á que. pertenece el ..áiiimal i que se 
nombra? . 5: , - • : ' ¡ ' > • 
. R. A ñ a d i e n d o una de las-.pala!¡ras m a 

c h o , hembra, como milano h e m b r a , . r a £ o n 
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hembra, U'Sre macho y perdiz m a c h o . ^ 

P. Q u é en leudéis p o r n ú m e r o grama* 
tic;il ? 
, \ \ . N ú m e r o es la circunsfancia de s ignif i
car el nombre UUÍI cosa sola ó muclias. Cuan
do significa una se dice que está en n ú m e r o 
singular ; cuando significa dos ó / m a s está eu 
n ú m e r o p l u r a l . , 

P. Q u é var iac ión padece el. nombre pa
sando de singular á p l u r a l / 

R. t o s nombres en .número . s ingu la r pue
den acabarse en vocal b r e v e , en vocal larga, 
ó en consonante. Los que se acaban en vocal 
breve pasan íí plural a ñ a d i e n d o una s, como 
carta j c a r t a s ; l ibro, l ibros; fuentej fuen-, 
tes. Los acabados, en vocal larga ó en conso-
í iante pasan á p lura l a ñ a d i e n d o es ^ corop-
borceguíj •borceguíes; papel y papeles; ver
d a d , verdades.. . { 
- P. P i n d é n variar los nombres sustanti

vos por.-otilas causas? 
- R . Los nombres sustantíjVQS pueden va 

r iar cuando significan individuos m a y o r e s - ó 
menores:que los ordinarios de su especie, y 
por esto se l laman aumentativos y dinunu-

P. C ó m o se forman los aumentativos?. , 



42 
R. Los rmmentativos masculinos se for

man alterando la t e r m i n a c i ó n del nombre 
p r i m i t i v o , de suerte que acabe en on j en 
a z o , ó en ote; y los femeninos on o n a , en 
a z a , ó en ota. Como de hombre se forma 
h a m b r ó n , hombrazo, hombronazo, hom~ 
brote; de muger, mugeronaj mugeraza, 
mugeronazaj mugerota. 

jP. C ó m o se forman los d iminut ivos? 
R. Los diminut ivos se forman mudando 

la t e rminac ión en ico, en i l lo} en ito j ó en 
velo; y los femeninos l o m i s m o , pero acaba
dos en a. Como de hombre se forma hombre-
cico, hombrecillo, hombrecito, hombrezuelo; 
de muger, mugercica, muger c i l la ,muger ci~ 
t a , mugerzuela, ademas de otros par t icula-
fes , como animalejo &c. 
• P. Hay alguna diferencia entre los n o m -

bres sustantivos por su significación ? 
R. Se diferencian en propios, y en ape

lativos ó comunes. Nombre propio es el que 
espresa la idea de un ind iv iduo determina
do , como D i o s , Pedro , E s p a ñ a , Madrid . 
Nombre c o m ú n es el que denota una clase ó 
una especie que comprende muchos i n d i v i 
duos, como á n g e l , hombre, c iudad, mesa* 
manzana. 
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D e l nombre adjetivo. 

V. C u á l e s son los accidentes gramaticales 
de l nombre adjetivo ' 

R. Los accidentes del adjetivo son como 
los del sustantivo, esto es, género , n ú m e r o , 
y aumento ó diminución de Jo que significa. 
. P . Q u é variaciones causa el géne ro en 
los adjetivos ? 

R . Hay muchos adjetivos que acaban en 
o para el masculino , y en a para el femeni-, 
n o , como bueno, buena; l a r g o , l arga . 
Otros acaban en consonante para el masculi
n o , y se a ñ a d e una a para el femenino, co
m o corredor, corredora , h o l g a z á n , liol-, 
R a z a n a , anda luz , andaluza. Pero se pue
de decir en general que los acabados en e, 
en i , ó en consonante, sirven igualmente para-
inasculino y íeineuii io. P o r ejemplo : H o m 
bre grande , muger grande; estudio ú t i l , 
empresa ú t i l &c. 

P. C ó m o se forma el p lura l en los ad
jetivos ? 

R. E l p l u r a l de los adjetivos se forma 
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por las mismas reglas que el de los sustan
tivos. 

P. C ó m o se forman los aumentativos y 
diminutivos de los nombres adjetivos ? 

R. Se forman con las mismas termina
ciones que en los sustantivos. Y asi de gran
de resultan g ran don , grandazo, grando-
nazo, grandote; grandecico, grandecillo, 
grandecito, grandezuelo , y t ambién gi'an-i 
dillon. 1 

P. Se puede hacer lo mismo con todos 
los adjetivos l ! 

R. No se sacan de todos los adjetivos es
tos modos de espresar los grados de signifi-> 
cacion, n i tampoco de todos los sustantivos; 
Pero seria demasiado largo especiíicar todas 
las escepciones, que se aprenderán mejor, 
con el uso. 

P. Hay mas variaciones en los adjetivos? 
R. Se forman t ambién otros aumentatU 

v o s , que comunmente llaman superlativos, 
porque espresan Ja cualidad en grado supe
r ior . Se acaban en í s i m o , como de grande1, 
g r a n d í s i m o ; de blanco, b lanquís imo; de 
ú t i l , útil ísimo. • . • 

P. Tienen todos los superlativos esa ter
minación ? 



R. Todos los adjetivos forman el super
lativo en is imo; pero hay unos pocos que 
tienen ademas otros equivalentes, j son; 

A l t o , a l t í s imo, ó supremo, sumo. 
Bajo, bajísimo, ínfimo. 
Bueno, bonísimo j 
M a l o , malísimo,, 
G ra n d e, gran dísim o. 
P e q u e ñ o , pequeñísimOj 

ínfimo. 
óptimo. 
pésimo. 
m á x i m o . 
mínimo.-

P. C ó m o se suplen en castellano los su
perlativos } 

R. Anteponiendo á los adjetivos la pala
bra muy , como de f á c i l , f ac i l í s imo , ó muy 
f á c i l ; de dulce > dulc í s imo, ó muy dulce. 

P. Habéis dicho todas las variaciones d é 
los adjetivos ? 

R. Nos falta añad i r que los adjetivos 
bueno, malo y primero, tercero, postrero, 
cuando se ponen antes de un sustantivo nías»--
cul ino, pierden la o i i n a l , y asi se dice: 
buen hombre , mal sugeto, primer dia &c. 
y el adjetivo grande pierde la sílaba de 
cuando se pone antes de sustantivo que co
mienza con letra consonante, como gran 
general, gran maldad &c. 



46 

C A P I T U L O I I . 

D e l art ículo . 

P. Q u é es art ículo? 
R . Ar t ículo es cualquiera palabra que 

indica un objeto sin nombrarle. 
P. De cuántos modos se pueden indicar 

las cosas ? 
R.. Las cosas se pueden indicar de doá 

modos: ó determinando una especie, que 
comprende muchos indiv iduos , ó seña lando 
el individuo ó individuos de que se trata. 
_ P. C ó m o llamaremos á los art ículos que 

determinan especie ? ! 
R. Los llamaremos artículos especifica' 

tivos. 
P. Q u é nombre daremos á los que se-í 

fialan individuos? 
R. Les daremos el nombre de ar t ículos ' 

ind iv idúateos . 

s - 1 . 

1 De los art ículos especificativos. 

P. Cuáles son los art ículos especifica- ¡ 
tiyos? f 



47 
R. Son las palabras e l , l a , l o , los , las. 
P. Qué uso se hace de estos ar t ículos l 
R. Se ponen antes del nombre de la espe

cie que indican. E l , antes del nombre mas
culino singular, como el hombre, el árbol . 
L a , antes del nombre femenino singular, 
como la mugei'j ¿a carta . L o s , antes del 
masculino p l u r a l , como los hombres, los 
árboles. L a s , antes del íemenino p lu r a l , co* 
m o las mugeres, las cartas. 

P. Para qué sirve el artículo lo? 
R. Para indicar una cosa vaga é indeter

minada, anteponiéndole á cualquier adjetivo 
luasculino singular, como lo bueno, lo út i l , 
lo admirable. Se dice que es del género neu
t r o , porque no se reliere á masculino ni á 
femenino. 

P. Hay alguna irregularidad en el uso 
de los artículos / 

R. Los nombres femeninos que comien
zan con a y no tienen mas que dos sílabas, 
como agua , ave; ó que tienen tres sílabas 
y la primera es larga, como águ i la , án ima, 
llevan el artículo masculino en singular. Y 
asi se dice: el agua, el ave, el á g u i l a , en 
lugar de la agua, la á g u i l a , por evitar el 
encuentro de a repetida. 

2 
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Ailcmas de esta irregularidad tiene el ar

tículo e¿ otra nmy notable , y es que cuando 
viene después de las preposiciones de j á , se 
une con eiias perdieudo Ja « ; y asi se dice, 
del, a l ; y no de e l , á el. J.>or ejemplo: el 
respeto del lujo al padre. 

P. Llevan artículo todos los nombres sus
tantivos ? 

JL No llevan ar t ículos los nombres pro
pios porque no comprenden otros i n d i v i 
duos de su especie, como Juan D i a z , Tole
do. Y si nlgutia vez se antepone á ios nom
bres propios de monies, rios ó provincias, 
el Moueayo, el Tajo, la Mancha, es porque 
se sobreentiende el apelativo: (el monte l la
mado) iVIoncayo &c. 

Tampoco se antepone á los nombres de 
cosas,que pueden existir en cantidades diver
sas, cuando se quiere espresar una cantidad 
suíicienle ó indeterminada, como colas fra
ses beber agua , sembrar trigo &c. 

De los artículos indíviduativos. 

P. Cuántos son ios artículos individua-
tiyos ? " 
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R. Los artículos individuativos son m u -

clios, y se dividen en tres especies: numera
les , posesivos y demostrativus. 

P. Cuáles son los ai i ícnlos numerales? 
R. Los que individualizan los objetos 

con relación á su n ú m e r o ; y pueden ser de
finidos ó indefinidosj según son determina^ 
dos ó indeterminados los números que i n 
dican. 

P. Decidme los art ículos numerales de
finidos. 

R. Son los que comunmente se l laman 
cardinales : u/io j una j dos, tres, cuatro 
6c. (-I). 

P. Cuáles son los indefinidos? 
R. Los indefinidos son : alguno, ningu

no, cierto, poco, mucho (con las demás 
terminaciones), y los plurales unos, m í a s , 
varios. 

(4) E n muchas gramát icas se cuentan 
corno art ículos los numerales un , una, unos, 
unas. Es te es un paso que han dado sus au
tores p a r a reconocer que también los de-
mas numerales son articulas. 
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P. Tenéis algo qne advertir acerca de 

estos artículos? 
B.. Se debe tener presente que los ar t í 

culos uno, alguno, ninguno, pierden la o 
antes de nombre masculino, como un hom
bre , a lgún dm, ningún cuidado. E l ar t ículo 
ciento pierde la sílaba to antes de todos los 
nombres, como cien ducados, cien varas. 

P. C u á n d o se usan enteros estos ar t í 
culos ? 

R. Cuando no tienen después el n o m 
b r é de la cosa indicada, porque se sobreen
tiende. Ejemplos: ¿flguno lo ha hecho. N i n 
guno ha venido. Ciento son los muertos. E n 
ios cuales se sobreentiende hombre, ó persona. 

Las palabras alguien, nadie, son con
tracciones de alguna persona, ninguna per
sona. Del mismo modo que algo, nada, son 
contracciones de alguna cosa, ninguna cosa. 

P. Cuáles son los art ículos posesivos? 
R. Los que individualizan los objetos por 

su relación con la persona ó personas á que 
pertenecen, y son los siguientes. 

M i , mis , cuando el objeto pertenece á 
la persona que habla. 

T u , tus, cuando el objeto pertenece á 
la persona que escucha. 
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Nuestro j nuestra, nuestros, nuestras, 

cuando el objeto pertenece á muchas perso
nas, y son las que hablan. 

Muestroj vuestraj vuestros, vuestras, 
cuando el objeto pertenece á muchas perso
nas, y son las que escuchan. 

S u , s u s , cuando el objeto pertenece á 
la persona ó personas de que se habla. 

P. Pueden ofrecer alguna duda estos ar
tículos ? 

R. Los artículos nuestro, vuestro , con 
todas sus terminaciones, pueden equivocarse 
con los adjetivos que se escriben del mismo 
modo; pero se distinguen por el lugar que 
ocupan en la oración. Si están antes de nom
bre son a r t í cu los , como nuestra casa, vues
tros vestidos: si vienen á ser complementos 
del verbo ser son adjetivos, como la casa es 
nuestra, los vestidos son vuestros. 

Los d e m á s artículos posesivos m i , tu, 
s u , tienen también sus adjetivos correspon
dientes , bien que con diferente forma, y son: 
mio, tuyo, sujo. • 

P. Cuáles son los artículos demostra
tivos ? 

R. Los que individualizan los objetos por 
la distancia á que se ha l l an , respecto de la 
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persona que habla. Se subdividen en puros 
y conjuntivos. 

V. Decidme cuáles son los art ículos de-
inostrativos puros. 

H. Son los que van acompnñados gene-
ra ímen te de algún ademan demostrado!', y á 
con el dedo, ya con una vara ó cosa eqtiiva
len te. Si el objeto está cerca de la persona 
que habla, se dice: este, esta, esto, estos, 
estas. Si está cercano á la persona que escu
cha, ese, e sa , eso, esos, esas. Y si está se
parado de las dos personas se dice: aquel, 
aquella., aquello , aquellos , aquellas. 

P. Para qué sirven las terminaciones es
to , eso, aquello? 

R. Sirven para señalar los objetos inde
terminados ó desconocidos, y son corres
pondientes al artículo especificativo lo, por 
cuya razón se llaman neutros. 

P. Esplicadme los art ículos conjuntivos. 
R. Son las palabras que, cua l , quien, 

cuyo, llamadas en muchas gramáticas pro
nombres relativos. VA pr imero que no varía 
de terminación ni por el género ni por el 
n ú m e r o . C u a l , quien, sirven para masculi
no y para femenino, pero en plural hacen 
cuales, quienes. Cuyo tiene las mismas va-
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riacioncs que los adjetivos en o; cuyOj, c u j a , 
cuyos, cuyas.' 

P. Por qué los Ibunais conjnnlivos ? 
R. Porque envuelven en sí mismos la pa-

laLra y, que es una conjunción; y ademas, 
un. arlículo demós t rá t ivo unido al nombre 
antecedente. Por ejemplo, el maestro que me 
enseña es m u y prudente. Es como si se d i 
jese : E l maestro es m u y prudente, y. este 
maestro me enseña. O de otro modo: E l 
maestro { y este maestro me enseña) es m u y 
prudente. Otro ejemplo : E l capitán , cuyo 
valor es notorio, venció al enemigo. Es lo 
mismo que: E l capitán ( f el v¿lor de este 
capitán es notorio) venció al enemigo. 

P. Convienen todos los gramáticos en 
esta doctrina de los art ículos? 

li» Los mas de los gramáticos vulgares 
colocan los artículos individuativos é n t r e l o s 
pronombres, con las denominaciones de i n 
definidos , posesivos, demostrativos y rela
tivos. Pero como la significación de estas pa
labras es la de indicar cosas sin dar idea tie 
ellas, que es el destino propio de los ar t ícu
los, las consideramos nosotros como tales. 
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C A P I T U L O I I I . 

D e los pi'onombres. 

V. Q u é es pronombre? 
R. Pronombre es el que indica alguna 

de las personas que intervienen en la alocu
ción , po r l o cual se l laman gramaticales. 

P. C u á n t a s son esas personas ? 
R. Las personas gramaticales son tres. 

L a pr imera es la que habla : segunda es la 
que escucha, ó á quien se dirige la palabra: 
tercera es la persona de quien se habla. Y 
por estension se dice que son terceras perso-
tías gramaticales todas las cosas de que se 
habla, aunque no sean personas en r igor . 

P. C u á l es el p ronombre que indica la 
pr imera persona? 

I I . E l pronombre de la primera perso
na es y o j con las desinencias mej mí. Se 
usa de j o , cuando es sugeto de la orac ión : 
de me, cuando es complemento del verbo 
sin p r epos i c ión , como me l l a m a n , me die
ron aux i l i o : y se dice m i , cuando viene 
después de p r e p o s i c i ó n , como á m í , p a -
r a mí. 
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P. Con q u é pronombre se indica la se

gunda persona? 
K . La segunda persona se indica con el 

pronombre t à } cuando es sugeto: con la des
inencia te , cuando es complemento s imple: 
y con la desinencia t í , cuando viene d e s p u é s 
de p repos ic ión . 

P. N o tienen var iac ión de géne ro estos 
pronombres l 

R. No es menester que los pronombres 
de la pr imera y segunda persona espresen el 
g é n e r o , porque se supone conocido de ante
mano el sexo á que pertenecen la persona 
que habla y la que escucha. 

P. Q u é pronombre tiene la tercera per
sona ? 

R. Para la tercera persona se emplean 
dos pronombres , uno directo, y o t ro recí 
proco ó reflexivo. 

P. C u á l es el pronombre directo? 
R. E l pronombre directo de la tercera 

persona tiene terminaciones para masculino 
y femenino en singular y p l u r a l , y son : eV, 
e l la , ellos, e l las; ademas de la t e r m i n a c i ó n 
neutra ello j correspondiente á los a r t í cu los 
l o , esto, eso> aquello. Todas estas termina
ciones del pronombre directo se emplean 
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cuando sirven ríe sngeto ei i la o r ac ión , y 
cuando vienen después de preposición. Pero 
cuando la tercera persona es complemento 
simple, se emplean las desinencias Lê , l a , loj 
les j las , los. 

P. Esplicadme con mas particularidad el 
uso de estas desinencias. 

R. Siempre que el objeto ó t é rmino de 
la oración es del género masculino se dice 
l e ; si es femenino se dice ¿a; y solo cuando 
es una cosa vaga, indeterminada, ó el senti
do de una frase entera, se usa de lo, porque 
corresponde á los art ículos ¿o esto, eso, 
aquello, y al pronombre ello. Todo eso que 
me dices lo creo.. JNo te muestres codicioso 
aunque lo seas. 

En cnanto á las desinencias de plura l se 
usa de les, cuando es t é rmino y masculino^ 
y de los , cuando es objeto. E l general r e 
un ió á sus soldados, les dio municiones, y 
los animó á la pelea. Si es leraenirío se usa 
de l a s , lauto para objeto como para t é r m i 
no; sin embargo de que algunos autores clá
sicos escriben á veces les cuando el t é r m i n o 
es í e m e n i n o , porque en su tiempo no se ba
hía fijado el verdadero uso de estas y otras 
palabras. 
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- P. T a m b i é n se ve usado el pronombre 
l o , refiriéndose á objeto masculino. 

R. Ese es un modismo provincial de 
Andaluc ía , contrario á la correlación que de
be haber entre los art ículos j pronombres. 
E n este ejemplo: el preso escaló la cárcel^ 
pero le cogieron después. Los andaluces d i 
cen lo cogieron; y para que esto estuviese 
bien dicho seria menester decir t a m b i é n : lo 
preso escaló la cárcel &c. 

P. Cuá l es el pronombre recíproco ó re
flexivo ? 

R. E l pronombre reflexivo no tiene mas 
que dos terminaciones, las cuales sirven pa
ra todos los géneros y números . La una es 
se, y se emplea cuando es complemento sin 
preposición. E l , ó ella/se sienta. E l l o s , ellas 
se entienden. La otra es s í , y sirve para des
pués de las preposiciones entre s í , hacia sí. 

La preposición con altera los p ronom
bres m i j t i j si en la forma siguiente: con
migo , contigo, consigo. 

E l pronombre .fe tiene otros usos, que 
diremos en la segunda parte. 
; P. Tienen plural los pronombres de p r i 

mera y segunda persona? ; 
R. Se puede decir en rigor que no t ic -
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nen p lu ra l . Pero cuando se IiaMa en nom
bre de muchas personas, ó se dirige la pala
bra á dos ó mas, se emplean otros pronom
bres, que son los siguientes. 

Nosotros, nosotras: para la primera 
persona cuando sirve de sugeto, y cuando 
viene después de prepos ic ión; pero si es com
plemento sin prepos ic ión , se dice nos para 
masculino y femenino. 

Vosotros, vosotras: son las terminacio
nes de la segunda persona cuando es sugeto, 
ó viene después de preposic ión; si es com
plemento simple, se dice os para los dos gé 
neros. 

E l pronombre nos se usa también como 
sugeto, cuando habla de oficio algún perso
nage de alta ge ra rqu ía , como Nos Don Fer
nando, rey . . . . . Nos Don Antonio, obispo 

E l pronombre antiguo vos, se emplea 
para hablar á Dios, á su Madre, y aun á los 
santos. T a m b i é n se suele emplear en algunos 
mandatos reales: á vos el presidente de m i 
consejo 

Se usa igualmente de vos en la poesía, 
cuando se dirige la palabra á una persona 
respetable. 

P. C ó m o se distinguen los pronombres 
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t ú , m i , é l , l a , lo , los , las de los ar t ícu
los que tienen la misma forma ? 

R. Los artículos especificativos y posesi
vos vienen siempre antes del nombre de l o 
que indican: ¿a p luma, ¿os l ib ios , J I I Í pa
dre. Pero los pronombres siempre son suge-
to ó complemento de un verbo: é l lo di jo: 
tú los avisarás : la rogaron por mí. 

Ademas de esto, los pronombres m í , tú , 
é l , se escriben con acento, j no se acentúan 
lo* artículos semejantes. 

C A P I T U L O I V . 

D e l verbo. 

P. Q u é es verbo ? 
R. L lámase verbo toda palabra que es

prese la idea de algún movimiento, ó (figu
radamente) la de algún estado 6 s i tuación. 

P. Cuántos son los accidentes del verbo? 
R. Los accidentes del verbo son cuatro: 

modos, tiempos, personas y números. 
P. Qué entendeis por modo? 
R. Modo es la manera de considerar el 

movimiento significado por el verbo. Hay 
modos en que se prescinde de las personas 
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gramalicales, y por esto se llaman imperso
nales: y otros en que hay variaciones cor
respondientes á Jas personas, por lo cual se 
llaman personales. 

P. Cuán tos son los modos impersonales? 
R. Los modos impersonales son tres: 

infinitivo, participio, y gerundio. 
P- Qué es modo inl in i t ivo ? 
R. E l que considera el movimiento en 

sí misino sin atender á la cosa moviente y 
movida. Todos los infinitivos acaban en a r , 
en er, ó en i r , y sirven para nombrar el ver
b o , diciendo: el yerbo cortar, el verbo cor
rer , el verbo vivir &c. 

P. Qué es modo participio? 
R. Es un adjetivo que espresa la idea 

del movimiento , con relación á la cosa mo
viente ó á la movida; pero sin considerar la 
persona gramatical. E l que se reíiere á la co
sa moviente se llama activo, v se termina 
en ante, 6 en ente, como cortante, corrien
te , viviente. E l que corresponde á la co
sa movida se llama pasivo, y acaba en ado 
ó en ¿do, como cortado, corrido, vivido. 

P. Tienen todos los verbos estos pa r t i 
cipios ? 

R. E n nuestra lengua se ha perdido el 
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uso de los participios activos de muchos ver
bos; pero todos tienen el pasivo. 

P. Qué es gerundio ? 
R. Gerundio es un modo del verbo , que 

denota la coexistencia de dos acciones, agre
gándose á otro verbo. Todos Jos gerundios 
se acaban en ando ó en iendo, como coftan-
doj corriendo^ viniendo. Tiene también pro
piedades de adjetivo, aunque alguna ve/, se 
usa como sustantivo, anteponiéndole la pre
posición en. E n corriendo, en saliendo &c. 

Y . Cuántos son los modos personales ' 
R. Los modos personales son también 

tres, indicativo , subjuntivo , é imperativo. 
P. Qué es modo indicativo? 
R. E l que espresa la idea del verbo, con 

independencia de otro verbo, t o escribo: tú 
saldréis. 

Y . Q u é es modo subjuntivo? 
R. E l que depende de otro verbo, y es

tá enlazado con él por medio de una conjun
ción , como deseo que vuelvas. 

Y. Qué es modo imperativo ? 
• R, E l que sirve pava mandar ó exhortar 

á que se baga lo que el verbo significa. Coge 
esas ñores . Fenid pronto. 

P. Q u é se entiende por tiempo gramatical? 
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R. T iempo gramatical es la variación del 

verbo que sirve para indicar, con respecto 
al acto de la palabra, cuando se verifica el 
movimiento significado por el mismo verbo. 

Si el movimiento coincide con la palabra 
se llama presente: si se verifica antes, se lla
ma p r e t é r i t o : si se ba de verificar después , 
se llama Juturo . 

P. Luego serán tres los tiempos grama
ticales. 

R. Los tiempos son mas de tres. Porque 
en el tiempo pasado se puede atender á una 
época fija, y considerar el movimiento como 
verificado en esta misma época , ó antes ó 
después de ella. De lo cual resultan cuatro 
p re t é r i t o s : el absoluto, sin atender á ningu
na época determinada: el actuai, que coin
cide con la época fija el anterior, y el pos
terior á esta época. 

En el tiempo venidero también se pue
de fijar una época, y resultaiian otros cuatro 
futuros: el absoluto, el actual , el anterior 
y el posterior. 

P. Tienen los verbos efectivamente to
das estas variaciones? 

R. No las tienen todas. Falta el p r e t é r i 
to posterior, que se suple con el absoluta; y 
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faltan los futuros actual y. posterior, que tam
bién se suplen con el futuro absoluto. Pero 
en los verbos castellanos-tenemos dos p r e t é 
ritos absolutos y dos anteriores, como ve
remos mas adelante. > 

P. Dan todos los gramáticos á los t i em
pos esas mismas deiioininuciones ? " , . 

R. Son pocos los que¡las.;usan. Los.mas 
llaman pre tér i to perfecto ó dejinido al abso
lu to , imperfeeto al a c t u a l l y pluscuamper
fecto al anterior. , -. r .Ü • ; • •••• !• 

P. Gónio se hacen las variaciones de t iem
pos en los verbos ? •. : * 

R. Hay tiempos, que consisten meramien-
te en la diversa t e rminac ión de la palabra 
fundamental, como de cantar^ canto, can~ 
taba , c a n t é , c a n t a r é &e.-ij estos se l laman 
simples. Otros se íbrvnein con tiempos del 
verbo haber y el participio' pasivo , como he 
cantado,, había cantado >. hube cantado &c. 
y se les da el nombre de compuestos. -

P. Se bailan todos estos tiempos en ca
da modo? 

R. Los participios no tienen var iac ión de 
t iempo: el infinitivo y el gerundio tienen so
lamente los tres p r i m i t i v o s , presente, pre
térito y futuro : él imperativo no tiene n i 



puede tener mas que Futuro; pero el Indica
t ivo y el subjuntivo los tienen casi todos. 

P. Cuá les son las personas y los n ú m e 
ros en los verbos ? 

R. Son las variaciones correspondientes á 
las tres personas que se esplicaron al tratar de 
los pronombres, asi en singular como en p lura l . 

P. C ó m o llamáis á Ja série reunida de 
todas las variaciones de un verbo ? 
- 11. L a reunion de todas laá variaciones 
de un verbo se llama conjugación. 

P^ 'Hay una.-conjugación diferente para 
cada verbo ? 
: R. •.•'No hay mas que tres conjugaciones. 

La primera para los verbos cuyo iní ini t ivo 
acaba en a r ; como amar, hablar. L a segun
da para los qucacaBan en en, como temer) 
coser\ L a tercera para los acabados en i'r, 
como part ir , subir. 
, P . De q u é modo se aplica una conjuga
ción á los verbos'que la corresponden? 

R. Conservando las letras que se hallan 
antes de las terminaciones ar , en, i r , l lama
das radicales j y añad i endo las terminacio
nes propias de la conjugación, como se verá 
en los ejemplos. 

Hay , sin embargo, algunos verbos que 
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se apartan de esta regla, y por esto se l laman 
irregulares j de los cuales hablaremos des
pués . Pero uno de ellos es el verbo haber} 
y como sirve para formar los tiempos com
puestos de todos los d e m á s , de donde le vie
ne el nombre de auxi l iar , pondremos su con
jugación antes de las regulares. 

T a m b i é n conjugaremos separadamente,y 
por entero, el verbo ser^ á causa de sus m u 
chas irregularidades, y porque es el p r inc i 
pal entre los que se l laman sustantivos > esto 
es, verbos que significan estado ó situación. 

Daremos á los tiempos los nombres mas 
propios, que desear íamos int roducir ; pero 
pondremos los mas usuales entre paréntes is . 

Conjugación del verho auxiliar haber. 
MODOS I M P E R S O N A L E S . 

( Presente, . . haber. 
In f in i t ivo . •< Pre té r i to . . . haber habido. 

i Futuro. . . . haber de haber. 
•y-v » • » í Act ivo. . . . habiente. 
Participio. J r, • i i j 

r } Pasivo. . . . habido. 
f Presente. . .habiendo. . 

Gerundio. -< P r e t é r i t o . . . habiendo habido. 
¿ F u t u r o . . . . habiendo de haber. 
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MODOS PERSONALES. 

Indicativo. 

TIEMPO PRESENTE. 

N ú m singular. N ú m . p lu ra l . 
"Y o }te. Nosotros liemos, ó habejnos. 
T ú lias. • Vosotros habéis. 
É l ha. Ellos han. 

P r e t é r i t o actual (imperfecto.) 

Y o hahia. Nos. habíamos. 
T u habías. "Vos. Iiabiais. 
É l había. E l los habían. 

Pre té r i to absoluto remoto (perfecto simple.) 

Y o hube. : Nos. hubimos. 
T ú ¡i/ibisle. Vos. Juibisteis. 
É l hubo. Ellos liubieron. 

Pre té r i to aBsoluto p r ó x i m o (perfecto com
puesto.) 

Y o he habido. Nos. hemos Jiahido. 
Tú. has habido. Vos. habéis habido. < 
E l ha habido. El los han habido. 
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Pre t é r i t o anterior remoto (pluscuamperfecto.) 

Y o había habido. Hos.liabiamoshabido. 
Tií hobias habido. • Vos . habíais habido. 
E l htibia habido. Ellos habían habido. 

Pre té r i to anterior p r ó x i m o (perfecto anterior.) 

Y o hube habido. Nos. hubimos habido. 
T ú hubiste habido. Yos.hubís íe ishabido. 
E l Imbo habido. FJloshubieronhaòido 

Futuro absoluto (imperfecto, simple.) 

Y o habré. Nos. habremos. 
T ú habrás . "Vos. habréis'. 
É l habrá . Ellos l iabrán. 

.Futuro anterior (perfecto, compuesto.) 

Y o habré. ") Nos. habrcmosl 
T ú habrás > íaWdo. Vos. habréis > bMdo. 
É l habrá \ E l los habrán > 

Futuro condicional (condicional simple.) 

Yo habría . Nos. habríamos. ' 
l í i lwbrias, . Yon. habríais . 
Él habría. E l los habriari. 
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Pre té r i to condicional (condicional compuesto.) 

Y o habría 1 N . habríamos 
T ú habrías V M ü o . Vos . habríais ^ fabido. 
É l habría 3 E l los habrían 

Subjuntivo, 

PRESENTE. 

Y o /ict^a. Nos. hayamos. 
T ú hajas . Vos . haja is . 
E l /iczja. El los hayan. 

P r e t é r i t o actual (imperfecto.) 

Y 0 ^hubiera ('l). jlj-og (.hubiéramos. 
Ihubiesa. ' (hubiésemos. 

rr , {hubieras. - r r {hubierais. XVL \7 , • Vos. ^ , , . 
(hubieses. (hubieseis. 

^ 1 {hubiera. El los ^ U l ^ e r a n -
(hubiese. (hubiesen. 

( I ) X a primera terminación en ra .çe 
WJG muchas veces en lugar del fu turo con
dicional. . 



Pre té r i to absoluto y posterior (perfecto.) 

Y o haya ~) Nos,, háramos'} . 
T ú hayas > tábido. "Vos. háyais V' babiio 
É l haya } Ellos hayan 3 

P re t é r i t o anterior (pluscuamperfecto.) 

} habido* 

«Y (hubiera \ j^os <hubiévamos\ 
ihubiese | {hubiésemos ' 

„ , (hicbierasl T r thubierais 
T Ú •< 7 7 . ¿flWdG. V O S J 7 T . 

Ihubieses ¡ \hiihieseis 
Chubiera \ j ^ ^ h u b i e r a n 
(-hubiese I • l hubiesen 

Futu ro simple (imperfecto.) 

Y o hubiere. Nos. hubiéremos. 
T ú hubieres. Vos. hubiereis. 
É l luibiere. El los hubieren. 

Futu ro compuesto (anterior.) 

Y o hubiere 1 N . hubiéremos^ 
T ú hubieres > habido. Vos. hubiereis > tabid*. 
t í hubiere ) Elloshubieren) 

file:///hiihieseis
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IMPERATIVO. 

H á y a m o s nosotros. 
H a t ú (no usado.) Habed vosotros. 
H a y a él . H a y a n ellos. 

Conjugación del verbo sustantivo ser. 

MODOS I M P E R S O N A L E S . 

f Presente. . . . ser. 
Inf in i t ivo , -s P r e t é r i t o . . . haber sido. 

L Futuro liaber de ser. 
T» . . . ( A c t i v o m t c ( * ) . 
Participio. < TÍ • • j 1 l Fasivo sido. 

r Presente siendo. 
Gerundio. -I P r e t é r i t o . . . . habiendo sido. 

i Futuro.-. . . . habiendo de ser. 

C ) Y a no se usa sino como sustan
tivo. 
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MODOS PERSONALES. 

Indicativo. 
TIEMPO PRESENTE. 

Y o soy. Nosotros somos. 
T ú eres. Vosotros sois. 
É l es. E l los son. 

Pre t é r i t o actual (imperfecto.) 

Y o era. Nos. eramos. 
T ú eras. "Vos. erais. 
É l era. Ellos eran. 

Prete'rito absoluto remoto (perfecto simple.) 

Y o f u i Nos. fuimos. 
T ú fuiste. Vos. fuisteis. 
Él fue . Ellos fueron. 

Pre té r i to absoluto p r ó x i m o (perfecto com
puesto.) 

Y o he sido. ¡ Nos. hemos sido. 
T ú has sido. Vos. habéis sido. 
É l ha sido. El los han sido. < 
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NOTA. E n lo que sigue pondremos sola

mente las primeras personas de los tiempos 
compuestos, porque las d e m á s se infieren de 
l o que ya se ha visto en la conjugación 
de haber. 

Pre té r i to anterior remoto (pluscuamperfecto.) 

Y o habia sido. Nos. habíamos sido. 

Pre té r i to anterior p róx imo (perfecto anterior.) 

Y o hube sido. Nos. hubimos sido. 

Futuro absoluto (imperfecto, simple.) 

Y o seré. Nos. seremos. 
T ú serás. Vos . sereis. 
E l será- El los serán. 

Futuro anterior (perfecto, compuesto.) 

Y o habré' sido- Nos. habremos sido. 

-Futuro condicional absoluto (condicional • 
simple.) 

Y o seria. Nos. seriamos. 
T ú serias. Vos. seriais. 
E l seria. El los serian. 
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Futuro condicional anterior (condicional 
compuesto.) 

Y o habría sido. Píos, habríamos sido. 

Subjuntivo. 

PRESENTE, 

Y o sea. Nos. seamos. 
Tú seas. Vos. seáis. 
É l sea. El los sean. 

Pre t é r i t o actual (imperfecto.) 

Y o \ ^ e r a ' Nos. \ ^ r a m o s ' 
(Juese. I fuésemos. 

T ú \ J ™ r a s ' Vos. \f?erais-
} fueses. I jueseis. 

É l \ f?era ' El los \ f i e r<uu 
I juese . \ fuesen. 

Pre té r i to absoluto y posterior (perfecto.) 

Y o haya sido. Nos. h ã j a m o s sido. 



: P re t é r i to anterior (pluscuamperfecto.) 

Y (hubiera) ., TIT (hubiéramos) . 
O i , , . > sido. JMos. <7 i - , > "da. 

. i fúmese y (hubiésemos) 

Futuro simple (imperfecto.) 

Y o fuere. Nos. f u é r e m o s . 
Tú. fueres. Vos. fuereis. 
tX fuere. • - Ellos /Mere«. 

Futuro anterior (perfecto.) 

Y o hubiere sido. Nos. hubiéremos sido. 

Imperativo. 

Séamos nosotros. 
Sé. tú. Sed vosotros. 
Sea él. Sean ellos. 



Conjugaciones de los verbos regulares. 

Por ejemplo: am-arl, tem-er, part-ir. 

MODOS IMPERSONALES. 

Presente. 

Pre té r i to . 

Futuro. . 

Act ivo. . 

Pasivo. . 

IKFIKITIVO. 

{ A m - a r . . . . , < . • . 
. -s Tem-er. 

(Par t - i r . 

Í
Haber amuado. 
Haber tem-ido. 
Haber part- i t lo. 

Í
Haber de aiu-ar. 
Haber de tem-er. 
Haber de part-ir . 

Participio. 

TAm-ante." 
. -sTem-iente. 

(Part-iente. 
(Am-ado . 

. s Tem-ido. : . 
( P a r t - í d o . 



Gerundio. 

Í
Á m - a n d o . 
Tem-iendo. 
Part-iendo. ¡Habiendo am-ado. 
Habiendo tem-ido. 
Habiendo part-ido. 

Í
Habiendo de am-ar. 
Habiendo de tem-er. 
Habiendo de par t - i r . 

MODOS PERSONALES. 

Singular. 

Indicativo. 

PRESENTÉ. 

Y o am-o. . . . tera-o. . - . . . part-o. 
T ú am-as. . . . tehi-es part-es. 
É l am-a tem-e. part-e. 

P l u r a l . ' 

Nos. am-amos, tera-eraos. < . . part-imos. 
Vos. am-ais.. . tem-eis part-is. 
Ellos ain-an. . tem-en part-en. 
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Pre t é r i t o actual (imperfecto.) 

Singular. 
Y o am-aba. . . tem-ia part-ia. 
T ú a m - a b a s . . . tem-ias. . . . . part-ias. 
É l am-aba. . . tem-ia part-ia. 

P l u r a l . 
N.an i - ábamos . t emíamos . . . . pa r t - í amos . ' 
Vos. am-ábais . teui-iais. . . . . part-iais. 
Ellos am-aban. tem-ian. . . . . part-ian. 

P re t é r i to absoluto remoto (perfecto simple.) 

Singular. 
Y o a m - é . . . . tem-í par t - í . 
T ú am-aste.. . tem-iste part-iste. 
É l a m - ó tem-ió par t - ió . 

P l u r a l . 
Nos. am-amos. tem-imos. . . . part-imos. 
Vos. am-ásteis. tem-isteis. ;. ; . part-isteis. 
Ellos am-aron. tem-ieron. . . . part-ieton. 

Pre té r i to absoluto p róx imo (perfecto cpm-
puesto.) 

Y o lie amado, lie temido. . . lie part ido. 
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Pre t é r i t o anterior remoto (pluscuamper
fecto.) 

Y o habia am-ado. tem-ido. . . . part- ido. 

Pre té r i to anterior p róx imo (perfecto anterior.) 

Y o hube am-ado.. tem-ido. . . . par t- ido. 

Futuro absoluto (imperfecto, simple.) 

.. Singular. 

Y o a m - a r é . . . t em-e ré pa r t - i r é . 
T ú a m - a r á s . . . t e m - e r á s . . . . . pa r t - i r á s . 
É l a tu -a rá tem-erá par t - i rú . 

P l u r a l . 

N.am-aremos, tem-eremos.. . part-iremos. 
Vos. am-areis. t em-e re i s . . . . . parl-ireis. 
El los am-aran, tem-eráu pa r t - i r án . 

Futuro anterior (perfecto, compuesto.) 

Y o hab ré am-ado. t e m - i d o . . . . par t - ido. 
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Futuro condicional absoluto (condicional 
simple.) V '-' 

Singular., , 
Y o atn-ar ia l , , tem-eria. . . . . part- ir ia. • < ? 
Tú am-ariaa. . t em-er ias . . . . . part-iria^. 
Elaaa-aria.. . . . tem-eria. . . . . part- i r ial 

P l u r a l . , 
N.am-ar íamos . tem-eriamps. . part-inarnos. 
Vos. am-ariais. tem-ei iais . . . . part-iriais. 
Ellosam-arian. tem-erian. . . . part- ir ian. > 

;Futuro condicional anterior (condicional 
. i compuesto.) '• • - . " 

Y o habr ía am-ado. t e m - i d o . . . . part-ido. 

• Subjuntivo. 

PRESENTE. 
Singular. : í • " '• '• "•' 

Yo am-e tem-a part-a. 
T ú am-es . . . . . tem-as.. ¿" . ' . . . part-aa. 
É l am-e tem-a part-a. 

P l u r a l . 
Nos. am-emos. tem-amos. . . . part-amos. 
Vos.,;am-eis. . t o n - a i s . . . . . . part-ais. 
Ellos ara-en. . t e m - a n . . . . . . . part-an. 

k 
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P r e t é r i t o actual (imperfecto.) 

Singular. 
v c a m - a r a . . . . t e ra - ie ra . . . . part-iera. 

" fam-ase. . . . ' terá-iese. . . . part-iese. 
JJ,, r à p i - a r a s . . . tem-ieras. . . part-ieras. 

\ ain-ases. . . tem-ieses. . . part-ieses. 
f am-ara.. . . t em- i e r a . . . . part-iera. 
¿ana-ase. . . . tem-iese. . . . part-iese. 

Pittral . 

\ íiarti-áramos. tem-i í í ramòs. par t - iéramos. 
l>os. | a m _ á s e m o s . tem-iáserpos . part- iésemos. 

( a m - á r a i s . . . tem-ierais. . . part-ierais. 
¿ a m - a s e i s . . . terrt-ieseis. . . paft-ieseis. 
<am-aran. . . tem-ieran. . . part-ieran. 

E*los ¿ a m - a s e n . . . tem-iesen. . . part-iesen. 

Pre té r i to absoluto y posterior (perfecto^) 

Y o haja am-ado. t enwdo . . . . par t- ido. 

P r e t é r i t o anterior (pluscuamperfecto.) . 

Y o Sjm]:)Íera£ andado., tem-ido.. partido, 
(hubiese) r 



54 

Fu turo simple (imperfecto). 

Singular. 
Y o atn-are. . . tem-iere part-iere. 
T ú am-ares. . . lem-ieres. . . . part-ieres. 
É l am-are. . . . tem-iere part-iere. 

P l u r a l . • 
N . am aremos, t em- i é remos . . part-ie'remos. 
Vos. am-areis. tem-iereis. . . . part-iereis. 
Ellos am-aren. tem-ieren. . . . part-ieren. 

Futuro anterior (perfecto.) 

Y o hubiere am-ado.. t e m - i d o . . . part- ido. 

Imperat ivo. 
Singular. 

Am-a tú tem-e t ú . . . . . part-e tú . 
Am-e él tem a él . . . . . part-a é l . 

. P l u r a l . 
Am-emos nosotros, tem-amos. . part-amos. 
Am-ad vosotros. . . tem-ed. . . . par t - id . 
Am-en e l l o s . . . . . . . tem-an. . . . part-an. 
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JNOTA ^ Uso de algunos pretér i tos . 

P. Por q u é dais á ciertos pre tér i tos los 
nombres de p r ó x i m o y de remoto l 

R.. Porque denotan sucesos acaecidos en 
momentos mas ó menos cercanos al acto de 
la palabra. 

P. Y qué diferencia hay en el modo de 
usarlos? 

R. Entre los dos p re té r i tos absolutos hay 
esta diferencia : el remoto debe emplearse 
cuando la época á que se refiere ha pasado 
enleramente, pudiendo ser esta época de s i 
glos, de a ñ o s , de dias, y aun ríe minutos. E l 
p r ó x i m o , cuando dura todavía ¡a época. 'Ejena* 
p í o s : En el siglo pasado se publicaron esce
len tes libros. E n este siglo se lian publicado 
pocos libros buenos. A^er hablé á tu padre. 
H o y lie hablado á tu padre. 

Entre los dos anteriores nose percibe tan 
claramente la diferencia. E l p róx imo signifi
ca un acaecimiento muy inmediato á la ac
ción espresada por el p re té r i to de otro verbo, 
y comunmente le preceden las espresiones 
no bien, asi que, apenas &c. No bmn hube 
leído tu pr imera carta cuando recibí la se-
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gunda. E l remoto no supone esta inmedia
ción entre los dos sucesos. Cuando l l evó el 
socorro ya se Labia rendido la plaza. Cada 
vino recibió, el pago de lo que liabia t r a 
bajado. • 

2? Tiempos primitivos y derivados. 

P. Hay alguna conexión entre las t e r m i 
naciones de los tiempos simples? 

R. Muchos tiempos simples se derivan 
de otros, y por esta razón se dividen en*pri
mitivos y derivados. 

V. Cuáles son los tiempos primit ivos? 
R. Los tiempos pr imit ivos son tres: el 

in f in i t ivo , el presente, y el pre tér i to absolu
to de indicativo. 

P. Decidme los tiempos que se derivan 
de, cada uno. 

R. Del infinitivo se forman: 4*? los par
ticipios y el gerundio en la forma que se 
dijo al hablar de ellos. 2? E l pretér i to actual 
de indicat ivo, convirtiendo el a r de la p r i 
mera conjugación en aba_, el er y el i r de la-
segunda y tercera en i a ; y asi , de amar^ te
mer,, part ir , resulta amaba, temia, part ia . 
3? E l futuro absoluto y. el condicional de i n -
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dica t ivo , añacliendo é para el p r imero , ia 
para el segundo, como a m a r é , a m a r í a ; te
m e r é , temeria; p a r t i r é , part ir ia . 

De la pr imera persona singular del pre
sente de indicativo se forma el presente de 
subjuntivo, mudando la o de la primera con
jugación en B j y para la segunda y tercera 
conjugación en a , como de j o am-o, yo am-e; 
de yo tem-Q, y o tem-a; de y o p a r t - O j y o 
p a r í - a . 

De la tercera persona p lura l del p re t é r i to 
absoluto se forman las dos terminaciones del 
actual de subjuntivo, y el futuro del mismo 
m o d o , mudando el final ron en ra , . en se y 
è n re, ;como de amaron, y o amara,> amase, 
amare ; de temieron, y o temiera, temiese, 
temiere ; de part ieron, y o part iera , partie
se j pdrtiere. : 

E l imperativo no se forma de un p r i m i 
t i v o solo. La segunda persona de singular es 
l o mismo que la tercera singular del presente 
de indicativo a m a , teme, parte. La segun
da de plural se forma del in f in i t ivo , mudan
do la /• en d , amad, temed, partid. Las de
m á s personas son tomadas del presente de 
subjuntivo, posponiendo los nombres ó p r o 
nombres que sirven de sugeto. 
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D e los verbos irregulares. 

P. E n qué consisten las anomal ías de los 
verbos irregulares ? 

R. E n unos se alteran las letras radica
les para ciertos tiempos y personas; otros tie
nen- las terminaciones de los tiempos p r i m i 
tivos diferentes de las que se ven en las con
jugaciones anteriores, y otros se apartan en 
l o uno y en lo otro. Hay t a m b i é n unos po
cos con algunos tiempos derivados, que no 
guardan rigorosamente las reglas de su for
m a c i ó n , porque se han alterado con el uso. • 

Vamos á dar noticia de todos por e l or 
den de conjugaciones. 

Verbos irregulares en ar. 

ACERTAR. 

Este verbo muda la e radical en ie para 
las tres personas de singular y tercera de 
plural del presente de indica t ivo , y esta i r 
regularidad .pasa á las mismas personas del 
presente de subjuntivo. V é a n s e pues estas i r 
regularidades, que recordaremos mas adelan
te en otros verbos. 
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P r e s . de indicativo. P r e s . de subjuntivo. 

Y o acierto. Y o acierte. 
T ú aciertas. ' T ú aciertes. 
E l acierta. E l acierte. 

E l los aciertan. El los acierten. 

. La misma irregularidad tienen los ver
bos siguientes. • 

: Todos los acabados en entar ó endar, como 
alentar, arrendaji&c. adestrar, apretar, ater
ra r , atravesar, cegar,-cerrar, comenzar, con
certar, confesar, derrengar, despertar, empe-> 
drar , empezar, fregar, gobernar, herrar, he
l a r , infi;rnar, ingeniar , negar, nevar, pen
sar, quebrar, segar, sembrar, serrar, t em
b l a r , tropezar, y los-compuestos de estos. 

En el verbo e rrar se antepone la y grie
ga: yo yerro , tú y e r r a s &c . " 

T a m b i é n pasan estas irregularidades al! 
imperativo en estos y en todos; los diemas 
Verbos que, tienen irregulares dos presientes de. 
indicativo y subjuntivo. í 
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CONTAR. 

Este verbo muda la o radical en uc para 
las mismas personas que la e de a c e i t a r se 
muda en ie: y lo mismo sucede con los s i 
guientes y sus compuestos. 

Acordar , agorar, almorzar, amolar, apos
ta r , asolar, avergonzar, colar, consolar, cotiJ 
tar , descollar, desollar, emporcar, encordar, 
encontrar, engrosar, forzar, holgar, hol la r , 
mostrar , pob la r , probar, regoldar j renovar, 
resollar, revolcarse, r oda r , soldar, soltar, 
sonar, s o ñ a r , tostar, t rocar , t ronar , vo la r , 
volcar. 

AKDAR'Í 

•' La irregularidad de esté verbo se halla 
en el p r e t é r i t o absoluto de indicat ivo, que sé 
termina en uve, como se ve : 

Yo anduve Tú anduviste E l anduvo. 
Nos. anduvimos. Vos. anduvisteis. Ellos andúvíéron. 
Y los derivados anduviera, anduviese, anduviere-

• • , . ESTAR. ' 

• Es irregular en la p r imera persona sin-
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guiar del presente de indicativo yo estoy; y 
en el p re té r i to absoluto y sus derivados se 
termina como el verbo andar. Yo estuvej t ú 
estuviste &c. 

DAR. 

La primera persona del presente de i n d i ' 
cativo hace j o doy, y el p re té r i to absoluto 
como sigue: 

Y o di. T ú diste E l dio. 
Nos. dimos. . . Vos. disteis. . . Ellos dieron, 
. Y los derivados diera, diese y diere. 

JUGAR. 

L a u radical se muda en ue para los 
mismos tiempos y personas que en el verbo 
contar. 

Ferbos irregulares en er. 

Los acabados en acer, ecer, ocer, admi
ten una z antes de j a c radical , para la p r i 
mera persona singular del presente de indica
t i v o j y para todas las del subjuntivo. Ejemplo: 

Aborrecer. Aborrezco. Aborrezca, aborrezcas ¿re. 
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HACER. 

Partic. pasiv. Hecho. 
Pres. deindic. Yo hago... 
Pres. de subj. Yo haga... Tú hagas ira. 
Pretér. absol.Yo hice....Tú hiciste..JLX hizo. 

N. hicimos. V . hicisteis. Ellos hicieron. 
Y 'os derivados hiciera, hiciese, luciere. ; 

Futuro absol. Yo haré Tú/ iarás. E l hará . 
N. haremos.. \ . haréis. Ellos harán. 

Condicional.. Yo haria l ú h a r i a s E l haria. 
N. haríamos. V . haríais Ellos harían. 

Imperativo.... Haz tú. 

NOTA. Siempre que la primera persona 
del presente de indicativo se acaba en go i r 
regular, pasa esta irregularidad á todas las 
personas del presente de subjuntivo, comeen 
hacer; y lo mismo se ve rá en caer, po
ner &c. 

ASCENDER. 
La e radical se muda en ie para las m i s 

mas personas que en acertar; y lo mismo en 
los siguientes y sus compuestos : 

Cerne:', defender, encender, heder,hen
der , perder , tender, verter. De los com"' 
puestos de tender se esceptúa pretender. 
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ABSOLVER. 

La o radical se muda en ne para los mis
mos tiempos y personas que en contar; co
m o t a m b i é n en los siguienles y sus c o m 
puestos : 

Cocer, d i so lver , d o l e r , l lover , mole r , 
m o r d e r , m o v e r , oler , soler , torcer , v o l v e r . 

CAER. 

E l presente de ind ica t ivo , en la p r imera 
persona singular, hace yo caigo. ' Y todas las 
personas del presente de subjuntivo se con
jugan con la misma irregularidad. Y o ca iga , 
t ú caigas &c. 

CABER. : 
Pres. de ind. Yo quepo. 
Pres. desubj. Yo £««£¡7 Tú quepat.... E ! qveptt. 

Nos. quepamos. Vos. quepáis.. Ellos quepatt. 
Prefer, abs... y o cupe Tú cupiste. . . El cupo. ' " 

Nos. cupimos.. Vos. cupisteis. Ellos cupieron. 
Y los derivados cupiera, cupiese, cupiere. í 

Futuro absol. yo cabré Tú cabrás. . . . E l cabrá. 
1 Nos. cabremos. Vos. cabréis... Ellos cabrán. 

Condicional.. Yo cabria Tú cabrias &C, 

Poder, ademas del ue^ el p re t é r i to abso-; 
l u t o pude &c. . 
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PONER. 

Pres. de ind. Y o pon^o.. 
Pies desubj. Y o ponga..Tú. pongas , é'c, 
Pretér. abs..Yo puse.... Tú pusisie.El paso. 

N . pusimos. Y.piisisleis. Ellos pusieron. 
Y los derivados pusiera , pusiese , pusiere. 

Futuro abs.. Y o pondré.... T u pondrás , £-c. 
Condicional.. Yo pondría. . . Tú pondr ías , ^rc. 
Imperativo.. Pon tú 

QUERER. 

Muda la e radical en ie para las mismas 
personas que acertar; y ademas es irregular-
en los tiempos siguientes : 

Pret. absol. Y o quise Tú quisiste., E l quiso. 
K . quisimos. V. quisisteis. Ellos quisieron.' 

Y los derivados quisiera, quisiese, quinare. 
Futuro abs.. Y o querré. . . T ú querrás , (re. 
Condicional. Yo querría.. T ú quer r ías , ¿"c. 
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SABER. 

Pres. de ind. Y o sd. 

Pret. absol... Yo supe T d supiste. El supo. 
N . supimos. V . supisteis. Ellos supieron. 

Y los derivados supiera, supiese , supiere. 
Futuro abs.. Y o sabré... Tú s ab rás , 6"c. 
Condicional. Y o sabría. .Tú sabrías , "be. 
Pres.de subj. Y o sepa Tú sepas... E l sepa. 

JX, sepamos. V . sepáis.. . Ellos sepan. 

TENER. 

Pres. de ind. Y o tengo... T d tienes E l tiene. 
Ellos tienen. 

Pret. absol... Y o tuve &c. (como anduve.) 
Futuro absol. Y o tendré.. T d t e n d r á s , érc. 
Condicional . Y o t endr ía . T d t e n d r í a s , érc. 
Pres. de subj. Y o tenga. . .Tú tengas, érc. 
Imperativo. . Ten tú . . 

TRAER. 
Gerundio.. . . Trayendo. 
Pres. de ind.. Yo traigo 
Pres. de subj. Yo traiga. . . . Tú traigas, &c, 
Preter. absol. Yo traje. . . . Tú trajhte. . . El trajo. 

Nos. trajimoí. Vos. trajisteis. EUos trajerm. 
Y los derivados trajere, trajsse, trajsrc. 

http://Pres.de
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VAIER. 

Pres. de i n d i e Y o valgo. 
Pres. tie subj. Yova /ga . T ú valgas, &c. 
Futuro absol. F a l d r é . . . V a l d r á s , &c. 
Condicional. . . V a l d r í a . . V a l d r í a s , &c. 

Verbos irregulares en i r . 

Los acabados en uc ir toman una z , co
m o los acabados en ecer. De lucir, luzco, 
¿uzea &c. 

Los acabados en ducir, como conducir, 
tienen ademas las irregularidades siguientes: 

Pret. absol. Conduje Condujiste... Condujo. 
Condujimos. Condujisteis. Condujeron. 

Y los derivados condujera, condujese., condujere. 

DECIR. 

Gerundio Diciendo.. Particip. pasivo.. Dicho. 

Pres. de ind. Y o digo.... Tú dices.... E l dice. 
Ellos dicen. 

Pretér. absol. Yo dije.. . . Tú dijiste. E l di jo. 
N . dijimos. V . dijisteis. Ellos dijeron. 

Y los derivados d i jera , dijese, dijere. 
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Futuro absol. Y o diré. . T ú d i r á s , &c. 
Condicionai. . . Y o diria. T u dirias} &c. 
Pres. de subj. Y o diga.. T ú digas, 6-c. 
Impera t ivo D i t ú . . . . 

Los compuestos contradecir, desdecir, 
entredecir y predecir, tienen las mismas i r 
regularidades ; pero bendecir y maldecir tie
nen el futuro regular bendeciré , maldecire'} 
y el condicional bendeciria, maldeciría. 

DORMIR. 
Ademas de mudar la o en ue, en las mis

mas personas que contarj tiene las .irregula-
rklades siguientes: 

Partidp. activ. Durmiente. Gerundio. Durmiendo. 
Prctér. absol.... E l durmió... Ellos durmieron. 

Y sus den vados durmiera, durmiese, durmiere. 

OÍR. 
Pres. de indic. Y o oigo.. . 
Pres. de subj.. . . Y o oiga. . . T ú oigas, &c. , 

PEDIR. 
Muda la e radical en i para los tiempos 

y personas siguientes: 

Gerundio. . . Pidiendo. 
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Pres. de i nd . Y o pido... T ú pides... É l pide. 

Ellos piden. 
Pret. absol... E l pidió Ellos pidieron. 

Y sus derivados pidiera, pidiese^ pidiere. 
Pres.de subj. Y o pida... T ú pidas. É l pida. 

IV. pidamos. Y. pilláis.. Ell. pidan. 

L o mismo sucede con los siguientes y sus 
compuestos. 

Ceñi r , colegir, competir, concebir, cons
t reñ i r , derretir , desleír , elegir, eugreir, freír, 
gemir, h e ñ i r , medir , regir , reir, r endi r , re
ñ i r , seguir, servir, t e ñ i r , vestir. 

SALIR. 

Las mismas irregularidades que valer... 
salgo j sa ldré &c. 

SEXTIR. 

La e se muda en iej como en acertar; y 
ademas tiene las irregularidades siguientes: 

Gerundio Sintiendo. 
Preter. absol. TA s int ió . . . Ellos sintieron. 

Y sus derivadas sintiera^ sintiese, sintiere. 
5 
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Esto mismo sucede con los siguientes y 

sus compuestos: 
A d v e r t i r , arrepentirse, conferir, contro

ve r t i r , conver t i r , deferir , difer i r , digerir, 
he r i r , h e r v i r , ingerir , inver t i r , m e n t i r , re
fe r i r , requerir. 

VLNIR . 

Particip. activo. Viniente. Gerundio... Viniendo, 
Pres.de ind. Yo vengo..Tú vienes..El viene. 

Ellos vienen. 
Pret. absol... Yo vine.... Tú viniste.. E l vino. 

N. vinimos. V.vinisteis. Ellos vinieron. 
Y los derivados viniera, viniese, viniere. 

Pres. do subj. Yo venga írc. (todas las personas.) 
Imperativo.. Ven tú. . 

IR. 

No tiene este verbo mas tiempos regula
res que el futuro absoluto i r é , y su cunsi-
guieute el condicional i r ia . 

Particip. activo. Yenle.... Gerundio Yendo. 
Pres. de ind. Yo voy Tú vas E l va. 

Nos. vamos. Vos. vais.. Ellos van. 
Pret. actual.. Yo iba Tú ibas El iba. 

Nos. íbamos. Vos. ibais.. Ellos iban. 

http://Pres.de
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Pretér. absol. Yo f i d . Tú fuiste.. E l fue. 

Nos. fuimos. "S. fuisteis. Ell<?s fueron, 
Y sus derivados fuera, fuese , fuere. 

Pres. desubj. Yo vaya...... Tú vayas.. E l vaya. 
N. vayamos. Y . váyais. Ellos vayan. 

Imperativo... /^V tú., f amos nosotros. W vosotros. 

Irregularidades aparentes. 

Los verbos acabados en car, como tocar, 
mudan la c en para la primera persona 
d e h p r e t é r i t o absoluto j o toqué} y para el 
presente de subjuntivo yo toque, tú to
ques & c . ; y como esto se bace para conser
var el mismo sonido, no se debe mirar como 
una irregularidad. 

Tampoco lo es la conversion de c en z, 
en los verbos acabados en cer ó on c ir , para 
los tiempos que terminan en o ó en a , como 
de torcer, tuerzo, luer ia 6 c . : de esparcir, 
esparzoj, esparza. 

L o mismo puede decirse de los acaba
dos en gar, cuando toman una u después de 
la g , para los tiempos acabados en e, vo-
mo de pagar, yo p a g u é , yo pague, tú pa
gues &c. 

Los verbos en er y en ir , con otra vo-
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cal antes, como caer, leer, atribuir, muflan 
la ¿ ea y para ciertos tiempos en que suena 
como consonante; él c a y ó , yo leyera, ellos 
atribuyeron. L o cual no es tampoco una ver
dadera irregularidad. 

Participios irregulares. 

E n algunos verbos no tienen los par t ic i 
pios pasivos la terminación en ado ó en idoj 
p o r lo cual se llaman irregulares, y son los 
siguientes: 

De abrir. . . 
absolver, 
cubrir . . . . 
decir 
disolver, 
escribir.. 
hacer 

abierto. 
absuelto. 
cubierto. 
dicho. 
disuelto. 
escrito. 
hecho. 

De i m p r i m i r impreso. 
m o r i r muerto. 
poner puesto. 
resolver.... resuelto. 
ver visto. 
volver vuelto. 

Otros verbos, ademas del participio re
gular, tienen otro irregular, y cualquiera de 
los dos puede servir para formar los tiempos 
compuestos. Estos verbos son los cuatro si
guientes: 
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Deprender . . . prendido preso. 

prescribir., prescribido... prescrito. 
proveer. . . . proveído provisto. 
romper rompido roto. 

Verbos impersonales y defeclwos. 

P. A qué verbos se da el nombre de im
personales? 

R. Se llaman verbos impersonales los 
que no se usan con las variaciones de todas 
las personas, sino solamente con las terceras 
de singular en todos los tiempos, y sin es
presar el sngeto. 

P. Cuales son esos verbos ? 
E.. Los que significan ciertas operaciones 

de ia naturaleza, como amanecer, anoche
cer, llover, nevar, tronar, relampaguear &c. 

P. Y no tenemos mas verbos imperso
nales ? 

R. Algunos verbos que tienen conjuga
ción completa se usan también en forma i m 
personal. Por ejemplo: el verbo haber, cuan
do espresa la existencia de alguna cosa, y en
tonces recibe la terminación Jiay para el pre
sente de indicativo, como hay mucha gente; 
había poca luz ; habrá buena cosecha. 
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P. Pues no son sugetos de esas oraciones 

los nombres gentej l u z , cosecha! 
R. Asi parece á primera vista. Pero tam

bién se dice hay muchos hombres; hubo 
grandes disputas; habrá fiestas; y estos nom
bres plurales no pueden servir de sugeto á 
un verbo en singular. Por esto se dice que el 
verbo está en forma impersonal, y los nom
bres que se le agregan no son mas que sus 
complementos. 

P. Cuá les son los verbos defectivos? 
R. Verbos defectivos son los que no se 

usao sino en cier tos tiempos j personas, co
m o erguir, placer, soler, yacer; y los i m 
personales puros se pod r í an llamar t ambién 
defectivos. 

' D e otras especies de verbos. 

P. Conocéis otras especies de verbos ? 
R. Los gramáticos suelen distinguir los 

verbos en simples y compuestos; como el 
•verbo simple lucir; del cual se forman des-
luci i ; relucir, traslucir &c. También los 
distinguen en activos, neutros y recíprocos, 
que otros llaman transitivos} intransitivos, 
y reflexivos ó pronominales. 
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P. Cuáles son los verbos activos ó t ran

sitivos ? 
R. Verbos transitivos son los que nece

sitan algún complemento para hacer sentido 
perfecto, como dar, que no baria sentido si 
no se espresase lo que se da. 

P. Q u é entendeis por verbo neutro ó i n 
transitivo ? 

R. Verbo intransitivo es el que no nece
sita de complemento espreso, porque su sig
nificación queda resumida en el sugeto, co -
nro nacer;, andar. 

P. Q u é es verbo r e c í p r o c o , reflexivo ó 
pronominal ? 

R. Verbo pronominal es el que tiene por 
complemento alguno de los pronombres /rae, 
te, se, nos, os; pero con la circunstancia de 
corresponder á la misma persona que el su
geto. Por ejemplo: el verbo acordarse, quq 
se conjuga en esta forma. 

Y o me acuerdo. Nosotr./to*acordamos. 
Tú te acuerdas. Vosotros OÍ acordais. 
E l se acuerda. Ellos se acuerdan. 

Y asi de los d e m á s tiempos. 

E n los modos indicativo y subjuntivo 
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suele posponerse algunas veces el comple
mento p ronomina l , formando con el verbo 
una sola d i c c i ó n , como acuerdóme, acorda
r á s te, hubiérase acordado &c. Pero si en es
tos casos se quiere espresar el sugeto, debe 
ponerse después del verbo, como acordóse 
Pedro de su promesa. 

Si es la primera persona de p l u r a l , pier
de la s final, como acordámonos> en lugar 
de acordámosnos. 

E n los modos in f in i t ivo , gerundio é i m 
perativo siempre se posponen estos comple
mentos. Ejemplos: Atrevernos á ello. P o r 
tándome con decoro. Esmerándote en cum
p l i r bien. Acuérdate de mí . Escapémonos 
de aqui. 

La segunda persona p in ral del imperativo 
pierde en estos casos la d final. Dignaos de 
oirme. Arrepentios de vuestra culpa. Solo 
el verbo irse la conserva. Idos de aqui. 

Los gramát icos llaman enclíticos á estos 
pronombres pospuestos y unidos al verbo, 
no solo en los verbos pronominales, sino 
en cualquiera oración que tenga alguno de 
estos complementos. Ejemplos: E n c o n t r ó m e 
nn soldado; díjele que no pasase adelante 
por no esponerle á un m a l encuentro & c . 
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C A P I T U L O V . 

De las palabras invariables. 

§• I -

De la preposición. 

P. Q u é es preposición ? 
R. Preposic ión es una palabra qtie es

presa la relación que existe entre dos ideas 
sueltas. 

P. Qué entendeis por relación ? 
B.. Se llama relación la dependencia for

zosa entre dos ideas, de tal suerte que no 
puede existir la una sin la otra. Por ejemplo: 
Ninguno puede tenerla cualidad de padre sin 
que haja otro que tenga la de hijo ¿ y asi 
de las d e m á s . 

P. Cuáles son las preposiciones? 
R. Las preposiciones son: á, ante, bajo, 

con, contra , de, desde, en , entre, hácia , 
hasta, p a r a , por, s e g ú n , s i n , so , sobre, 
tras. 

P. C ó m o se llaman las dos ideas enlaza
das por una preposición ? 

R. Se llaman términos de la relación. Por 
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ejemplo : la casa de ¿íntonio ; el p r imer tér
mino es casa., el segundo Antonio. Voy á 
Toledo;, el p r imer t é r m i n o es el verbo voy; 
el segundo es Toledo. Vendrás á comer: 
acabo de cenar; en estos ejemplos ambos tér
minos son verbos, pero los segundos son i n 
finitivos usados como nombres sustantivos. 

§• I I . 

D e l adverbio. 

P. Q u é es adverbio? 
R. Adverbio es una palabra que envuel

ve en sí misma la preposición y el segunda 
termino de una relación. Por ejemplo: Hoy, 
quiere decir en este d ia ; a h í , es lo mismo 
que en ese lugar; aprisa , lo mismo que con 
celeridad; y asi de los d e m á s . 

P. Cuáles son los adverbios? 
R. Como los adverbios son muchos, se 

distribuyen por lo c o m ú n en las siete espe
cies siguientes. 

Ad verbios de lugar. A q u i , ahí , acá , a l l á , 
a c u l l á , cerca , lejos, donde, adonde, den
tro , f u e r a , a r r i b a , abajo, delante, detras; 
encima, debajo. 
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De tiempo. Ahora} antes, d e s p u é s h o y , 

ayer , m a ñ a n a , luego, tarde, temprano, 
presto, pronto, siempre, aun , todavía , y a , 
nunca , j a m a s , mientras. 

De cantidad. Mucho, poco, harto, bas~ 
tan te, m u y , t a n , tanto, cuanto. 

De comparación. M a s , menos, mejor, 
peor. 

De afirmación y negación. Si , no. 
De duda. Acaso, quizá. 
De modo. A s i , bien, m a l , a l to , bajo, 

quedo, recio, despacio, apr i sa , buenamen
te, y casi todos los acabados en mente. 

P. Qué adverbios son los acabados en 
mente ? 

R. Son los que sé derivan de los adjeti
vos, añad iendo á su terminación femenina el 
final mente, como de malo , malamente ; de 
breve, brevemente; de fácil, fáci lmente. 

P. No son adjetivos algunos de los ad
verbios que babeis citado, como pronto, me
j o r , alto, bajo, recio, y otros? 

R . Son adjetivos electiva mente; pero es 
propio de nuestra lengua usar muchos de 
ellos en lugar de ad verbios, de lo cual resid
ía mas variedad en las espresiones. Porque 
se dice: pronto, ó prontamente; solo, ó 
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solamente ; recio, ó reciamente &c. Los ad
jetivos mejor, peor, y algunos pocos mas, no 
producen adverbios en mente, y asi no va
rían de forma cuando se usan como adver
t ios . 

T a m b i é n los gerundios se emplean á ve
ces como adverbios, en lo cual siguen el mis
m o rumbo que los adjetivos de que vamos 
hablando. Por ejemplo: I r corriendo. Comer 
engullendo. Hablar tartamudeando. 

P. Qué entienden los gramáticos por m o 
do adverbial? , 

R . Modo adverbial es una espresion en 
que están de manifiesto la preposición y e l 
segundo t é r m i n o de una relación. Ejemplos: 
L o creo sin dificultad. L o entiende á su mo
do, llegamos por fin. Hablaron con oportu
nidad. Le convencí con mis razones. 

P. Tené i s mas que decir acerca de los 
adverbios ? 

R. Advertiremos que cuando vienen se
guidos muchos adverbios en mentej no se 

• pone esta terminación mas que en el ú l t imo , 
como hablar c lara y distintamente. Escribir 
concisa y elegantemente. 
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§ . I I I . 

D e la conjunción. 

P. Qué es conjunción ? 
R. Conjunción es una palabra que ospre-

sa la relación que existe entre dos pensamiea-
tos ó proposiciones. 

P. Cuáles son las conjunciones? 
R. T a m b i é n las conjunciones se dividen, 

para mayor claridad, en seis ó mas especies, 
que son las siguientes : 

Copulativas. Las que espresan la simple 
reunion de dos pensamienlos. Estas son : y* 
¿ j nij„quej también, tampoco. Se pone e en 
lugar de y , cuando la palabra siguiente co
mienza con u. Eres desaplicado ó inquieto. 

Disyuntivas. Las que espresan separa
ción ó alternativa entre ios pensamientos, ta i 
les son: d , i i , y a , ora. Se emplea ú en l u 
gar de ó cuando la palabra siguiente comien
za con ó. U n o ú otro será. 

Adversativas. Las que espresan oposición 
y contrariedad, como estas: mas . pero, si
no , aunque, cuando, bien que, dado que. 
Ejemplos: Deseo salir, mas no puedo. Cuan
do eso no sea, siquiera será estotro. 
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Condicionales. Las que denotan condi

c i ó n , lales son: s i , con tal que, como. Ejem
plos : S i quieres saber estudia. Como no i m 
portunes no lograrás . 

Causales. Las que denotan la causa, la 
r a z ó n , ó el objeto de una proposic ión , corno 
estas: porque , pues, pues que, a s i , p a r a 
que , á fin deque. Ejemplos: No vend rá , 
porque es tá ocupado, asi no hay que espe
rarle. T e hago presentes los peligros p a r a 
que los evites. 

Comparativas. Las que espresan compa
ración entre los pensamientos, y son : como, 
a s i , asi como, tal como. Tan bueno es Juan 
como Pedro, ¿ s i cerno temes el castigo, asi 
t a m b i é n debes temer el descréd i to . 

P. Cuando se dice J u a n y Pedro salie
r o n , no se unen dos nombres, mas bien que 
dos pensamientos/ 

R. E n la oración J u a n y Pedro salie
ron se encierran dos pensamientos, que son: 
J u a n sa l i ó y Pedro sa l i ó Si están reunidos 
como si fuera uno solo, es por evitar la repe
t ición del mismo verbo, y hacer mas r á p i d a 
la na r r ac ión . L o mismo sucede cuando se d i -
ee: Antonio es compasivo y benéf ico; como 
si se di jera: Antonio es compasivo, y Anto-
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n/o es benéfico. Dos pensamientos que es tán 
encerrados en la primera oración sin la m o 
lesta repe t ic ión de palabras semejantes. 

De esle modo se pueden esplicar todos los 
casos en que las conjunciones enlazan al pa
recer ideas sueltas y no pensamientos. 

§• I V . 

D e ¿a interjección. 

P. Q u é es interjección? 
R. Es una esdamacion con que se espre

sa algún afecto de alegría ó de tristeza , de 
placer ó de d o l o r , de a d m i r a c i ó n , de deseo, 
y otros semejantes. Estas espresiones son casi 
infinitas, pero las mas frecuentes son: ah , arf 
caramba, ce, chis , c l ú t o , dütitOj c iú ton , 
ea3 eh , h o l a , oh , p u f , sus, t a , tate &c. 

Hablando en rigor no son verdaderas pa r 
tes de la o r a c i ó n , porque cada una espresa 
un pensamiento completo; pero se hace men
ción de ellas para que se sepan distinguir de 
las d e m á s palabras, cuando se oigan de v iva 
voz, ó se vean en lo escrito. 
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PARTE SEGUNDA. 
S I N T A X I S . 

p . a áí es el objeto de la sintaxis ó co
o rd inac ión gramatical? 

R. E l objeto de la sintaxis es el examen 
de dos circunstancias principales. P r imera , la 
dependencia particular entre algunas palabras. 
Segunda, la correspondencia entre todas las 
que forman una orac ión . 

P. E n q u é consiste la dependencia par t i 
cular de las palabras? 

R. Consiste en que el nombre , asi sus
tantivo como adjetivo, y el verbo, tienen a l 
gunas veces necesidad de otras palabras para 
completar su significación. 

P. De cuán tos modos puede verificarse 
esa dependencia? 

R. Puede verificarse de dos modos , que 



81 
eorresponden á los dos estados en que puede 
hallarse el nombre sustantivo, ó alguno de 
sus equivalentes. Si se emplea como palabra 
dominante, á cojos accidentes están subord i 
nadas las d e m á s que de él dependen, se l l a 
ma concordancia. Si es una palabra depen
diente, como segundo t é r m i n o de una rela
c i ó n , tiene esta dependencia el nombre de 
régimen. 

P. C ó m o llaman los g ramát icos á la cor
respondencia general entre las palabras de 
una oración ? 

R. La l laman cons trucc ión , j consta de 
dos partes. E n la primera se esplican las d i 
versas especies de oraciones 5 y en la segunda 
el orden en que conviene colocar las pala
bras para que la oración resulte clara, espre-
siva y anuoniosa. 

C A P Í T U L O I . 

D e ¿a concordancia. 

P . Q u é es concordancia gramatical? 
R. Concordancia es la conformidad de 

accidentes entre el nombre sustantivo y las 
d e m á s palabras que de él dependen. 

6 
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P. Qué palabras deben estar subordina

das á los accidentes del sustantivo? 
K . Los adjetivos, los art ículos y el verbo. 
P. Cómo concierta el adjetivo con el sus

tantivo ' 
l i . Concierta en género y n ú m e r o , es 

decir, llevando el adjetivo la terminación 
correspondiente al género y al n ú m e r o deí 
sustantivo. Ejemplos : hombre a/¿o: muger 
a l t a : hombres altos: mugeres altas: b o m -
bre sensible: mugeres sensibles.. 

P. C ó m o concierta el artículo con el sus
tantivo? 
- 11. - E l art ículo especificativo y los i n d i v i -

dmt ivos puros observan la misma concor
dancia que los adjetivos; pero convendrá ba-
cer, algunas advertencias acerca de los con
juntivos. 

E l ar t ículo que, como no tiene var iac ión 
de género n i de n ú m e r o , siempre conserva 
la misma forma. Y asi se dice: el hombre 
que; la muger que; los hombres que; las 
mugeres c/ue &c. 

El articulo cual no concierta mas que en 
n ú m e r o , porque no tiene variación para el 
género . Bien que casi siempre va acompaña
do del ar t ículo especificativo, y este de-
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nota el genero del sustantivo antecedente. 

E l ar t ículo quien se aplica generalmente 
á las personas, rara vez á los irracionales, y 
mucho menos á las cosas inanimadas. Con-
cieiía solaineute en n ú m e r o porque no tiene 
variación para el género. 

E l art ículo cujOj que significa posesión ó 
pertenencia, tiene variaciones para el género 
y para el n ú m e r o , y asi concierta en ambas 
circunstancias como los adjetivos. Pero esta 
concordancia no se refiere al nombre del po
seedor, sino al de la cosa poseída. Ejemplo: 
Aprendamos de Cicerón, cuyas obras son 
los mejores modelos de la elocuencia. 

P. C u á n d o concierta el verbo con el sus
tantivo ? 

K . Cuando el sustantivo es sugeto del 
Verbo, j esta concordancia consiste en dar 
al verbo la variación correspondiente al nú 
mero y á la persona del sugeto. 

ÍNOTA. Cuando so quieren calificar m u 
chos sustantivos en singular con un solo adje
t i v o , se p o n d r á este en p l u r a l , y si son de 
diferente género se pondrá el. adjetivo en ter
minación masculina. E l marido y la muger 
son laboriosos. E l hijo y la hija son apli
cados. 
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C A P I T U L O i r . 

D e l régimen. 

P. Qué es régimen gramatical? 
R. Régimen es una dependencia de pala

bras que no requiere conformidad de acci
dentes. 

P. Cuáles son las palabras que rigen á 
otras ? 

R. Pueden regir á otras palabras el n o m 
bre , asi sustantivo como adjetivo, j el verbo. 

P. Cuáles son las palabras regidas ? 
R . Los nombres sustantivos ó sus equ i 

valentes. 
P. C ó m o rige un sustantivo á otro sus

tantivo ? 
R. Por medio de alguna prepos ic ión . 

Ejemplos: Casa de comercio. Hijo de L o 
renzo. Cabeza sin seso. Zapatos con lievillas. 
Caja p a r a tabaco. 

P. C ó m o rige el adjetivo al sustantivo? 
R. T a m b i é n le rige por medio de algu

na preposición. Por ejemplo : Largo de talle. 
Distante del mar. Cercano á la ciudad. Bue
no para la guerra. Amable en la conversa
ción. Económico sin cicatería. 
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P. De q u é modo rige el verbo al sus

tantivo? 
R. Unas veces le rige por medio de pre

posición , como temer á su padre: hu i r del 
castigo: inf luir en un negocio. Otras veces le 
rige sin preposición. Por ejemplo : Beber 
agua. Comer una perdiz. Labrar el campo. 
Encuadernar un libro. 

P. Cuáles son los equivalentes del sus
tantivo que babeis mencionado antes ? 

R. Los equivalentes del sustantivo son 
seis. 

4° Los pronombres, que, como ya d i j i 
mos en su lugar, indican personas, y suplen 
por los nombres de las mismas personas que 
indican. 

2? Los adjetivos, cuando se omite el sus
tantivo á que se refieren, por lo cual se l l a 
man sustantivados; ó cuando vienen con el 
artículo neutro. Ejemplos: el prudente; el 
guerrero; ¿o difícil; lo mejor. 

5? Los artículos individuativos, que tam
bién se hacen sustantivados, omitiendo el sus
tantivo, porque se sobreentiende. Ejemplos: 
V i entrar á uno, y salieron dos. J q u e l mo 
lo dijo. 

U0. Los artículos conjuntivos. Pues como 
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en su significación está comprendido e) nom
bre antecedente pueden hacer sus veces. Sé 
esceptúa el art ículo cuyo, que siempre se usa 
como adjetivo. 

o? Los infinitivos de los verbos, que son 
verdaderos nombres de lo que cada verbo 
significa considerado en abstracto, y asi ad
miten artículos y preposiciones. Por ejem
p l o : E l cantar me alegra. Tiene un dormir 
m u y pesado. Me aturde con aquel hablar 
tan recio. Dispuesto á salir. Cansado de t r a 
bajar. 

,6? Las oraciones que sirven de comple
mento á un verbo, y están enlazadas con él 
por medio àiA conjuntivo que, como quiero 
que vengas. Dijo que lo haría . Los verbos 
de estas oraciones se llaman determinados, 
y el que las rige determinante. En los ejem
plos anteriores los verbos quiero, dijo, son 
determinantes; vengas, h a r í a , son determi
nados. 

P. Tienen los accidentes del verbo de
terminado alguna subordinación á los del de
terminante ? 

R. Como uno y otro verbo pueden te
ner sugelo diferente, debe concertar cada uno 
con su sugeto en número y persona. Pero hay 
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cierta correspondencia entre los tiempos y 
modos, según las condiciones del verbo de
terminante, que pueden reducirse á lo que 
sigue-

'I? Los verbos de voluntad, como que
r e r j desear'_, pedir &c.} y los de afectos de 
á n i m o , como temer, alegrarse &c. Si es tán 
en presente de indicativo ó en futuro absolu
t o , rigen el determinado á presente de sub
jun t ivo . Te pide que le ayudes. Me alegraré 
que os halléis buenos. Si están en algún pre
tér i to rigen al imperfecto de subjuntivo. Su
plicaba que le oyeran. T e m í que ¡ legases 
tarde. Si están en futuro anterior rigen al 
presente ó al pretér i to imperfecto de subjun
t ivo . Habrás deseado que te escriba, ó le 
escribiese tu amigo. 

2? Los verbos de entendimiento , como 
pensarj creerj juzgar &c. ; y Jos de len
gua, como decirj manijestar> mandar, pres
cribir &c. Cuando el verbo determinado tie
ne el mismo sugeto que el determinante , sale 
á tiempos del indicativo. Creo que le sienta 
venir , que le v i ayer, que le veré m a ñ a n a . 
Cuando los sugetos son diferentes y el deter
minante está en presente de indicativo, sale 
el determinado á futuro absoluto ó á presente 
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de subjuntivo. Imagino que no vendrá. Creo 
que la noticia sea cierta. Si está en algún p re 
té r i to rige el determinado unas veces al condi
cional , j o t r a s al pretér i to imperfecto de sub
junt ivo. Dijo que me avisaría de todo. Ha 
b ían mandado los jueces que se Je diese l iber
tad. Pero el pre tér i to p r ó x i m o rige algunas 
veces al presente de subjuntivo. Ha decreta
do el consejo que no se admita la demanda. 

P. Hay que observar algunas reglas para 
el régimen del sustantivo, ó de sus equiva
lentes simples ? 

R. Gomo los nombres de nuestra lengua 
conservan siempre la misma terminación, no 
espresan por sí mismos la especie de relación 
que tienen con sus antecedentes, y necesitan 
para ello del ausilio de las preposiciones. Po r 
esta razón no tenemos reglas de régimen : y 
en caso de establecer algunas, servirán á l o 
mas para elegir la preposición mas adecuada 
á la relación que se quiere espresar. 

P. Decidme lo que se os alcance sobre 
esta materia. 

R. Hay preposiciones cuya significación 
es limitada y constante, y por lo mismo no 
ofrecen la menor duda acerca <ie los casos 
en que deben emplearse. Tales son: ante. 
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bajoj contra , desde, entre, hacia, hasta, 
s e g ú n , s in , sobre, tras. 

. Pero otras tienen varias significaciones, 
ó á lo menos se ha modificado de muchos 
modos Ja significación fundamental, y hay 
que poner algún cuidado para no usarlas fue
ra de propós i to . Estas son : á , con, de , en, 
p a r a , por. Vamos, pues, á esponer lo mas 
notable de cada una de estas preposiciones. 

'1 

La significación mas común de esta pre
posición es la tendencia de una acción ó mo
vimiento hácia un objeto. Salir a l campo. 
I r á Roma. Propenso á la tristeza. 

Por estension de este mismo sentido pre
cede muchas veces á los complementos de 
los verbos transitivos, como temer á Dios: 
amar a l p ró j imo. Pero acerca de esto hay 
que distinguir los verbos que solo piden un 
complemento de los que necesitan dos. 

Guando el complemento único es nom
bre de persona, lleva la preposición á ; y si 
es nombre de cosa no la lleva. Y o aborrezco 
á los pedantes. T ú aborreces el vicio. Bien 
es verdad que algunos verbos piden la pre-
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posición á aun cuando su complemento seà 5 
nombre de cosa. Por ejemplo: Ceder, acce
der , asentir á las razones. Responder a l a 
pregunta. Contribuir a¿ logro de una cosa. 
Optar á los empleos. Faltar á su palabra &c . 

Cuando el verbo requiere dos comple
mentos, el primero (que es el objeto) no l i e - f 
ya p repos ic ión , pero la lleva el segundo (que ' 
es.el. termino) sea nombre de persona , ó sea 
de cosa. Enviar un regalo á su amigo. Pegar 
botones á un vestido. Dar golpes á la puerta. j 

Se esceptúan las oraciones en que el com- | 
piemen to es un pronombre, porque este nun- j 
ca lleva preposición. Me llaman. Te dare las 
gracias. L e entregaron la carta. A no ser que 
vse repita el complemento , como se hace m u 
chas veces. Ejemplos: Me llaman á mí. Te 
d a r é á tí las gracias. L e entregaron ú él mi s 
ino la carta. 

Si los adjetivos espresan cualidades agra
dables ó desagradables á las personas, se < 
completan con Ja preposición á. Amable, te
mible, fiel, molesto, sospechoso, « l o s cie
rnas. Debe seguir asimismo á los que espre-
san cualidades de daño ó de provecho, sea 
para las personas, sea para las cosas. U t i l , 
provechoso, favorable, dañoso , perjudicial. 
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á los hombres, á la salud , á ' l o s sembrados. 

Se emplea ademas en otras locuciones 
particulares, que se aprenderán en los bue
nos autores. y en el trato con personas ins
truidas. 

C O N . 

La significación pr imi t iva de esta prepo
sición es la compañía que líace un objeto 
en la ejecución de cualquier movimiento. 
Pasearse con su amigo. 'Vivi r con su herma
no. Portarse con decencia. Venir con las ma
nos vacías. Hablar con rapidez. 

Por esto mismo se estiende á significar el 
ausilio que presta un objeto para ejecutar 
una acción. Herir con la espada, Golpear 
con un mar t i l lo . Pescar con caña. Sustentar
se con yerbas. Persuadir con razones. Sor
prender con una noticia. 

T a m b i é n se estiende á significar el con
tacto de una cosa con el sugeto del -verbo 
para qtie se verifique la acción. L u d i r , rozar 
una cosa con otra. Lindar con una tierra. 
Confinar con una provincia. Batallar, luchar 
con el enemigo. 

Por traslación metafórica de este mismo 
sentido se dice: Chocar, competir con o t ro . 
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Atreverse con todos. Ajustarse con el ven
dedor. Avenirse con sus c o m p a ñ e r o s . C o m 
patible con la justicia. Humano con sus de
pendientes. Ingrato con sus bienhechores. 

D E . 

L a significación fundamental de esta p re 
posición es e l principio, origen3 ocas ión ó 
causa de donde procede un movimiento , 
una acción ó un objeto, como se ve en los 
ejemplos siguientes. 

Origen ó principio de movimiento . Sa
l i r de casa. V e n i r de paseo. Caer de lo alto. 
I r de una parte á otra. 

Del mismo modo espresa la salida ó m u 
danza de una si tuación á otra. Acabar de co
mer . Descansar de la fatiga. Despertar del 
sueño . Decaer de su autoridad. 

Origen ó causa de una acc ión , de una 
s e n s a c i ó n , de un afecto. Cuidar de un ^ rch i - : 
v o . Acordarse de lo pasado. Blasonar de va
liente. Asarse de calor. Bramar de cólera . Re
ventar efe risa. Apiadarse de los pobres. M o - . 
farse de alguno. 

En este mismo sentido viene después de 
los participios pasivos, para espresar la c a t í -
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sa de la s i tuación ó estado que ellos signifi
can. Sitiado de enemigos. Apurado de medios. 
Impel ido de la necesidad. Corrido de \ e r -
güeir¿a. Cur t ido del sol. Bordado de seda. 

Por la misma razón se usa después de 
los adjetivos que espresan cualidades de es
tado ó s i tuación. Enfermo de gota. Absorto 
de lo que oye. Suspenso del oficio. Capaz de 
un empleo. Ageno de verdad. 

Si la cualidad espresada por él adjetivo 
pertenece á una sola parte de un todo , el 
nombre de la parte l leva la prepos ic ión de, 
porque es causa de que el todo participe de 
aquella cualidad. Redondo de cara. Largo de 
nariz. Ancho de espaldas. Agudo de ingenio. 
Duro de corteza. 

Precede t ambién al nombre de la mate
ria que sirve para hacer, cubr i r ó adornar a l 
guna cosa. Estatua de m á r m o l . Mura l la de 
piedra. Puente de madera. Cubri r de yeso. 
T e ñ i r de azul. 

Origen de donde proceden los objetos. 
Modas de Francia. Noticias de Inglaterra. M á r 
m o l de Granada. P a ñ o de Segovia. H i j o de 
Domingo. Frai le de San Francisco. 

Y por t raslación se aplica á los poseedo
res de las cosas, porque estas se m i r a n co-
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La casa de m i amigo. E l vestido de tu her
mano. 

E N . 

Esta preposición significa lo interior de 
un lugar, el espacio que aLiraza su recinto. 
E n casa. E n la iglesia. E n la plaza. Y se es
tiende t amb ién á lo que abraza un espacio de 
tiempo. E n el siglo pasado. E n el mes de 
agosto. 

Pero después se ha trasladado esta signi
ficación á lo (pre comprende un espacio de 
lugar aunque no sea interior. E n el campo. 
E n la mesa. E n las espaldas. E n Jos pies. 

Y de aqui ha pasado á significar la es ten
sion abstracta de todias Jas cosas, en la cual 
se verifica alguna acción ó está comprendida 
alguna cualidad. Andar en pleilos. Consentir 
en algo. Dar en manías, fundarse en razón. 
Traí icar en drogas, i h b l a r en griego. Igual 
en fuerzas. Superior en luces, indeciso en re 
solver. Constante en sus empresas. 

P A R A . 

Significa esta preposición el destino final 
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de una acción, de una cualidad, ó de cual
quier objeto. Esta carta es para m i padre. 
Trabajo p a r a mantenerme. Activo p a r a los 
negocios. Apto para el empleo. 

Pero también se ha trasladado esta signi
ficación al tiempo futuro en (¡ue se promete 
ó se espera la ejecución de una cosa. V e n d r á 
para el mes que viene. Es ta rá concluido para 
la semana próxima. Dejémosio para mañana . 

Cuando sigue al verbo estar se sobreen
tiende prevenido, dispuesto, pronto. Estoy 
para salir. Estaba para declarar. 

Algo mas remota es la traslación de sen
tido que se advierte en las frases siguientes 
y otras semejantes: Demasiado trabajo pai'a 
lo que me vale. iVo gasta mucho p a r a la 
renta que tiene. Es tá m u y adelantado p a r a 
sus pocos años . 

P O R . 

Esta preposición equivale á tres ó cuatro 
de la lengua latina , y asi tiene signiíicacioues 
inconexas. Las dos principales son : la cansa 
de una acción , y el espacio de lugar ó t i em
po en que se ejecuta. 

Tiene cierta analogía con la p repos ic ión 
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de en cuanto á la pr imera significación. Pero 
se diierenciau en que Je espresa ]a causa o r i 
ginal j radical^ de la cual como que nacen 
las acciones y las cosas, en lugar de que por 
significa la cau^a meramente impulsiva, cu
yos efectos son siempre acciones, nunca cosas. 

E n este sentido se dice: I r por alguna 
cosa. Supl i r por otro. Enfadarse por poco. 
Anhelar por m a j o r fortuna. Constar por es-> 
cr i to . Cambiar una cosa por otra. 

Tiene el mismo uso con los participios 
pasivos. Concedido por e l l l e y . F i r m a d o 
por tres escribanos. Muerto por sus ene
migos. 

E n cuanto á la significación del espacio 
de lugar ó t iempo en que se verifica una ac
c ión se d ice : I r por e l camino. Andar por 
e l campo. Salir por la puerta. Atar por la 
cintura. Par t i r por la mi t ad . . . Estar ausente 
por un a ñ o . Durar por 'mucho t iempo. P o r 
pascuas. P o r la m a ñ a n a . P o r la noche. 

Metafór icamente se dice t a m b i é n : Ape 
chugar por los peligros. Romper por las d i 
ficultades. Pasar por lo que otro decida. 

Con los verbos tener, dar, j otros po
cos, significa el estado en que se supone un 
objeto. Tener á otro por bueno, por malo, 



97 
^ o r sabio, por muerto . . . Dar una cosa por 
yista. Darse por vencido. 

Pero con el verbo estar significa l o mis
m o que sin. Es tá por hacer. Eso está por 
v e r , por acabar. Y cuando la acción signifi
cada por el infinit ivo se refiere al sugeto del 
verbo estar, significa tener tentaciones de. 
Estoy por decirlo todo. Estuvo por r e ñ i r 
con é l , por hacerle callar. 

C A P I T U L O I I I . 

D e las especies de oraciones. 

P. C u á l e s son las especies de oraciones? 
R. Las especies de oraciones se de termi

nan de dos modos, i ? Cons ide rándo las en sí 
mismas, en cuyo caso se distinguen por la 
naturaleza de l verbo, esto es, en transi t i 
vas , intransitivas> impersonales j sustan
tivas. 2? Comparando unas con otras para 
ver si hay alguna dependencia entre ellas; y 
bajo este aspecto se distinguen en simples y 
compuestas. 

P. Q u é es oración transitiva? 
R. L a que consta de sugeto, verbo t ran

si t ivo, y uno ó dos complementos. 
. . P . . Qué .es orac ión intransit iva^. , 

7 
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R. L a que solo consta de sugeto y verbo 

intransi t ivo. 
V. Q u é es oración impersonal ? 
E.. L a que no tiene sugeto conocido, co

m o se dijo al tratar de los verbos impersona
les. Pero bay en castellano otras oraciones de 
verbos transitivos en tercera persona de sin
gular a c o m p a ñ a d a del pronombre se,., á las 
cuales l laman t ambién impersonales. . Por 
ejemplo: iSe dice que no b a b r á mercado. Se 
cree que esa noticia es falsa. No se puede sa
l i r á la calle. E u las.cuales bace yeqes de su
geto el p ronombre "se, sin embargo de que 
esta desinencia está desfiraada i servir de 
complemento ; pero no sabemos jesplicar el 
origen de este fenómeno, particular de núes-; 
t ra lengua. 

P . Q u é es oración sustantiva? 
R. Oraciones sustantivas son Jas que tie

nen alguno de los verbos ser> estar, quedar, 
permanecerj, subsistir•, y otros á este modo . 

P. H a j alguna diferencia entre las ora
ciones del verbo ser y las del verbo estar! 

R. Las oraciones del verbo ser pueden 
mas bien llamarse atributivas, porque nece
sitan siempre un complemento que esprese el 
atributo del sugeto, .ya sea con un sustanti-
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vo ya con un adjetivo. Pedro f u e alcalde. 
Antonio s erá coronel. Juan es dóci l . Pero las 
oraciones del verbo estar son mas propia-
mente sustantivas, porque siempre espresan 
un estado ó si tuación. Unas veces viene sin 
complemento p r o p i o , y en su lugar se le 
agrega un modo adverbial que denota el l u 
gar ó la manera en que se está. Estar en M a 
dr id , en casa , de p i e , con calentura &c. 
Otras veces tiene complemento, pero debe 
ser siempre adjetivo y nunca sustantivo. Es
tar enfermo, sentado, lloroso, tr is te , ale
gre &c. T a m b i é n los gerundios pueden ser
v i r l e de complemento, como que tienen pro
piedades de adjetivos. Estoy escribiendo una 
carta. Estaba durmiendo. 

E n todos estos ejemplos se echa de ver 
que las oraciones del verbo ser espresan un 
atributo habitual, ó á lo menos duradero, 
que caracteriza al sugeto; y las del verbo 
estar espresan una s i tuación pasagera. 

P. Por q u é l lamáis sustantivos á los ver
bos quedar, permanecer, y otros semejantes? 

K . Porque son modificaciones del verbo 
estar, y se completan igualmente con adjeti
vos ó con modos adverbiales. Otro tanto pu 
diera, decirse de los verbos i r , andar , cuan-
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do tienen complemento, adjetivo ó gerundio; 
porque i r aleare, andar afanado} i r cor
riendo, i r echando chispas, andar buscando 
una cosa son verdaderas oraciones .sustantivas. 

P. Cuáles son las oraciones que algunos 
gramáticos llaman pasivas? 

R. Son oraciones propias de la lengua 
latina y otras antiguas que tienen verbos pa
sivos. En castellano quieren algunos dar ests 
nombre á las oraciones sustantivas que tienen 
por complemento algún participio pasivo; y 
si este pertenece á un verbo transitivo se 
completa su significación con alguna de las 
preposiciones causales de, por, y el nombre 
de Ja persona ó cosa que ha sido causa de 
aquel resultado. Está escrito por un buen 
autor. Era m u y amado de sus padres. Q u e d ó 
estropeado de la enfermedad. 

Hay en castellano otras oraciones equiva
lentes á las sustantivas, en que el p ronom
bre se hace veces de susreto como en las i m -
personales. Tales son: Se. le cogió con el l iur-
to en las manos. JSo se me puede acusar. 
Que son iguales á estas: Fue cogido con el 
hurto en las manos. IN o puedo ser acusado. 
De las cuales tampoco podemos dar una es-
plicacion satisfactoria. 
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P. Q u é es oración simple ? 
R. Oración simple es la que espresa pov 

sí sola y con un solo verbo el pensamiento 
que se desea comunicar, como: E l fífj'j con 
toda su real familia, fue ayer tarde ;í la igle
sia de Atocha. E n la cual no hay mas verbo 
que fue, cuyo sugeto es el Rey. Las demás 
palabras están agregadas á estas dos para 
hacer mas completa su significación, e sp íe -
sando todas las circunstancias del hecho que 
se refiere. 

P. Qué es oración compuesta? 
R. Oración compuesta es la que necesita 

mas de un verbo para espresar el pensamien
to completo. 

P. C ó m o se enlazan los verbos de la ora
ción compuesta I 

R. Se enlazan por medio de los art ículos 
conjuntivos, ó de las conjunciones simples y 
compuestas. 

P. De cuántos modos se emplea el a r t í 
culo conjuntivo ? 

R. Se emplea de dos modos. 'I? Tlacicn-* 
do veces de nombre, ya sustantivo (cuando 
es que, c u a l , quien), ó ya adjetivo (cuando 
es cuyo): y de este modo se introduce tina 
oración incidente, llamada de relativo en las 
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gramáticas vulgares. Ejemplos: Mí padre, á 
quien respeto, me ama mucho. E l profesor, 
á cuyas lecciones asisto, esplica con mucha 
claridad. 2? Dirigiendo la oración completiva 
de un verbo determinante, para lo cual solo 
se emplea el conjuntivo que, como se dijo 
en el capí tulo anterior. 

P. C ó m o enlazan á los'verbos las d e m á s 
conjunciones ? 

R. Haciendo necesaria una oración s im
ple para completar el sentido de o t ra , por
que queda suspenso á causa de la restricción 
condicional, causal ó adversativa, espresa
da por la conjunción. Ejemplos: Si no me 
pagan no trabajo. P a r a que te estimen p r o 
cura ser atento. Aunque no me lo adviertas 
conozco lo que debo hacer. 

P. Si todos los tiempos y modos pueden 
entrar en las oraciones condicionales , por 
q u é se da este nombre solamente al futuro 
en r i a ? 

Porque este es el único que requiere siem
pre una condición espresa ó suplida. Pues 
cuando se dice, por ejemplo : me aseguró que 
vendría , se debe suponer la condición, si no 
le ocurre impedimento. Pero se omite por 
demasiado sabida. 
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C A P I T U L O I V . 

D e l orden en que deben colocarse las 
palabras. 

P. Q u é objeto nos hemos de proponer en. 
el mqdo de colocar las palabras de una ora
ción ? 

R. Nos debemos proponer tres objetos., 
P r imero , la claridad: segundo, la fuerza de 
la espresion: tercero, la a r m o n í a , esto es¿ 
el efecto material que produce en el oido. 

P. C ó m o se consigue la claridad por me
dio del orden? 

R. Colocando las palabras dependientes 
de modo que no se puedan atr ibuir sino á 
sus legítimos antecedentes: el adjetivo al sus
tantivo que se quiere calificar; el verbo á su 
verdadero sugeto; el adverbio al verbo ó 
adjetivo que se quiere modificar; los comple
mentos al verbo que los rige &c. 

E n este proverbio: 
Fortuna te dé Dios, h i jo , 
que el saber poco te basta. 

Se duda si la palabra poco es un ar t ículo 
sustantivado que sirve de complemento al 
verbo saber, ó si es un adverbio que modif i 
ca al verbo basta. Era menester decirlo de 
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uno de estos moclos ú otros equivalentes: 

que te basta sabes poco: 
que el saber te basta poco-

A este tenor ocurren muchas espresiones 
de sentido dudoso que se llaman ambiguas; 
y desaparece la ambigüedad con solo dar otra 
colocación á las palabras. 
• P. Hay alguna otra circunstancia contra
ria á la claridad? 

R. T a m b i é n se puede fal tará la claridad 
por la mala elección de palabras, las cuales 
deben ser propias de la idea que se quiere 
espresar, sin que se las pueda atr ibuir otra 
significación. 

P. De qué modo puede ayudar el orden 
de las palabras á la fuerza de la espresion? 
• R. Arreglando su colocación á la impor 
tancia de las ideas que se van presen lando en 
Ja men le del que habla, y graduando esta 
importancia según el estado eti que se supo
ne su á n i m o . 

P. Cuáles son los estados en que puede 
hallarse el á n i m o ? 

R. Para el arte de hablar se consideran 
solamente dos estados, el tranquilo y el 
apasionado. 
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P. C u á n d o se supone el án imo en estado 

tranquilo ? 
R. Cuando se esplica alguna ciencia ó ar

te , y cuando se refieren hechos en que no 
tiene interés el que habla. 

P. Cuál es el orden conveniente al esta
do tranquilo ? 

R. Conviene al estado tranquilo el orden 
llamado directo, lógico> ó de raciocinio: el 
cual consiste en poner primeramente el su-
geto con sus dependencias de ar t ícu los , ad
jetivos y d e m á s ; después el verbo con el 
adverbio si le hay; y por fin el complemen
to ó complementos con sus respectivas de
pendencias. 

P. C u á n d o se supone el ánimo en estado 
apasionado ? 

R. Cuando la persona que habla está a-
gitada por algún afecto triste ó alegre, do lo
roso ó placentero &c., ó cuando quiere produ
cir en los que le oyen alguno de estos afectos. 

P. Cuá l es el orden propio del estado 
apasionado ? 

R. Es propio del estado apasionado el or
den llamado inverso, oratorio, ó de las pa
siones: el cual consiste en espresar al p r inc i 
pio la idea del objeto que es causa de aque-
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Ha agitación de á n i m o , cuya espresion está 
unas veces en el verbo, otras en a lgún c o m 
plemento , otras en un adjetivo, y aun en un 
adverbio ú otra palabra menos esencial á la 
oración ; d e s p u é s se van colocando las d e m á s 
según el grado de conex ión que tengan con 
esta idea p r i nc ipa l , hasta completar todas las 
circunstancias del pensamiento. 

P. E n q u é consiste la a rmon ía de un dis
curso ? 

R. L a a r m o n í a consiste en que haya va 
r iedad en la estension de las espresiones, y 
es té graduada de tal modo que los descansos 
de voz sean proporcionados á la du rac ión na
tu ra l del a l iento: en que no haya choque i n 
mediato de palabras consonantes n i de pala-
t r a s cuyos sonidos estén combinados en la 
misma forma : en que los finales de los pe
r í o d o s sean l lenos , abundantes, y rara vez 
agudos: y en otras cualidades que se puedea 
lograr muchas veces haciendo algunas inve r 
siones fáciles y autorizadas por el uso. 

La esposicion estensa de todo lo que abra
za esta materia pertenece mas bien á los tra
tados de re tór ica . 

F I N D E L A G R A M A T I C A . 
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DE 

O R T O G R A F I A C A S T E L L A N A . 

P. Qué es ortografia ? 
R. Ortografia es el arte en que se dan re

glas para el buen uso de las letras y d e m á s 
signos que se emplean en la escritura. 

P. C u á l es el oficio de las letras ? 
R. Las letras están destinadas á repre

sentar las voces y las articulaciones que for
mamos con la boca. Pero por las alteraciones 
sucesivas que ha padecido nuestra lengua se 
han introducido en la escritura muchas i r r e 
gularidades, de las cuales provienen las d i f i 
cultades de la ortografía. Porque hay letras 
que , en combinaciones diversas, representan 
dos articulaciones diferentes: hay art iculado-
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nes qwe se pueden representar con dos letra» 
distintas, y algunas no tienen letra propia 
que las represente. 

P. Cuá le s son los d e m á s signos de la es
cri tura ? 

R. Son los signos llamados de puntua
ción j como son el acento, el pun to , la co
ma y otros, cuyo destino es notar las sílabas 
é indicar las pausas mas ó menos largas de 
la voz. 

C A P I T U L O I . 

D e las letras. 

P. Se hace alguna dist inción entre las 
letras ? 

R. Las letras se distinguen principalmen
te en vocales y consonantes. 

P. Para q u é sirven las vocales? 
R. Las vocales sirven para representar 

las voces, y son cinco: a , e} i , o, u. 
P. Para q u é sirven las consonantes? 
R. Las consonantes sirven para represen

tar las articulaciones, y son todas las d e m á s 
del alfabeto. 

P . C ó m o se combinan las letras ? 
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R. Se combinan juntando las consonan

tes con las vocales, y con esta union se for
man las voces articuladas, que generalmente 
se llaman s í labas. 

P. Cuáles son las letras que pueden re 
presentar dos articulaciones ? 

R. La c y la g , con Jas vocales a , o j u, 
producen un sonido, y con c i j otro soni
do diferente; y t ambién la r produce unas 
Veces sonido suave y otras fuerte. 

P. Cuá les son las articulaciones que pue
den representarse con dos letras distintas? 

R. E l sonido de la b se representa igual 
mente con la v por vicio de p ronunc i ac ión : 
la c j con las vocales e, i , produce el m i smo 
sonido que la z : las combinaciones ge , gi , 
escritas con g, suenan lo mismo que si se es
cribiesen con j : y por fin, las sílabas cua , 
CUR, c i d , cuo se pueden escribir con c ó 
con c¡, sin que resulte diferencia éh el so
nido. 

P . Cuá les son las articulaciones que no 
tienen letra propia? 

R. Las artienlaciones sin letra propia son 
dos: una que se representa con la union de 
c y h , como en las palabras mucliadio, 
chinche; lechuga: otra que se representa con 
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la / doble, como en l lamar, cal le , bollo. 

P. Q u é regias se deben observar para 
elegir entre las letras que producen sonidos 
semejantes l 
- R. Para estos casos pueden observarse 
las reglas siguientes: 

B , K 

La v debe pronunciarse como f suave; 
pero el vulgo la pronuncia corno la b; y pa
ra evitar equivocaciones se tendrá presente 
que se escriben con b: 

4? Todas las sílabas en que se siguen Ja / 
ó la r l iquidas, como blando, temible; bra 
zo, abrir . 

2? Los pretéri tos imperfectos de indica
t ivo de la primera conjugación : bailaba, can
tábamos , hablaban. 

5? La sílaba bu: buscar, contribuir. 
h° Las sílabas ab,, ob, sub, con que co

mienzan algunas palabras compuestas: abso
luto, objeto, súbdito. 

5? Los verbos acabados en bir, como es
cr ib ir ; pero se esceptúan hervir , servir, 
vivir. 

Se escriben con p los nombres acabados 
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en ava , ave, avo, iva, ivo, como n a v a , l la
ve, esclavo, saliva", motivo. Esceptúanse los 
seis siguientes: aldaba, s í laba , t r a b a , cabo* 
nabo y rabo. 

Para todos los demás casos hay que con-» 
sultar el uso. 

C , Q. 

Las sílabas cua, cae, cu i , cito se escri-» 
ben ahora constantemente con c , aunque an
tes se escribian las mas veces con q , y esta 
letra solo sirve j a para las sílabas que, qui, 
en que no se pronuncia la u. 

c, z. 

Las sílabas ce, ci se escriben con c, aun
que sea en plurales ó derivados de nombres 
acabados en z , como pez, peces; perdiz, per~ 
dices ; capaz, capaces , capacidad. 

Esceptúanse zelo, zenit, ziszas, zizaña, . 
y pocos mas. 

G , J . 

Para que la g conserve el sonido suave 
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antes de e i de i , se interpone una u que no 
se pronuncia, como en las palabras guerra, 
guinda: y cuando se ha de pronunciar la u 
se ponen sobre ella dos puntos, com en CÍ-
g ü e ñ a contigüidad. 

E n cuanto al sonido fuerte de las sílabas 
gSj gij se escriben siempre con g j escepto 
en los casos siguientes: 

•1? Los diminutivos y demás derivados 
de los nombres acabados en j a , j o , como 
de caja , cajita; de bajo, bajito, bajeza. 

2? Los pretéri tos absolutos de algunos 
verbos irregulares, como dije, traje, condu~ 
je &c. Pero se escriben con g los sustantivos 
dige (alhaja) trage (vestido.) 

3? Algunos nombres de lenguas estran-
geras, como Jesus, J e r e m í a s , Jerusalen, 
Jentapes &c. 

Hc! Los que antes se escribían con x , co
mo ajenjo, jerga , j i c a r a , mejilla. Bien que 
acerca de esto no están conformes todos los 
g r a m á t i c o s , porque muchos quieren que se 
escriban con g estas palabras y todas las 
demás en que son ¡u variables' las silabas 
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H: 
La li sirve para representar la aspiración, 

que es aquella compres ión de aire que se ve
rifica en la garganta al pronunciar las voca
les; pero se lia suavizado tanto con el uso, 
que apenas se percibe no siendo en, las pala
bras que comienzan con ue , como hueso, 
huevo. Se escribe esla letra en muchas pala
bras, porque la tienen las originales de don
de se han tomado, fuera de que algunas tie
nen diferente significación escritas con ella ó 
sin ella. Por ejemplo : 

l i a (persona del verljo haber)... á (preposición.) 
Hasta (preposición) asía (cuerno.) 
Haya (árbol) aya (de niñas.) 
He (persona del verbo haber)...: ¿(conjunción.) 

Y otras muclias á este tenor. 

i l / , iV. 

Como en fin de sílaba siempre se escribe 
ti) pudiera equivocarse con la m, que debe 
ponerse antes de b y p , como en cynbLc 'wij 
tiempo, en cuyos casos se pronuncia rn y 
no n. 

6 
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La r tiene sonido fuerte al principio de 
dicción, y cuando en medio de ella viene 
después de l j n , s , como en ramo, voto, 
alrededores y* enriquecer, I srae l . A l fin de 
sílaba tiene sonido suave, como en barco, 
torcer. 

Entre dos vocales tiene sonido suave á 
no ser que se dupl ique , como en a r r a n c a r , 
barrer; y se pronuncia líquida después de 
b , c , d , f , g , p , t , como en brazo> f r i o , 
catre. 

Pero de estas dos reglas se escep túan : 
? Los verbos abrogar, subrogar, y los 

nombres obrepción, subrepción, en las cua
les tiene el sonido fuerte y no el l íqu ido . 

2? Las palabras que comienzan con r 
y entran en composición después de otras, 
como pi'erogativa, proratear, prorum-
p i r , contrareslar, cariredondo, ojirasga-
do &c. 

P. Se pueden combinar las vocales unas 
con otras ? 

R. T a m b i é n las vocales se combinan en
tre s í ; pero sus combinaciones se pronuncian 
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de dos modos. E n unas palabras se aspira 
un poco la segunda vocal formando con ella 
una sílaba distinta, como en caer-j caoba, ta
rea , viaje. En otras se pronuncian las dos 
de un golpe, resultando de ambas una so
la sílaba , á la cual se da el nombre de 
diptongo , como en a i r e , peine, gracia, 
bueno. 

E n muclias palabras concurren basta tres 
vocales seguidas. Unas veces se pronuncian 
separadas formando tres sílabas ? como suce
de en la segunda persona plural del condi
cional amar ía i s , vendriais. Otras veces se 
reúnen todas tres en una sola s í laba , que 
entonces tiene el nombre de triptongo, lo 
cual se ve en la misma persona de los pre
sentes de indicativo y subjuntivo, cuando el 
inlinitivo se acaba en los diptongos i ar , uar, 
como a l iviar, continuar, de los cuales re
sulta aliviais, alivieis, continuais , conti
nueis. 

P. Qué diptongos ofrecen alguna par t i 
cularidad notable ? 

H . Son de notar los diptongos que co
mienzan con i sin consonante anterior quç 
los articule , pues producen un sonido que 

mucbos gramáticos miran como una v e n í a -
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dera arliculacion; y hab iéndose adoptado pa* 
ra estos casos la y llamada griega, cuentan 
esta letra en el número de las consonantes. 
Este sonido es el que se nota en las palabras 
yc t j yeso_, y o , yugo. 

P. Cuáles son los d e m á s usos de la y 
griega? 

R. Se emplea la y griega para escribir 
la conjunción j r : para los diptongos y t r i p 
tongos que se acaban en ¿, como r ey , soy, 
baile, buey &c. Asi se distinguen estas pala
bras de otras en que la / es larga: reí , leí ¿"C. 

P. Siendo la conjunción y una vocal p u 
r a , por qué no se escribe con ¿ latina? 

R. Porque es tan mezquina su figura, que 
cuando se baila sola puede muy bien no 
reparar en ella el que lea con alguna velo
cidad. 

P. C u á n d o deben usarse las letras ma
yúsculas ? 

R. E n caso de escribir alguna letra ma
yúscula ha de ser la primera de la palabra 7 y 
se escribirán de este modo: 

4? La palabra con que comienza un es
c r i t o , un capítulo & c . , y la que se sigue á 
un punto final. 

2? Los nombres propios y los apellidos: 



E s p a ñ a j Valladolid, P isuerga , Francisco 
Garcés . 

5? Los nombres atributivos, cuando se 
emplean para designar una persona deter
minada. E l Omnipotente, e l R e y } el D u 
que, &c. 

k° Los tratamientos de cortesía. M. , 
V . E . , P . S. &c. 

C A P I T U L O I I . 

D e los signos de puntuación. 

P. Cuántos son los signos de puntua
ción ? 

R. Los signos de puntuación , que mas se 
usan son nueve: dos para la notación de las 
s í labas , y siete para la distinción de oracio
nes y de sus miembros particulares. 

P. Cuáles son los signos con que se no
tan las sílabas ? . 

R. E l acento y el guión.. E l acento es 
tina rayita inclinada ( ' ) , que se pone sobre 
la vocal en que mas se detiene la voz. E l 

.guión es otra rayita ecliada ( _ ) , que sirve 
para d iv id i r las palabras cuando no caben 
enteras al fin de renglón . 
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P. E n q u é casos debe ponerse ú o m i t i r 

se el acento ? 
R. Acerca del acento se siguen las regías 

siguientes: 
A ? • No se pone acento en las palabras de 

una sola s í l aba , esceptuando la preposición 
á ; las conjunciones é j ó j ú ; los pronom
bres t ú j é l , m í j tíj s í ; y los verbos dé; sé. 

2? Las palabras de dos ó mas sílabas l le
van acento en la que carga la pronunciación, 
escepto cuando es la p e n ú l t i m a ; pero no se 
incluyen en esta escepcion ciertas personas de 
los verbos que, teniendo acento en la ú l t i 
m a , se unen con un encl í t ico: tal como bus
cóme , acordaráste , hablóle. 

3? Son comunmente diptongos los fina
les ia , ie , io , u a , ue, uo , cuando la pala
bra tiene alguna sílaba mas, como en ansia, 
especie, tibio, agua, tenue, individuo, por 
l o cual no se acentúa la penúl t ima. Pero cuan
do la pronunciación carga sobre la i ó la u , 
se las pond rá acento, como en cortes ía , es-
trav ío , r e d i t ú a , continúe 6c . , á no ser a l 
g ú n pre tér i to imperfecto ó futuro condicio
n a l , en los cuales no se usa el acento. Te 
mia , part ir ia . 

hz. Como son rara vez diptongos los fina-
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les ãe j ao. j m , co, o a , oe, no se acen
tua la penúl t ima vocal , como contrae^ ba-. 
cálao j tarea j paseo, anchoa, aloe &G. Pe
ro si en alguna palabra son diptongos se 
acentúa la sílaba anterior: linea > momentá
neo, héroe. 

5? Las palabras acabadas en letra conso
nante son casi siempre largas en la ú l t ima sí
laba, como aquel, ayer , almirez, desván, 
virtud, y asi no se acentúan. Pero se pon
drá acento en la penúl t ima sílaba si carga en 
ella la p ronunc iac ión : f á c i l , cr is i s , orden, 
mártir . Sin embargo de esto., algunas perso
nas del futuro absoluto de indicativo llevan 
acento en la últ ima aunque- acaban en conso
nante : a m a r á s , t e m e r á s , part irán . 

6'? T a m b i é n se acentúan algunos con
juntivos y adverbios en las preguntas. ^ Qué 
dices ? ¿ Cuá l escoges ? Cómo lo liaremos ? 

P. De qué modo se dividen las palabras 
con el gu ión? 

R. Haciendo que siempre vayan juntas 
las letras pertenecientes á una misma sílaba-
Solo se esceptúan de esta regla general las 
dos r r entre dos vocales, pues aunque am
bas suenan con la segunda vocal , se separan 
una de otra en esta forma ; t ier-ra , cor -rer . 
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P. Cuáles son los signos que se emplean 

para distinguir las oraciones y sus m i e m 
bros ? 

R. Hemos dicho ya que son siete, y 
tienen los nombres y figuras siguientes: 

Punto final ( . ) — Coma ( , ) —- Dos pun--
tos ( : ) — Punto y coma ' ( ; ) —Interrogan
te (? ) — Admirac ión ( ! ) —1 Pare'ntesis ( ) . 

P . Para q u é sirve el punto final? 
R. Para indicar que la cláusula se ha 

concluido, esto es, que se ha completado 
l a espr'esion del pensamiento con todos los 
agregados que le corresponden. 

P. Para qué sirve la coma? 
R . La coma sirve : 
A ? Para separar las palabras de igual cla

se que corresponden á una misma depen
dencia, esto es, nombres sustantivos que son 
sugetos ó ' complementos de un mismo ver
b o , ó dependen de tina misma preposición: 
adjetivos que califican á un solo sustantivo: 
verbos regidos de un solo sugeto &c. Ejem
plos: " Y a se han desterrado del teatro el de
c o r o , la veros imi l i tud , el inferes, el buen 
lenguagc, la cortesanía, el chiste cómico , la 
agudeza castellana.—Pon la mira en objetos 
mas út i les , mas conocidos, mas proporcio-
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suspiraba, gemia; l loraba, levantaba las ma
nos al cielo." 

Cuando se pone alguna de las conjuncio
nes y j é , ó , ú antes de la úl t ima palabra, 
no se separa esta con la coma. Ejemplos: 
"Pedro, Juan y Diego se hallaron en el con
vite. — Todo cuanto hablaba, pensaba j hacia 
era encaminado á un solo fin." Bien que sies
tas partes son algo compuestas también se 
pone coma antes de la conjunción. "Decidme 
quién sois, de dónde ven í s , á donde vais, y 
lo que causa vuestra pena.3' 

2? Para separar las oraciones cuando son 
parte de otra oración mas complicada. " E l 
hombre , para su mantenimiento y recreo, 
rompe y l impia los campos, descuaja los 
montes, seca los lagos, sujeta los r ios , m i t i 
ga los climas, domestica los brutos, perfec
ciona hasta Jas mismas semillas." 

3? Para distinguir de las demás palabras 
e l nombre ó tí tulo que se da á la persona 
con quien se habla. "Caballero, pase usted 
adelante.—Quisiera, amigo m i o , que me 
hablases con franqueza." 

W? , Para separar los modos adverbiales y 
las conjunciones compuestas cuando se po-
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las siguientes: con este motivo; en este su
puesto ; y as i ; en cuanto á esto; no obstan' 
te; sin embargo &c. 

Y ú l t i m a m e n t e , para señalar las pausas 
de corta du rac ión . 

P . Para q u é sirven los dos puntos? 
R. Los dos puntos se emplean: 
4? Para separar toda oración que espre

sa por sí sola un pensamiento completo, y 
comprende algunas divisiones de comas; pe
r o sin ser por otra parte mas que una am
plificación del pensamiento principal conteni
do en la totalidad de la cláusula. 

2? Para poner antes de las citas ó ejem
plos que se proponen como prueba ó i lus 
t ración de lo que se va diciendo. En el s i
guiente pasage de Fray Luis de Granada se 
ven estos dos casos. " E l mismo Tul io añade : 
Miremos toda la tierra sólida y redonda, y , 
recogida con su natural movimiento dentro 
de sí misma: colocada en medio del mundo, 
vestida de flores, de yerbas, de árboles y . 
de mieses: donde vemos una incrciblc m u - , 
cliedumbre de cosas, que con su grande va
riedad nos causan un indecible gusto y de
leite." 
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P. Para qué sirve el punto y coma ? 
R. E l punto j coma se usa para sepa

rar las oraciones que solo contienen alguna 
modificación del pensamiento anterior, la 
cual se indica comunmente por medio de a l 
guna conjunción adversativa. E n una pala
bra , sirve para separar los miembros menos 
largos y mas dependientes entre sí que los 
que llevan dos puntos. 

P. Qué uso se hace del interrogante? 
R. E l interrogante se usa para indicar 

las preguntas, como se ve en todo este tra
tado. 

P. Cuándo se emplea la admiración? 
R. La admiración se emplea con las i n 

terjecciones y con las oraciones esclamato-
rias. ¡ O h Dios eterno! ¡Cuán grande es tu 
misericordia! 

P. E n qué casos emplearemos el pa rén
tesis ? 

R. Emplearemos el paréntesis para en
cerrar entre sus dos arcos la oración acceso
r ia , que pudiera omitirse sin alterar el sen
tido de la cláusula j pero que aclara lo que 
se va diciendo, ó a ñ a d e alguna circunstan
cia mas espresiva. Sobre todo, hijo mio (que 
bien puedo darte este nombre, atendiendo 



a l esmero con que te l ie criado), no te des
cuides en mejorar la triste situación de tus y. 
parientes pobres. 

P . Habé i s omitido a lgún otro signo de 
escritura? 

R . No hemos hablado de las comillas y 
otros signos particulares, para cuyo uso no " ^ 
hay necesidad de entrar en largas esplica-
ciones. 

F I N , 
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