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PROLOGO.

Uno de ios principjles objetos á que debe atender la 
enseñanza de cualquier idioma ó ciencia es simplifi(5ar 
todo lo posible su estudio, presentar las ideas con la ma
yor claridad y  evitar los errores en que otros autores ha
yan incurrido: en una palabra, acercarse á la perfección 
cnanto sea dable. ¿Y quién seria capaz de a.segurar que 
entre todos los ramos del saber liuiuano hubiese siquiera 
uno al que pudieran ap’icarse las arrogantes palabras non 
plus ultra? ¿No estamos presenciando frecuentemente 
que asertos admitidos como axiomáticos en el terreno 
cient fico dejan de considerare talos en vista de demos
traciones que patentizan el error? Por considerables que 
sean los triunfos alcanzados por las ciencias y las artes, 
¿podremos estar convencidos doque han llegado al límite? 
¿Y se hal'ará la gramática castellana fuera de esta le.\ 
universal? No por ciert(>: por eminentes que sean los



muclios y respetables autores que hasta el día han es
crito sobre este arte, es una verdad que me prometo de
mostrar, la de que nuestra gramática, no solo es suscep
tible de reforma, sino que esta es de urgente necesidad 
por los errores que, acaso desde su origen, se vienen sus
tentando en cuantas obras se han dado á luz sobre la 
materia. A ios que crean que estas palabras envuelven 
jactancia ó menosprecio de la opiniones seguidas hasta 
ahora, el autor ruega encarecidamente depongan tales 
ideas, que están muy lejos de su carácter modesto y de 
la sana intención que le anima.

El respeto que inspiran las personas que han autori
zado las reglas gramaticales existentes, y la sanción tá
cita que presta la costumbre á la adopción de una idea, 
siquiera sea equivocada, han sido motivos de descon
fianza i)ropia, que han desvanecido con su también 
respetable opinión personas competentes á cuyo exa
men ha sometido su autor el prsente trabajo.

Animado por sus consejos y  por el profundo conven- 
cimieritudela utilidad que puede ofrecer, se decideápre- 
sentarla sin mas amparo ni recomendaci ix que la que 
espontáneamente le presten la ilustración y la buena fé 
de las personas que hayan de juzgarla.

A estas muy particularmente ruega so sirvan Irer las 
consideraciones preliminares siguientes, en la que se pa
tentizan los graves errores sustentados y propagados de 
unas ú otras gramáticas, y con especialidad en lo rela
tivo á los verbos. Advirticixdo que (d órdeii < n que se 
tratan las d.leivntes partes do la oración, es el estable
cido en la gramática ue la Academia Española, que lia 
servido de íio>rina para la presente.
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ANALOGIA.
DEL AETÍCULO.

Su definición, la gramática de la Academia,
la siguiente: «Artículo es una parte de la oración que 

»sirve para determinar el género y el número de los 
»nombres sustantivos, y solo á ellos se junta ó á otra, 
»parte de la oración que haga veces de nombre. En 
»castellano es u7io solo con tres formas, á saber: «/, la, 
■'>lo, etc. etc.» Y dos hojas mas adelante dice: «Hay eii 
»nue.stra lengua otra especie de artículo que en aten- 
»cion á su índole especial, llamaremos indeterminado. 
»Tiene singular y plural y dos terminaciones: vn, unos, 
»para el género masculino, una, unas, para el femenino, 
»y su oficio es, como-en el verdadero artículo, indicar 
»únicamente el género y  número gramatical de un ob- 
»jeto, pero concierta vaguedad.» Lo primero que nos 
ocuiTe decir es que hay una contradicción manifiesta, 
asegurando que en castellano es uno solo el artículo, y 
añadiendo en seguida que hay otro que se Lama indeter
minado. Debería, pues, decir, que hay dos clases de ar
tículos; y puesto que al segundo le llama indetermina
do, deberia denominar determinado al primero; p ro no 
es esto solo, sino que al tratar de aquel, dice que indica 
con cierta vaguedad el género y  el nùmero gramatical 
de un objeto, y  no es así; pues en los ejemplos que pono, 
un pobre ha llamailo á  ¡a puerta; U 7ia  mujer me lo ha con
fado; han llegado unos esludia7ite$, están perfectamente 
indicados sin la menor vaguedad el género y número 
gramatical de lo.s sustantivos pobre, mujer y  estudiante».
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Por consi^niiente no os està la razón que hay para que- 
el uno deba llamarse determinado y el otro indetermi
nado, sino la de que aquel determina ó especifica cual es 
el objeto que indica al paso que este no lo hace así. Por 
ejemplo: darne el libro; aquí el artículo indica un libro 
ijuo ya se sabe cual es y que no puede confundirse con 
otro; pero en dame an libro, el artículo no determina 
(pié libro es el que se pide: y sin embar-^o en ambos 
qjemplos los dos artículos e.l y un indican perfectamente 
y sm vaguedad alguna el género y número gramatical 
del sustantivo libro. Por otra parte, siéndolos artículos 
los que determinan ó no determinan, y  no los deter
minados ó no determinados, el nombre de ellos debe ser 
determinantes é  indeterminantes. De lodiclio se deduce 
que el artículo no está bien definido y deberá serlo de 
este modo: «.Artículo e  ̂ una parte, de la oración que 
juntándose al nombre ó á otra parte que haga sus ve
ces, sirve, ya para determinar con toda precisión la 
cosa nombrada, ya para indicarla vagamente. Kn el 
piimer caso se llama determinante é indeterminánteaii el 
segundo, etc. etc.»

También es de notar lo que dice de que solo se junta 
al nombre sustantivo ó á otrá parte de la oración que 
híiga sus veces, pues bien sabido es que también lo hac^ 
al adjetivo en el género neutro. Y al propio tiempo que 
establece esta regla, dice en la página 11, que el pro
nombre yo suele ir aconpañado del articulo el en varias 
fórmulas oficiales, como yo el rey; yo el infrascrito escri
bano. Mas esto es un error, porque si el articulo acom
paña en estos ejemplos al pronombre yo, no será este el 
úñico que se halle en dicho caso, sino también los de- 
ifÚag pi'óHoíiibres personales, v. gp.: Tú. el je fe  de esc

L
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batallón^ l}Sermitirás elc.^ Nosotros, loskotios maspririci- 
•pales de etc. Vosotros, los hombres mas honrados del 
mi¿ji4o e(c. Ellos los mas infames que jamás he oisioelc. etc. 
Pero iü 'Yordad es que tanto en aquellos ejemplos’ como 
íiTL estos, el artículo no acompaña en manera alínina á 
los pronombres, sino álos sustantivos, rey, escribano, etc. 
y  por consiguiente es un error el decir que el artículo 
acompaña al pronombre yo ni en fórmulas ofciales. ni 
juera de ellas.

Tampoco estamos coriforme^en que el artículo deter
minado sea uno solo con tres formas y  uno también el 
indeterminado, pues hay otras palabras que en la gni- 
matica de la Academia son caliñeadas de adjetivos y 
pronombres, las cuales no son mas que artículos deter
minantes lós unos, é  indeterminantes los otros corno 
vamos á deinotrár. . ■

Pin la ptigina 22 de dicha obra se dice que ahjhno y 
ninguno son adjetivos, poniendo los ejemplos de algún 
dia; ningún reinado. Aquí se nos ocurre preguntar ¿Qué 
calificación hacen estas palabras de los suslmitivos dia y 
reinado? ¿Denotan por ventura alguna propiedad de 
ellos? IS'o por cierto. Y puesto que en la página 47 dice 
que alguno,ningu7io y imo soji pronombresindetcrrninadrs 
¿por qué en los casos en que uno es artículo indet«;rmfr  ̂
liado lio lo han de ser también alguno y nignno? Fm los 
ejemplf^ un hombre, algún hombre, y nifigunhombro, ¿noes 
patente que el mismo oficio hacen las palabras ?/n, algún 
y ningún, y  que todos tres deben ser oor^sidorados como 
artículos indeterminados? ¿No es una falta de lógica el 
q\íe siendo ios tres proiiombresindeterminaxios cuando 
no acompauan á un sustantivo, sean en caso contrario 
tratados los últimos de adjetivos y  el primerb de ar
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tículo mdííterniinado cuando igual calificación, esto es, 
ninguna, hacen de ellos?

En la misma página se dice que cada y demas son 
adjetivos. Examinemos cada una de estas palabras y 
veamos si la parte de la oración que se les ha designado es 
la que les corresponde. En el ejemplo cada hombre se ve 
que ninguna calificación hace la palabra cada del sus
tantivo hombre, y por consiguiente no puede ser adje
tivo, sino un verdadero artículo determinado, porque 
determina perfectamente el objeto á que se refiero, del 
mismo modo y, acaso mejor, que lo hace el articulo eí, 
V. g r .: cada soldado lleva su equipo, ó los soldados llevan svs 
equipos; el soldado sirve seis años, ó lo que es igual rarfff
soldado etc.

Tratemos ahora de la palabra demas. Esta puede ir 
sin sustantivo, v. g r . ; En una reunión de varias personas 
Pedro y Juan dicen tal cosa, pero los demas tal otra. Aquí 
desde luego se comprende que no es adjetivo, tanto por
que no puede serio sin .sustantivo, cuanto porque se ve 
con toda claridad que es un pronombre, pues se halla 
■en el lugar de los nombres de aqueUos que dicen lata! 
otra cosa; de suerte que en lugar de los demas dicen tal 
otra cosa, podría decirse, Diego, Francisco, Manuel, etc. 
dicen tal otra cosa. Y  es pronombre indeterminado, por
que en muchas ocasiones no determina quiénes ó cuáles 
son las personas ó cosas que representa. Cuando va con 
sustantivo como los demas papeles, los demas caballos 
tompooo es adjetivo; porque ninguna calificación ha«S 
de los papeles ni de los cabaUos; esto es, no expresa lün- 
p n a  propiedad de eUos, y por tanto es un artículo inde
terminado toda vez que la definición de esta parte de la 
oración le conviene perfectamente.
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En. la misma páíjina manifiesta que «»í &o-s es también 
adjetivo; y es evidente que tampoco puede serlo, porque 
no sirve para calificar al sustantivo á que se refiera; pero 
sí es un pronombre demostrativo, v. gr.: (Hablando de 
Pedro y  Juan) 5 0 ?/ muy dignos; la palabra ambos
está en lugar de los nombres Pe*dro y Juan, y por lo 
tanto es un pronombre. Y  es demostrativo porque de
muestra cuales son los objetos en cuyo lugar se halla, de 
la misma manera que lo hacen este, ese y agüe!. Esto se 
entiende cuando, como en el ejemplo propuesto, ambos 
no acompaña á sustantivo-, porque en caso contrario es 
un articulo determinado, pues lo mismo es decir ambos 
caballos que los dos caballos; donde se ve que ambos d 
los dos no denotan ninguna propiedad del sustantivo 
caballos; y  que por consiguiente no calificándolos no son 
adjetivos.

En la página 31 dice que los numerales absolutos ó 
cardinales 7 /rio, dos, tres, cuatro, veinte, etc. son adjetivos. 
Aqiií tenemos que distinguir también los dos casos de 
acompañar ó no á sustantivo, v. g r .: Si hablamos de Pe
dro, Juan  y Piegoy decimos, los tres son muy buenos, es in
dudable que, puesto que tres se halla en lugar de aquellos 
nombres, es un pronombre, pudiondo decir, Pedro, Juan 
y  Diego son muy buenos-, y es demostrativo por la misma 
razón expresada en el párrafo anterior referente á ambos. 
Pero cuando decimos tres hombres, es un articulo y no 
un adjetivo, porque ninguna calificación hace la palabra 
tres del sustantivo hombres; y es indeterminado porque 
no determina qué hombres son esos tres, comprendién
dose que son tres hombres cualesquiera.

En la página 43 se trata de adjetivos á los pronom
bres demostrativos este, aquel. Dejando aparte el



caso de ir sin sustantivo, (que es'únicamente cuando 
pueden liainai’se pronombres demostrativos) .pongamos 
.el ejemplo de este libro, y  tendremos que, como en los 
anteriores, no calificando la palabra este al sustantivo 
íidi'o, no puede .ser adjetivo, siendo en su lugar un ar— 
tículo demostrativo. •

En la niisma página dice que otro es adjetivo, y 
también en esto disentimos, porque nuncapuede expre
sar calificación de un sustantivo. Puede existir sin este 
en la oración, como cuando se dice: Otro lo hará y en - 
tónces es un pronombre indeterminado, puesto que.se 
halla en lugar de un nombre que no-se determina; y 
puede ii* acompañando á unsustautivo, v. g r .: otro hom
bre, en cuyo caso es un verdadero artículo indetermi
nado; os decir, se halla en el mismo caso que uno, tanto 
cuando esto acompaña al sustantivo, como cuando va 
sin él. '

Vemos, pues, que no es úukío el artículo el en 
nuestro idioma, quede los determinados liay varias cla
ses, y que. también existen bastantes indeterminados.

\)KL NOMBRE.

ha. grámatica lo define asi: Nombre es aipiella parte 
de la oración que sirve para llamar, dar á conocer ó cali
ficar las cosas y personas: divídese en sustantivo y ad
jetivo.

Dos observaciones tenemos que hacer respeto de esta 
definición, la primera es que la palabra, cov«, ó se toma 
en su mas amplia acepción significando todo .aqueUo 
que tiene entidad, ya sea espiritual ó corporal, natural ó 
artificial, fisica d metafísica, ó en la que solo compi’ende
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los objetos inanimados y  por Cínitraposicioa á persona, 
lííii ambos casos la'definiciou es defectuosa; porque si 
á esta palabra so le ha <pierido aplicar el primer signi- 
íicado, so debió omitir la palabra personas: y  si el se
gundo (como parece mas posible) observamos (pie'hay 
muchísimos nombres que no corresponden á cosas ni 
a personas, como p(>r ejemplo, el caballo^ el amor, la 
idea, el alma etc. e tc .

La segunda obst'rvacion es que el nombre nunca 
puede servir mas que para nombrar; y por mas que la 
gramática diga que sirve también para calititíar las cosas 
ó personas, se resiste inucíio á la propiedad de nuestro 
idioma una signiñcacíon tan violenta. Por ejenplo: las 
palabras bueno, duro, indudablemente caliíican á los sus
tantivos hombre y  marmol-, y por esta razón se Ies podrá 
ílamar calificativos, pero jamas nombres, puesto que no 
lo son sino muy impropiamente llamados, sin que baya 
motivo alguno que justifique esta impropiedad; ])orqiie 
así como en la gramática latina el sustantivo es una 
parte de la oración y el adjetivo otra, lo mismo puede y 
debo suceder en la castellana, evitámiose así el llamar 
nombre á lo que no lo es. Pero al mismo tiempo es otra 
impropiedatl el que esa parte do la oración se llame ad
jetivo, pues cada una de ellas debe tener por nonibre 
á un sustantivo, y  la palabra adjetivo no lo es. Y así 
(ionio hay preposición, cojíjunrion é interjección, parece 
natural que Ja parte de la oración que tenga por objeto 
calificar á los sustantivos se llame 'calificación. Esto es 
mucho mas comprensible á la inteligencia de todos, ;>■ 
evita no poíws errores en que se ha incurrido por que
rer dar, como ya hemos visto y aún veremos, dema
siada elasticidad ál llamado nombr(i adjetivo, olvidando
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que sus funciones no son otras que las de caliílcar al 
sustantivo.

Aun nos resta hacer otra observación relativa al 
nombre y  extensiva á otras partes de la oración.

En la página 6.* dice lo siguiente: «Las partes de 
»la oración se dividen en declinables é indeclinables. 
»Partes declinables, ó sea variables en sus desinencias, 
»son aquellas que admiten alguna variación en los so- 
»nidos que las forman; tales son el artículo, el nombre, 
»el pronombre, el verbo y el participio. Las indeclina- 
»hles se Ibiman así, porque no consienten alteración a l- 
»gima. y son el adverbio, la preposición, la conjunción 
»y la interjección.» Esto supuesto se ve una contra
dicción manifiesta en estas líneas copiadas; porque ¿qué 
variación admiten en sus desinencias el nombre, los 
pronombres no personales y  el participio, á no ser por 
variar de género y número? ¿No dice en ,1a página 8.* 
que el art culo, lo mismo que el nombre, del cual es 
inseparable, se declina por casos que para el nombre 
son seis, á saber; nominativo, genitivo, dativo, acusa
tivo, vocativo y ablativo? ¿,Y qué alteración sufre el 
nombre en esta declinación? Ninguna, pues, como es 
bien sabido, los casos se distinguen por medio de prepo
siciones, y  no por hxs diferentes desinencias de la parte 
declinada, exceptuando algunos casos de los pronom
bres personales.

Y supuesto que la declinación es por casos, ¿por qué 
se ha de incluir al verbo en las partes declinables toda 
vez que este no puedo admitirlos? Y si como dice en la. 
página 7 ,“, las diferentes desinencias del verbo, según 
los- modos, tiempos, números y personas, se compren
den en la voz conjugación, ¿porqué esto mismo se ha de
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íiamar (lecliiiacion? Concluyaiuos, pues, con que eí 
verbo no es declinable sino conjugable, y  que el nom
bre, pronombrey participio lo son, no por variar sus de
sinencias al cambiar de género y número, sino por ad
mitir con el auxilio de preposiciones los diferentes casos 
de la declinación; y tanto es así, que el sustantivo vni- 
rcrso, per ejemplo, tendríamos que decir que era in
declinable, puesto que careciendo de plural y de género 
femenino, no puede variar en sus desinencias; pero 
llamando declinable á la parte de la oración que con 
auxilio de preposiciones puede admitir los diferentes 
casos de la declinación, diremos que al sustantivo uni~ 
i:erso le comprende esta denominación.

DEL PRONOMimE.

Lo primero que se nos ocurre hacer observar sobre 
esta parte de la oración es que diciendo la gramática 
que los pronombres son de cuatro especies, personales^ 
¡masivos^ demostrativos y relativos, vemos por la misma 
que son de cinco', pues á los ya expresados anude 1 s in
determinados. Ademas, asi como acabamos de ver mu
chos pronombres y artículos convertidos equivocada
mente en adjetivos, vamos á observar alioiu artículos, 
adjetivos y aún adverbios, transformados en pro
nombres.

«Los adjetivos (dice en la citada página 43) tal, seine- 
>jante y tanto, pueden eorisidorarse cuino pronombres 
->demostrativos en ciertas proposicionés como las que 
‘>siguen: Nunca he visto d tal Iwnibre (á ese de quien ba- 
í̂blas). Miü liarás en valerle de tales ó semejantes subterfu— 

'̂ gios. (iosque acaban de referirse). Jü tal Don 'la eo (un
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) l)o T l ’i'aíleo á quiea so lia (átado) ?ne tiene muy ofendido. 
y>No haré yo tal (lo que me aconsejas), ¿fíe qué le sirven 
»tantas riquezas (las que se lian enumerado) si no goza de 
»ellas? A tanto (áeso) nos arrastra la avaricia. No lo decía 
»por tanto. A ot¡o tanto me obligo. No vemos en manera 
alguna que las palabras tal. semejante y tanto estén em
pleadas como pronombres en los ejemplos propuestos, á 
excepción de no haré yo tal. Porque, ¿qué es pronombre? 
Es una paide de la oración (dice la gramática) que con 
frecuencia so pone en ella supliendo el nombre para evi
tar la repetición de esto. Examinemos uno por uño los 
referidas ejemplos; mas como todos ellos suponen una 
oración anterior, que para este examen nos es de nece
sidad expresar, antepondremos á cada uno de ellos la 
que mejor convenga á su sentido ¿Conoces al sngeto que te 
ha saludado^: Nunca he visto á  tal hombre. Preguntare
mos: Qué nombre suple aqui la palabra tal? Ninguno ab
solutamente. El jironombre (exceptuando el i>üsesivo 
y  el relativo como luego demostraremos) nunca puede ir 
acompañando á un sustantivo; y enmo se lialla su
pliendo á un nombro, claro es (pie si se ipiiero expresar 
este, hay que suprimir aquel, sin que resulte otro defecto 
en el lenguaje que la rei>eticion de dicho nombre; pero 
en el ejemplo que nos ocupa no sucede así; porque para 
esto seria preciso suprimir no solo la palabra tal, sino 
también el sustantivo hombre.; pues si esto solo se lu
ciese con aquella, el nunca he visto á tal hombre, se con
vertiría en nunca he visto al sugetoque me ha saludado 
hombre, lo cual seria muy mal castellano. Por consi
guiente, tal, no es en el presente caso pronombre, ni 
puede serlo acompañando á un sustantivo. Pero sí 
s(;rá un artículo demostrativo, porque en esta locución
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t^qiüvale á ese iiombrc. Y será pronombre eii esta otrai 
Tal habrá (jue diga etc., en cuyo caso será un pronombre 
relativo, pues equivale á quién.

2 . " ejemplo. Dices que si firmaste el papel, lo hiciste 
áistraido, y que fe dolia la cabeza; pero mal harás en va
lerte de tales ó semejantes svbterfvgios. No creemos nece
sario hacer ningún razonamiento ])ara demostrar que 
la palabra tales ó semejantes, no es pronombre, pues 
bien evidente es que no está supliendo á ningún nom
bre. Tales se halla aquí empleado como artícu’o de
mostrativo en equivalencia de esos-, y  semejantes (ó 
parecidos) es un adjetivo, pues califica al sustantivo 
■subterfugios.

3. “ ejemplo. Don Tadeo, ám i parecer, te de7nuestra 
álgiina frialdad, fíl tal Don Tadeo, me tiene, muy ofendido, 
¿Quién vería aquí un pronoiribre en la palabra tal? 
¿Qué nombro est,á supliendo? Se dice que el de Don Ta
deo; pero en este casó, suprimiendo el pronombre y po
niendo en su lugar el nombre, dirá; T'l Don Tadeo Don 
Tadeo, etc. Es, pues, indudable que no es pronombre 
sino artículo demostrativo.

4. ” ejemplo. No haré yo tal. A(pu no cabe duda que 
ta les  pronombre demostrativo, puesequivale iieso.

5 . “ ejemplo. Juan es millonario, pero vive como un 
miserable mendigo. ¿De que le sirven tantas riquezas si no 
goza de ellas? No vemos que tantas pueda ser pronombre 
en esto locución, en la cual no se suple á ningún nom
bre, y solo es un calificativo del sustantivo riquezas, 
pues equivale á decir tan grandes riquezas.

G." ejemplo. Nuestro a fan de atesorar nos hace entera
mente sordos á los quejidos de la mi.serin y á los gritos de 
miestra propia conciencia ¡A tanto nos arrastra la avari—
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eia! En la pilabra tanto no vemos aquí mas que un ad
verbio, y de ningún modo un prono mbre. Lo mismo 
decimos de los ejemplos restantes. No lo decía poy tanto, 
y a otro tanto me obligo.

E n la página44 hablando de los pronombres posesi
vos mío, tuyo, sayo, dice por nota lo que también nos 
parece conveniente copiar, y escomo sigue: «Estos en 
ri^)r, no son pronombres, pues con ellos no se suple en 
ningún caso á los sustantivos, sino verdaderos adjetivos; 
mas por derivarse de los pronombres personales, y por 
respeto á la costumbre, se le-s conserva dicha denomi
nación.» En nuestro sentir no debe ser bastante razón 
para autorizar un error el que hasta ahora se haya ve
nido cfimetiendo, porque la costiuubre, cuando es opues
ta á los principios de un arte ó ciencia, no merece ser 
respetada ni sostenida; mas precisamente laque según 
la nota que dejamos copiada, se considera como con
traria á los principios gramaticales llamando pronom
bres ú los adjetivos m¿o, tuyo, suyo, esa costumbre, que 
nada mas que por serlo respeta la gramática, nos pa
rece tan bien fundada, que no hallamos en ella ni lo 
mas in.nimo que objetar, así como por la inversa no ve
mos razón para denominar de adjetivos álos pronombres 
en cuestión. Porque sea por ejemplo, su li/jro ó libro su
yo. (U  gramática concede que es igual antepuesto ó 
pospuesto al sustantivo, y  en estos nos hallamos acor
des) ¿guc calificacijii liace del libro la palabra su ó suyo? 
Ninguna ali.soluíámente. Pero*sí; dice que con las vo
ces .suyo, no se suple en ningún cuso á los
sustantivos y que por esto no son pronombres. Aquí 
sucede una de estas dos cosas; ó el autor se ha olvidado 
que según expresa en la, página 14, los nombres de
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personas son sustantivos, ó no lia advertido que la cir
cunstancia de llamarse posesivos dichos pronombres 
los convierte en yenitivos de los personales yo, í«, e7, 
puesto que la caliílcacion del caso genitivo es la misma 
((ue la de los pronombres posesivos,; y en  efecto, exacta
mente es igual decir mió que de mi, tuyo que de ti, y 
suyo que de él. Por consiguiente, si refiriéndonos á 
Juan decimos su caballo ó caballo suyo, sustituimos per- 
fectisimaiuente este pronombre suyo con el sustantivo 
Juan  puesto en genitivo, diciendo caballo de Juan: lo 
mismo diriamos de los pronombres suyo y mió, pues su
plirían, no á los personales/w y yo, sino á los nombres 
de estas personas como se ha visto en el ejemplo pro
puesto. Si decimos, por ejemplo, perro tuyo ó tu perro, 
observaremos que efffce pronombre luyóle halla en lugar 
del genitivodel pronombre personal tu, 6 sea de ti, y 
convirtiéndose en perro de tí, claro es que para hacer 
la sustitución del nombre por el pronombre, tenemos 
que poner en genitivo el nombre ~ de esa segunda per
sona. Es á todas luces indudable que mió, tuyo, y suyo 
son unos verdaderos pronombres posesivos y nada tie
nen de común con el adjetivo.

DEL VlíKllO.

Los verbos, según la gramática son activos ó ìieutro 
ó recíprocos. Examinemos sus definiciones. ActiVo, dice 
transitivo es aquel cuya acción recae, con preposición ó 
sin ella, en otra cosa ó persona que son términos de la 
oración. En primer lugar no podemos menos de repetir 
la observación que hicimos acerca de la palabra cosa en 
la definición del nombre, y en segundo, preguntaremos:

2



¿Qaé significa termino de la oracional Es acaso la palabra 
con que esta termina? Esto no puede ser, porque muy 
bien puede terminar con un adverbio ó con un adjetivo 
que en nada influyan para calificar de activo al verbo. 
Por otra parte, rio habiémlosele dado á la palabra término 
en la Gramática otra acepción que la de oos, vocablo ó 
'palabra^ es indudable que la definición dada del verbo 
activo es inteligible, lo cual se evita diciendo que verbo 
activo es aqi el cuya significación recae sobre una cosa 
cuyo nombre se halla en acusativo, toda vez que ya sabe 
el estudiante déla Gramática, desde ántes de llegar al 
verbo, lo que es la declinación del nombre y lo que 
es acusativo. Sigamos; neutro ó intransitivo es aquel 
cuya acción no pasa á otra cosa ó persona, como nacer  ̂
morir. En estos efectivamente se verifica lo espresado en 
la definición, pero ¿Y en los verbos neutros poder, caber 
venir, ir, perlenecer, salir ect.? queda completala signi
ficación del verbo diciendo pnedo, quepo, vengo, voij, 
salgo, ect.? No por cierto, pues su ación pasa á otra 
cosa, sin que por esto sean activos, y  por consiguiente 
el verbo neutro está mal definido. Sobre la definición del 
reciproco nada tenemos que objetar. Ahora bien, silos 
verbosson ó uorim9, ó neu/ms ó i'eciprocos. ¿A cual de 
estas tres clases pertenecen los verbos ser, haber y  e.9 -  
tarl Del primero nos dice la Gramática que es neutro 
cuando se toma en su acepción mas abstracta, como 
F'ué Troya etc.-, pero no nos dice lo que es cuando se ex
presa de este modo: Pedro es bueno, pues aunque en
tonces le llama sustantivo, ó hay que decir que los 
verbos ó son activos 6 neutros ó recíprocos ó sustantivos, 
6 si esta cuarta clase no se establee, como efectiva
mente no se halla establecida, el verbo ser, no siendo
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neutro, tendrá que ser activo ó recii^roco; pero sa
bido es que no corresponde á ninguua de estas clases 
y  por consiguiente aquella clasiflcacion no es suficien
te. El verbo haber tiene una acepción de activo, y  otra 
que lo excluye de los de esta especie; pero tampoco nos 
dice la Gramática otra cosa sino que es auxiliar. Y por 
último el estar tampoco está clasificado mas que de au
xiliar. De suerte que existen verbos que no son activos, 
ni neutros ni reciprocas, y según la Gramática, los ver
bos lian de pertenecer á una de estas tres clases. Pero 
volviendo á la definición del verbo neutro, vemos que 
hay otros verbos que aunque considerados como tales 
hasta hoy, no llenan las condiciones de la definición, 
puesto que su significación pasa á otra cosa, como por 
ejemplo voy, ¿á úondeí á paseo, á acostarme, al teatro etc. 
Ciertamente que este verbo y todos los, que se hallan 
en su caso no deben incluirse en la misma clase que 
nacer, morir, llover etc. á las cuales comj)rende la defi
nición del neutro. ¿Qué hacer, pues, si no son tampoco 
activos ni reciprocos? Establecer una cuarta clase de
nominada de inactivos, siendo la definición de estos: a - 
quellos cuya significación no puede pasar á otra cosa 
que esté en acusativo, sino necesariamente á un nom
bre en cualquier otro caso (incluso el nominativo, pues 
el verbo ser debe incluirse en los de esta clase) á im pro
nombre, á un verbo, á un participio ó á un adverbio; 
como ser pintor, estar bueno, deber partir, proceder ligera
mente: pertenecer á tal ciudad; permanecer en tul sitio etc. 
Pero entre los verbos recíprocos tenemos unos cuya sig
nificación se limita al pronombre que los califica de ta
les, como ahogarse, en flaquecerse etc. y otros que par
ticipan de las circunstancias de los inactivos. A los pri
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meros les denominaremos recíprocos ucM/ros. y á los se
gundos recíprocos inactivos.

Aun tenemos que hacer alguna observación sobre 
la división que establece en los verbos la Gramática. 
Ya hemos dichoque la primera y principal es la da 
activos^ neutros y recíprocos^ á una de las cuales hade 
pertenecer todo verbo. Sin embargo de esto, leemos en 
la página 103 lo siguiente; «Los verbos amanecer y ano
checer suelen usarse en todas tres personas; pero entonces 
no son impersonales sino neutros.» Esto nos dice cla
ramente que la clase de impersonales es distinta de la 
de neutros; por conseguiente la primera división en 
activos, neutros y  recíprocos es inexacta. Pero entonces 
también es falsa la definición del verbo neutro, toda 
vez que Conviniendo exactamente á los verbos amaaeccr, 
anochecer^ nevar etc. no se incluye á estos en dicha clase. 
¿(,)uó inconveniente hay en que entre los verbos neu
tros se hallen algunos que sean impersonales como lo 
son estos de que tratamos? ¿No es esto mas claro y exac- 
t ) que decir que hay tres clases de verbos, y que luego 
tropecemos con otros que no están incluidos en ninguna 
de aquellas debiéndolo estar? Establecemos pues, que el 
ser un verbo impersonal no le quita la propiedad de ser 
también neutro.

Para la conjugación de los verbos establece la Gra
mática otros que, según hemos indicado, son llamados 
auxiliares sobre los cuales se expresa del modo siguien
te: «No solo es auxiliar el verbo haber en el concepto 
de formar con él los tiempos compuestos de todos los 
verbos, sino también cuando seguido de la preposición 
(h  los lleva al infinitivo en esta forma: l íé  de anXar, ha
bía de tenev; hubo de escribir etc. En el mismo caso se
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halla el verbo tener, con la diíerencia de que este se 
une al verbo auxiliado por medio de la conjunción que. 
Decimos pues: Tengo que tema, tuvo, ha tenido
que retirane; tendrás qué conformarte; haya tenido que 
confesar; tener ó haber tenido que salir etc. etc.» Y  con
cluye diciendo que también son auxiliares los verbos 
deber, dejar, estar, quedar y llevar, de los cuales pone 
entre otros estos ejemplos: Debía de pensarlo así cuando 
lo dijo; Ten ó lleva entendido que no lo consentiré otra vez; 
Está mandado que se hagan rogativas; Dejaron dicho que 
vendrian mañana; Quedó resuelto que se haría tal ó cual 
cosa.

Si estuviéramos conformes con esto, tendríamos que 
aumentar el número de los verbos auxiliares con los 
seguir ,continuar. ir, venir, querer, y otros mas que se 
nos ocurrirían, y que hacen el mismo oficio que aquellos, 
como lo demuestran los ejemplos siguientes: Sigo acos
tado; continua en hacer su voluntad; voy paseando: vengo 
de escribir; quiero ver el teatro etc. etc. Pez’O en fin. aun
que solo tratemos de los que la gramática tiene por ta
les, discurramos un momento sobre ellos.

Llamándose tiempo compuesto el formado por el ver
bo auxiliar y  el auxiliado, claro es que todos los ejem - 
jdos propuestos contienen un tiempo compuesto, y  por 
consiguiente lo son, según la gramática, líe  de amar; 
había de tener; hubo de escribir; tengo que suplir, ha 
tenido que retirarse etc. etc. en que los vcrbós haber y te
ner entran como auxiliares de los amar, escribir,' suplir y 
retirarse. Mas en la conjugación del verbo amar no ha
llamos en ninguno de sus tiempos líe  de amar; y pues
to que es uno de ellos debería decirlo la gramática. Si 
atendemos á su sentido ó significación, le designare-
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mos el futuro: pero como ya conocemos otros dos que 
son amaré y habré amado, llamados imperfecto y perfec
to, al he de amar habrá que aplicarle otra clase de fu
turo, es decir, uno que no sea perfecto ni imperfecto 
para que no se confunda con ellos. Después de esto, si
guiendo la conjugación del auxiliar haber antepuesto á 
de amar; llegaremos á habrá de amar, que también 
es otro futuro según su significación, y al cual será ne
cesario también nombrarle de otro modo, y tendremos 
cuatro futuros en el indicativo. Lo mismo sucede con 
los pretéritos; y tendremos que en la conjugación del 
verbo amar (que según la gramática consta de 16 tiem
pos) faltan otros nueve, que son, he de amar, había de 
amar, hube de amar, habré de amar, haya de amar', hu
biera, habría ó hubiese de amar, hubiere de amar, haber de 
amar y habiendo de amar. Pero aún no está completa la 
conjugación de este verbo, pues en el ejemplo ha tenido 
que retirarse, entrando (según lo que literalmente he
mos copiado de la gramática) el verbo tener como auxi
liar de retirarse, formando con él un tiempo compuesto, 
si sustituimos á este verbo el de amar (en lo cual no 
puede haber dificultad) dirá ha tenida que amar, y este 
será otro de los tiempos de este verbo, como también lo 
serán, había tenido que amar; hubo tenido que amar, ha
brá tenido que am ar; haya tenido que amar; hubiera'' 
habría, ó hubiese tenido que amar, hubiere tenido que 
amar, haber tenido que amar y habiendo tenido que amar. 
Es decir, hay que añadir otros nueve tiempos á los 
veinte y cinco indicados, y formará la conjugación del 
verbo amar un total de treinta y cuatro tiempos. Mas en 
la de otros verbos aun habría que aumentar el número 
de estos, toda vez que no lo hemos hecho en el imperati-

J
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vo, y uno de los ejemplos propuestos, en que el verbo 
tener entra como auxiliar, es ten ó llena entendido^ el cual 
doberá ser uno de los que aun deban aumentarse, puesto 
que el imperativo del verbo entender es entiende tú y 
no ten entendido ¿Y qué significan, no ya los treinta y 
cuatro tiempos, pero ni los veinte y  cinco, ni los diez 
y seis de que hoy se compone la conjugación de un 
verbo? ¿Cómo p\ieden concebirse mas de tres tiempos 
que son pme??fe, pasado y fvturol ¿No es un absurdo 
que se opone al sentido común el que haya un preté
rito 6 pasado que sea imperfecto, uno que sea perfeto y 
otro que sea mas perfecto? ¿Es acaso un pretérito mas 
perfecto yo amé, que ijo amo-bal ¿Lo es mas yo hahia ama
do quo estos otros dos? Tal vez se me conteste con la razón 
que hasta ahora han dado algunos gTamáticos (pues la 
mayoría de ellos no dan ninguna) de que si bien los 
tres son pretéritos, cada uno de ellos expresa una época 6 
tiempo diferente; esto es, que el primero denota ser mas 
reciente el hecho, el segúndemenos, y  menos todavía 
el tercero; pero esto es un error, como se ve palpable 
mente en los ejemplos siguientes: Cuando conocí á V. ya 
conocía a su hermano. Aquí tenemos que el llamado pre
térito imperfecto expresa mayor antigüedad en el he
cho que el denominado perfecto. Juan salió del colegio 
cuando yo no había salido todavía. De estos dos pretéritos 
el perfecto indica tiempo mas remoto que el pluscuan 
perfecto. Es pues un absurdo el denominar á unos pre
téritos mas perfectos que á otros; pues si la acción pasé, 
tan perfectamente pasada es después de un dia que de 
un siglo, y ya se ha visto que si bien en unos casos so 
verifica lo que dicen los gramáticos respecto do los pre
téritos imperfecto, perfecto y pluscuamperfecto, en



otros no sucede así, y  por lo tanto no hay razón para 
conceder mayor perfección al uno que al otro.

Pero aun tenemos que hablar de otro error que se 
comete en la gramática sobre este punto. Tratando de las 
dos fórmulas del pretérito perfecto yo amé y yo he amado, 
dice que silos hechos pasados se refieren á unperiodo de tiem
po conocido y y a terminado, se ha de usar el pretérito simple-, 
y (pie cuando la época á que se refiere el hecho no se fija ni 
determina de modo alguno, ó en caso de que sefige, no ha 
pasado todavía, es preciso usar del preteriio compueslov. gr. 
Kn el año de treinta hizo en Madrid mucho [rio. Espaiia 
ha producido grandes hombres en armas y letras. Pero tal 
regla no es verdadera porque se dice: La mañana de 
hoy, ha sido muy fria . Hoy he comido en casa de mi ami
go fulano. Este correo nos ha traído tal noticia. Zutano ha 
muerto hoy. En esta batalla que acabamos de ganar han 
sucumbido tantos hombres. En estos ejemplos se ve que 
los hechos se refieren á un periodo de tiempo conocido 
y ya terminado, y  no seria una locución tan propia 
el decir: En esta batalla (¡ue acabamos de ganar sucumbie
ron toníos/loméres,porque elhecho aunquepasado, es de
masiado reciente para emplear el pretérito simple. Por 
la inversa, muchos ejemplos de escogidos autores pu
diéramos poner, en que se hace uso del pretérito simple 
en contra de la regla establecida por la gramática. Ci
taremos algunos. En un elogio de Carlos III por Don 
Gaspar de Jovellanos, elogio que forma parte de la co
lección de trozos e-scogidos de los mejores hablistas cas
tellanos, leemos lo siguiente: S¿, españoles, ved aquí el 
mayor de todos los beneficios f/ue derramó sobre vosotros 
C arloslll. Sembró en la nación las semillas de luz que 
han deilustraros y desembarazólos senderos de lasabiduria.
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Aquí vemos que según aquella regla, debió em
plearse el pretérito compuesto y  nó el simple, puesto 
que Carlos III vivía á la sazón y  podía derramar nue
vos y aun mayores beneficios: es decir, valiéndonos de 
las mismas palabras de dicha regla, la época á que se 
refieren los hechos, no ha pasado todavía:'y que esto 
es así, lo demuestra el final de este elògio que es conio 
sigue: «O vosotros amigos de la patria^ á quienes está 
»encargada la mayor parte de esta feiia revolución, míen- 
»tras la mano bienhechora de Carlos levanta el magnifico 
»monumento que quiere consagrar á la sabiduría, mientras 
»los hijos de Minerva, congregados en é l , rompen los senos 
»de la naturaleza» e tc ., etc. Entre los mismos trozos es
cogidos que hemos citado, leemos en un razonamiento 
de un jermano al senado de Roma {por Fray D. Anto
nio de Guevara) lo que sigue: «Ha sido, romanos, tan 
»grande vuestra codicia de tomar bienes agenos, y fué tan 
»desordenada vuestra soberbia de mandar en tierras extra- 
»ñas, que ni la mar vos pudo valer en sus abismos, ni la 
»tierra vos pudo asegurar en sus campos.» En la misma 
obra hay una oración pronunciada por D. Gaspar de 
Jovellanos en la Academia de San Fernando en la Jun-»' 
ta de distribución de premios, en 14 de Julio de 178l(/  ̂
y leemos lo que sigue: «Pero hagamoS' también justicia I 
»á los instrumentos de su beneficencia, y tejiendo en el 
»gio de Augusto las alabanzas de Mecenas', aplaudamos el 
»celo del sabio ministro que tenemos presente ; del que supo 
»convertir una parte de la legislación hácia la gloria de 
»las artes; del que ha dado á  nuestro cuorpo ¡a suprema 
»magistratura del buen gusto; del que negó ai gusto degra- 
»dado la entrada á nuestras ciudades, en nue.stros templos 
»y edificios ;  del que nos ha perpetuado la posesión de los
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»monumèntos dei buen tiempo  ̂ e tc., etc¿» En cada imo de 
estos dos ejemplos vemos que refiriéndose los hechos á 
una misma época, el orador emplea los dos pretéritos, 
simple y compuesto, alternativa é indistintamente, y 
por consiguiente la regla que nos dá la Gramática no 
es exacta. Si en lugar de decir .que no puede faltaTso á 
ella so pena de.hablar impropiamente, digese que el 
uso eS' vàrio; pero que siguiendo' esta regla no se falta
ría á la propiedad del lenguaje, nada tendríamos que 
objetar. Sigamos con el éxáttien de los tiempos.

¿Y qué diremos délos futuros? ¿.Cómo es posible con
cebir un futuro mas perfecto, que yo amaré ̂  ál cual se le 
llama imperfecto? ¿Y  cómo yo habré amado deberá f̂ er 
considerado por futuro mas perfecto que yo amaré^ Pero 
hay mas; el llamado futuro perfecto no es mas que un 
preténlo la mayor parte de las veces; y en las demás 
ocasiones no se puede determina* lo que es. El primer 
caso se halla en estas y todas sus semejantes locuciones; 
Yo habré jugado en esa épora que citas, pero no lo recuer
do; Pedro habrá llegado ayer á Barcelona. ¿Habrás per
dido el dinero que te di'i Habrá sucedido cualquier cosa. 
En todos estos ejemplos y los infinitos parecidos que 
pudieran ponerse, ese llamado/í/ít/roper/ecío no es mai? 
que i;n pretérito. Veamos en los demá.s casos. Para 
cuando vuelvas hnhré estudiado la lección; para cuando el 
enemigo lome la p la sa , habré muerto. Aquí se vé que 
siendo necesario en estas locuciones fijar una época fu
tura ó mus avanzada que la expresada por la acción del 
verbo, éste se halla por una parte en tieanpo pasado ros - 
pectüdela épocafijada,yporoírase.halla en futuro, res
pecto de la presente. En la primera de estas dosloeiicio- 
nes, por ejemplo, se vé quo la acción de estudiar la lee-



cion es pasada, si aiendemosá laópocaqiiesecita, y futura 
s ia la  de hoy. Lo mismo sucede en la otra. Ahora hien, 
preguntaré álos gramáticos : ¿A cuál do estas dos épocas 
debemos referirnos para determinar el tiempo á que 
pertenece habré esludiado? Si me respondiesen que a la  
fijada en el ejemplo propuesto para cuando vuelvas, se
ría oonfesar que también en esta clase de locuciones, 
el llamado futuro perfecto es un pasado ó pretérito. Su
pongamos pues que digan lo contrario ; esto es, que no 
debemos fijarnos en la época fijada en la lobucion, sino 
en la de hoy, esto es, en el momento presente de ahora 
para determinar los pretéritos y los íuturos; es decir, 
que todo lo que ha sucedido es pretérito, y futuro loque 
sucederá. E n  este caso, les contestaré, tendremos el 
mayor de los absurdos gramaticales que pueden come
terse. Pongamosun ejemplo que nos lo hará ver palpa
blemente*. Dios dijo d la serpiente : viia mujer aplastará 
tu cabeza. Aquí vemos que la acción del verbo aplastar 
es jdi. pasada respecto de la época presente, porque ya 
se verificó; y por consiguiente, si á esta época debe
mos atender para deteriiiinar los tiempos pretérito y 
futuro, tendremos que decir que aplastará está en pre
térito; pero esto es un absurdo que nadie puede come
ter, pues cualquiera dirá que es un futuro. ¿Y por qué'? 
Porque inmediatamente su imaginación ée fijará, no 
en'el dia de hoy, sino en el momento en que Dios dijo 
aquellas palabras. Luego es indudable que noes al mo
mento presente al que hay que atender para fijar los 
])retéritos y los futuros, sino á la éix)ca que fije la locu
ción como se ha visto en este ejemplo. Luego refirién
donos ahora al primero, tenemos que comparar la ac
ción del verbo estudiar, con la época que se cita, y por
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lo tanto el habré eüudiado^ será un pretérito con rela
ción á para cuando vvelvas. Otra prueba podremos dar de 
ésto ,-y  bien arreglada' por cierto á los principios gra
maticales. Habér estudiado^ es, según la Gramática, 
pretérito del infiriiti-vo. Esto supuesto, si decimos: Para 
el año próximo venidero, podré haber estudiado el francés. 
¿Con qué época compararemos el haber estudiado! Si es 
con la de boy, entonces tendremos que el haber estu
diado no será pretérito, como dice la Gramática, sino 
futuro, puesto que aun no ha llegado á suceder: luego 
volvemos á repetir que la época respecto de la cual la 
significación de un verbo ha de ser futura ó pasada, no 
es la de hoy sino la que se establezca en la locución. 
Solo así podrá llamarse pretérito haber estudiado. Pero 
como se resiste al sentido común llamar pretérito á lo 
que a 'in no ha sucedido, hay que convenir en que esta 
dificultad, proviene de querer formar un tiempo com
puesto de un futuro habré y de un pasado estudiado. 
Queda ])ues demostrado que el llamaílo futuro perfecto 
es, en la 'inayor parte de los casos, un verdadero pre- 
téd'ito, y en los demás es indefinible el tiempo á que 
pertenece.

Pasemos al modo subjuntivo, líl primero de sus 
tiempos es.el presente yo ame. Excusado nos parece de
mostrar que la acción del verbo nada tiene de presente; 
por el contrario, expresa el deseo de que ésta se verifi
que ó nó: V . gr., Tenga xjo dinero y haré limosnas; deseo 
que llueva; dirás á  tus hermanos que vengan; 7io quiera 
Dios que llueva; temo que llegue; pues aunque eñ estos 
dos últimos ejemplos parece no estar tan manifiesto el 
deseo, se comprende fácilmente; porque el primero pue
de expresarse diciendo; Quiera Dios que no llueva, y el
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segundo expíesa temor de que llegue ; que eS igual que 
desear que no llegue. Temo que llegtfc herido; deseo que 
no llegue herido. Acaso habrá quien diga que en algu
nos casos su significación es de presente: v. gr., Puede 
ser que ese montoji de trigo pese tanto; pero entonces di
remos que también los futuros pueden tener significa
ción de presente. V. gr., Supongo que ese montan de trigo 
pesará y sin embargo, no se nos ocurrirá jamás
decir que pesará está en presente, sino en futuro. Lo 
mismo sucede con el llamado presente de subjuntivo, 
el cualne esotraeosa que'un futuro.

Elsegundo tiempo es el pretérito imperfecto. Pon
gamos ejemplos y  veamos si puede haber quien en
cuentre en ellos significación de cosa pasada. Yomeca
saría con Juana., pero no tengo permiso de mi padre; \̂ i''efY 
tuviage pasases por tal pueblo .,no te detengas enei ;  si vie
ras como está Pedro, te daria lástima. Estas locuciones y 
las mil y mil que pudieran ponerse parecidas, nos de
muestran que este tiempo en vez de ser un pretérito', 
no es sino un futuro. Alguna vez sin embargo, parece 
referirse á tiempo pasado. V. gr., Diego jugaría en aque' 
lia época,y por eso estaba tanper'dido; ó puede ser <¡ué Die
go jugara eñ aquella epoee; y otras al presente. V. gr., 
tuvieras dinero en el bolsillo, te lo pediría. Pero aquí su
cede lo que hemos dicho respecto del presente de sub
juntivo, y del futuro imperfecto de indicativo, que al
gunas veces parece que se refieren al presente, siendo 
siempre realmente futuros; es decir, que en casos en que 
se manifiesta duda, -(y no en todos)' es cuando estos tres 
futuros parecen significar cosa presente; ysoloel úfii- 
rao, ósea el llamado pretérito imperfecto, puede en (lí- 
chas ocasiones tomarse como significando cosa pasada;
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pero tanto éste como aqnellos no son en su mas termi
nante significación sino verdaderos futiu’os como se lia 
visto en los ejemplos propuestos^’ . ■ . . ,

El tercer tiempo es el pretérito perfecto, y tan
to de este como del que le.sigue, que es el pluscuam
perfecto, no nos'ocupainos por ahora, pues solo lo ha
remos en general cuando tratemos de los tiempos com
puestos.

El quinto tiempo es elfuturo imperfecto. Este eí’ec- 
tiva^neule es un futuro;, pero.de la misma clase que el 
llamado pretérito imperfecto, de> subjuntivo con el cual 
en infinitas ocasiones -se confunde, jmos la misma sig
nificación tiene visitaras á Antonio. y si lo hallares solo y 
le dirás tal cosay/^uG visitaras á  Antonio y y si lo hallases 
solo le. dirás tal co.m. Por consiguiente,.ambos son un 
solo y mismo tiempo (como acabaremos de probar) si bien 
sucede con la terminación r e , lo que confias otras tres 
m , ria y se ; esto es, que no pueden usarse indistinta
mente , sino con arreglo á lo que el uso tiene estableci
do. Y si lo dicho no bastase para adquirir el mas firme 
convenciiniento de. que los denominados pretérito im
perfecto y futuro imperfecto de subjuntivo, son un solo 
y mismo tiempo, presentaremos ejemplos de los mejo
res hablistas castellanos que, desvanecerán cualquier 
duda que pudiese aún quedar.

1." S? acaso quisieren saber esos señores quién hq .̂ ido' 
el valeroso que tales los puso , diráles vuestra merced que es 
el fampso 1). Quijote de la Mancha-, .(Cervantes). Y asi 
torné á recoger los reinos y á dejar eorrer la barp<i por don
de las olas y el viento //e¿»aWa (Xaufragioide An
tonio el Bárbaro por Cervantes). En estos dos. trozos- 
vemos, que el 'qmsicren del.piimero y el guisicse\\ dql ser
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gündo tienen'la misma significación y  representan nn 
mismo tiempo. :

2 . " Pijes si por los nmsl'ros estuviese la victoria, seta
■sâ a {de los c a p i ta n e s ) .honra, |('HiStcíria de-España, 
por Mariana). Y con nuestra sangre, si no se ganare ia 
vütoria- por h  mmCs aplacaré la ira de Dios. (Id ., id.''. 
•Aí̂ ní lo3.verbo3>esíai>ie5e y ganare representan nn m is- 
•mo timiipo en su significación. •

3. ’" Y que asimismo hablase con el loco, y qué'si le pa^ 
reátese que tenia ji j id o , le sacase y pusiese en IWétlad. 
(l).'-Quijote). Fs¿ no k  conociere, hombres tiené Méjico, 
que sabrán llenar con sus sienes la corona, (l)iscúr^o de 
Caciuüiitzin, rey deTezcuco, á los mejicanos contra 
los españoles, por D, Antonio deSblís), Los'verlíos p c- 
i-eciese j  conociere denotan un mismo tiempo.'

4 . ® } asi desde ahora intimo á Vuestra merced, señor
escudero, que.coxrnpor su cuenta, todo el mal y daño que 
de nuestra pendeneia resulta.se (D. Quijote). A cualquiera 
de.nosotros que rehusare tomar las armas. (Razonamiento 
de Pelayo álós godos. Histoiiade España por Mariana). 
Los YiiThQsresuUasc y  rehusare denotan elmisin'o tiempo.

5 . ® Si-ine escribiese mi mujer Teresa Panza, pague 
vuestra mercéd el porie, y (’■nviemelacuría. (1). (.¡uijote). 
-Si sucediere al revés, lo que de pensarlo tiemblo, no puede 
aveiurte peor de lo que-de presente padeces. '(Razonamien
to do Beltran Gliaquih á Enrique de Trastainara. His
toria de España por Mariana). Escribiese, y sucediere eŝ - 
tán en el niisnio tiempo.

fi.® A cualquiera de los nueslros que no se determina
re de vencer ó morir como bueno. (Razonamiento do Pe- 
layo á los godos. Historia do líspaña por Mariana). 
Ofreciendo partidos razonables y com\micacion de intereses
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á los que se determinasen á seguir sus banderas: libertad y 
pasaje á  los que se quisiesen retirar á la isla de Cuba. 
,(Caiiipaña de Hernán Cortés contra Narvaez. Historia 
de España pDr Mariana)/ Determinare., determinasen y 
quisiesen se hallan en el mismo tiempo.

7. Cierto Doctor que está en este lugar asalariado pa
ra 7nalará ctta7üos gobernadores aquí mniesen. (D. Quijo
te). Determinado estoy, si todos faltaren^ ofrecerme por al— 
férezy caudillo en esta tan santa guerra. (Oración del Pa
pa Pío II en el concilio de Mantua. Historia de España 
por Mariana). Viniesen y  faltaren significan el mismo 
tiempo.

8. Quien ahora te o y e s e s in o t e  conociese. (Fábula 
de la Mariposa y el Caracol por Samanlego). Y cuando 
él prete7idiere, tí Fabio mió, hacerte siervo. (Soneto de Ar- 
gensola. Los principios del hombre). Oyese, conociese y 
pretendiere se hallan en el mismo tiempo.

9. Claro Guadalquivir, si impetuoso con crespas on^ 
das y mayor corriente, cubrieres nuestros campos mal se
guros. (Soneto al Guadalquivir por Arguijo). ; 0  crista
lina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de 
repente los ojos deseados! (Egloga. El alma, el esposo, las 
criaturas, por San Juan de la Cruz). Cubrieres y fo im a-

denotan el mismo tiempo.
10. ¡Ah! Si la vieses desamparada y yerma, hvyey 

m aláee el cruel astro, etc. (Jovellanos en epístola que 
dmgió ásu amigo D. Carlos González de Posada) Pas
tores, los que fuerdes allá por las majadas al otero si por 
ventura vierdes. (Egloga citada). Vieses j  vierdes íó yie- 
reis)y fuerdes (ó fuereis) se hallan en el mismo tiempo.

11. h l sabio que los eseribien  (loshechos de 1). (Qui
jote. Ceryantes). Cualquier que lo ficiese. pecimrnosia.
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(Ejemplo en la'pá". 74 dè^la'Gpamatìcil, rofiríéndrtsé'á 
la óoniposición de esta última palíalira). Escnbiere'y  
fide.se están en el mismo'tieiupó. ' ' ' •

12. /0/i, si nos diese el cièlo túl véhtnra¡ euhhtb dul
ces serán iiuesfros órasos! (Jovellanos én'su citada epis^ 
tola). Si por valor ó por suert(l\ éíine''diereá mi id'muerte. 
(U. Fpaneisco de Rojas. Diiilogo enti-e un amo duelista 
y un criado suyo). Diese -y'diere sé ludían én él mis
mo tiempo. • '

Creemos haber puesto más que súñcientés ejemplos 
para demostrar cpie los tiempos llamados pretérito im
perfecto y futuro imperfecto de subjuntivo', son unoso- 
lo y mismo tiempo, por mas que no síemphi sea indife
rente el usar una ú otra de sus cuatro terininaciones, 
como ya dijimos; ' : ' .

E l sexto tiempo és el futuro perfecto  ̂ y en su dého- 
ininacion tenemos Otro error patentísimo, puefe núnca 
puede referirse á cosas futuras si no á pasaaas,'V; gt. 
Quierí hubiere dicho tal cosa se ha eginvocado. Por cdnsi- 
guiente lejos de ser un futuro és un pretérito.

El modo imperativo que en la Gramática consta dé 
un solo tiempo, pareòe que no'débia éiUplearse mas que 
para mandar; pero como se usa'con frebuenOíá'para 
éxortar, pedir, suplicíu-y disuadir, iio debem'os dudar 
(pie tal nombre es inipropioV Por otra pai’te , tamiioco 
está bien designado el nombre de prèsOnte, pues no lo 
es en manera alguna, y níeftos lo es. pasado; por 
consiguiente no es mas que un futuro; y tanto es 
así, que lo mismo es decir lló̂ m esd carta, que lleva
rás luerjo esa carta; ìlèììaìa mañana, que la llevarás 
maiiana.

En el infinitivo, Según la Gramática, tehbmóy dós
3



tiempos que son el presente y 'el pretérito, y un mo^o 
de expresar el verbo sin denominación ,de tiempo que es 
eÍ gerundio. Pero, ¿porqué se b,a de Uainar presente á 
lo que no lo es n i  .puede serio, puesto que  ̂ según la de
finición gramatical del infinitiyo, es esterni modo que 
no limita.su significaqion á,determinados tiempos, nú- 
mei’osni.pGrsonas? En,efecto, amar, asi conviene, al 
preseiite., .cQ:̂ no al pasado, como al futuro ;̂ y- por consi
guiente es absurdo designarle el primero de estos tres, 
l,)^ pretérito haber ornado  ̂diremos que si denota tiem
po, no debe pertenecer al infinitivo, -puesto.que.éste no 
los conoce. Además'le sucede lo.que al futuro pei-fecto 
de indicativo, cuando se ftja.en la locución una época 
fiit.ura; es decir., que entonces no puede determinarse 
el tiempo á que pertenece. V. gr. i^ara cuando llegues á 
tal pa¡rte podrás haber-perdido el dinero qiie llevas. Si aten
demos á la  época que se fija, será un pasado, pero si á 
la de.boy, será un futuro.. , , ..

Reasumamos, ,1o, que llevamos expuesto acerca de 
los verbos, para sacar después.las consecuencias nece
sarias. . • • ' • .

Hemos dicho que, la Gramática considera á los ver
bos haber., sery.tem rdeb^r, d e ja r e s ta r ,  quedár y llevár 
como auxiliares y necesarios para la conjugación de 
Iqs otros verbos. Que si, estuviéramos conformes con esto, 
tendríamos que aumentar el número de dichos-auxilia
res con los.segidr, continuar., ir, venir, querer y  otros mas 
que nos ocurrirían.

Que no hallándose he de amar ni he tenido que amar 
en la conjugación, del verbo am ar, y  debiendo figurar 
en ella, toda vez que entran los auxiliares haber y tener 
á formar un tiempo compuesto con el auxiliado amar,

,x,xxiv
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híly que auine'utur die?: y' ochó tiempos á los diez y  seis 
de que hasta ahora ha constado, formando un total- de 
treinta y cuatro tiempos. '

Qud en otros verbos, 'áim el número de éstos tendría 
que ser mayor, pues no habiéndose contado mas'que 
u n  imperativo en cada verbo, y viendo por la Gramá
tica que '.es otro iinpeTathn, ten bntéii’dido (toda vez que 
entrando el verbo tener como áúxüiar del de entender, 
forma con él uii tiempo cómpuesto) habría que atimen- 
tar'e'ste hneVó imperativo'.

Que rio pueden concebirse mas que IOS tres tiempos 
presente, pasado y  futiiro , siendo un absurdo que se 
opone al sentido común, que haya un pretérito quesea 
imperfecto, Otro perfecto y otro más que perfecto, no 
existiendo en manera alguna la razón dada por algu
nos gramáticos, de qué unos marcan mas órnenos anti
güedad ó proximidad en el hecho queotros. ’En losejem- 
plos propuestos se ha visto que el llamado pretérito im
perfecto, puede expresar un hecho mas remoto que lo 
hace el perfecto , y éste á su vez hacerlo igualmente 
maé qué el 1 ‘lnScuamperfecto.

Que eí llamado futuro perfecto no es futuro en mu
chísimas ocasiones, si no pj'ctértio; así enmo en las de
más és indefinible el tiempo á que pertenece, siendo la 
causa de ésto, el haberlo queridohomponer do un futu
ro y  un pasádó.

' Qúo‘ él nombrado presénte de subjuntivo, nada tie
ne dé presente, sino dé futuro'. '

(hie el dehominadO pretérito imperfecto de subjun
tivo, también éa futuro y no pretérito.
' Que el designado con'él noíUbre de futuro iriiper- 

fécto de dicho modo, debe incluirse en ei futuro-de que



acabamos de hablar r por ser de la misma cla^e y tener 
igual significación. ,

Que el que lleva el nombre de futuro perfecto de 
subjuntivo,.no es tal futuro-enningún caso,,sino.pre- 
téritü. , f • , - , . .

Que el imperativo está muy impropianiente .llama
do, pues no solo.sirve para mandar, sino para exortar 
y suplicar,;y además-no es presente sino futuro.

Y .por último. Que-supuesto que en la definiciogdel 
infi]iitivo se dice que no linüta su significación á dcT 
tenuinadostiempos, irúmaras ni personas, es muy'con
trario á ésto el que haya un presente y  un pretérito, 
máxime cuando el primero no denota tieiupo determi
nado, y el .segundo puede marcar el .pasado , en unas 
ocasiones-, y en otras es indefinible.

De lo dicho se infiere que sobre ser muy errónea la 
nomenclatura de los tiempos del verbo, están los nom
bres de éstos muy mal aplicados ̂  resultando ser preté-  ̂
ritos; algunos futuros, y futuros algunos presentes y un 
Ijretérito. Además de esto se observa que admitiendo los 
verbos auxiliares, no solo es ya complicada la.conjuga- 
cion de los demás, sino que es preciso haceida muchí
simo mas complicada aimienta.ndo diez y ocho ó diez v 
nueve tiemi)os, por lo menos, á los diez y seis de que 
actualmente consta. Y si los expresjwlos verbos auxi
liares fuesen necesarios para la conjugación de los otros, 
todavía sería tolerable esta, complicación^ pero cuando 
no lo son de modo alguno,,, y  •cuando porseg,uü’ la ru- 

' tina do los primeros; que echar-on luano de esos verbos, 
como indispensables para la conjugacioji délos demás, 
nosefijala atención en los errores en que ese mal. lla
mado auxihó hace caer < ni en lo mucho que dificulta

U
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el .estudio de la Gramática, ni por último en los graves 
inoonvenientes que trae consigo la formación de esos 
tiempos compuestos, francamente lo decimosr, estamos 
persuadidos de que no se lia hecho un maduro exámen 
do la Gramática Castellana. Prescindiendo ya de la 
dislocación referida de los tiempos del verbo j ¿de dónde 
nace «el no poderse detei’ininar ci tiempo , á que perte-r 
neoe el llamado futuro perfecto de indicativo, en el 
ejemplo propuesto arriba para cua7ido vuelvci  ̂Jiaóré es
tudiado la te io?!? ¿De.dónde sino (le haber querido for
mar un tiempo oompuíístp del auxiliar en futuro, y de 
un participio pasado? ¿Qué necesidadhay de.considerar 
estas dos palabras como una sola parte do la oracdon , .y 
nó separadamente cada una de por sí, con lo opal des
aparecería estajiificiilt^? Pero se me dii’á que lapnis- 
nia dislocación existe en la nomenclatura de ios tiem
pos latinos; que la traducción del futvu'o pBrfeptQ aim^ 
V67'0 es yo habré ainado; y que siepdo esta.palabra lati
na un tiempo del vei’bo amaro. ̂  su trad.uccion debe sorlo 
igualmente del de amai-, sucediendo lo, misino con mna- 
veram^yo halña amado; amaverim^ yo haya ainado^ ^am a- 
urnea? , yo hubiera^ hahria ó huÍAiesc amado. Mas.esto es 
bien íácil de contestar: porque en primor lugar, ¿no 
puede corregirse la Gramática 1,atina, lo. mismo <]ue 
la Castellana designando á los tieinuos los nombres (pie 
por su significación les convenga?. En segundo lugar:, 
porque, en latin se pueda expresar con una sola paJaliru 
lo que en castellano es imposible á no valerse, de dos, 
tres ó cuatro.(como sucede con muchas,de ellas), ¿he
mos de tomar estas dos, tres ó cuatro' palabras, como 
una sola parte do la oración? Si aunque nuestrolidioiua 
es en parte hijo del latin, se diferencia muchísimo de



él, y  porlo tanto 'no 'es posible adaptar las reglas de 
éste á'aquel sín'exponerse á muchos errores ¿habrénids 
de -emperiarnos en hacer pará los dos idiomas 'una sola 
GramátioaT¿Notenémós,jpoi*'4jemplo, el'gerundio aman- 
di quesolo puede traduciifeeíü castellano dicíendo'áe amar? 
Sin embargoV á 'eétó no le llamamos gerundio iii’io to- 
máinós por una'sdlá parte' deda oración.' ¿NO sucede ló 
Wéhio con'el ‘partieipió amatnrns cuya traducción es 
ei que am ará , 'Otiyas palabras no se'consideran tampoco 
en castellano «orno una parte de laora'cion sino como 
tres? Amándim^ ¿no Significa Aâ ?er de ser amado, ha
llándose én él mismo caso que las anteriores traduccio
nes? Y'perteneciendo arhandi, amaiuvus j  amandun, á 
la conjugación del verbo'a?náre, ¿por qué no han dé 
pertenecer á'lá de amar síi's traducciones (h amar, el que 
aniafá, y  hab'er de ser amádo7 ¿Por qué no han de ser 
otros tantos tiempos comphéstós comolOson7ia/;m ama
do y habré wnado? La misilia razón hay para admitir á 
unos qué'á'otros-, ó para dejar de admitirlos. Pero és que 
existen dos muy-poderosas para la supresión de ios ver
bos auxiliares (eomO t'úléé')'.' La'-priméra' és' que tridos 
nuestros verbbs pueden 'expresar y  expresan perfecta
mente por sí solos'lo^treé tiempos de presente, pasado y 
futuro;’y  por consiguitoe ño necésitan de auxilio age
no. La segunda es que’éntendiénrlose por oración gi’a- 
niatical el conjunto de palabras con que éxi>resamos un 
cbncépto cabal, eé indudable' que cadauna dé estás pa
labras es uná parte de la oración ; pero en la oracidn ha 
Uomdo, aunque compuesta de dos palábras', fio tene
mos. según lá Gramática, mas que una'sola parte dé 
la oraCion ; pu!eS á l hacer'el análisis no podemos tratar
las separadamente,' sino tomar las dos y decir: ha ih -
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vido^ y^xho  ̂ piìetérito perfecto del impei’soñal lìover. 
Este defecto gravísimo, fpie se advierte'en todos dos lia- 
luados tiempos'bompuestos^ es muchoanas palpable. en 
los ejemplos arriba .copiados de là G-ramática, en qiie-, 
según ésta, entra un ausvil '̂ar y forma con.el auídliado 
un tiempo comp\iestó : tales Son entre otros, he de amar  ̂
tengo que suplir; kalenidú qué reímiTr ê. Aquí tropeza
mos con otro escollo, y  esque .nd Sabemos ■ qué tiempos 
les hemos de aplicar, puescomo yase dijo, no .hallare
mos en la conjugación de los; verbos amar, suplir.y reti
rarse (q.iie sOn los auxiliados), los ejemplos citados. \ 
aunque lo tuviesen' designado ,.i¿no os un absurdo que 
las! cuatro palabras que fonnanla oración ha temdo que 
retirarse, tengan que -ser consideradas como una sola 
parte de ella, y decir qué todas juntas forman un tiera- 
,po déun verbo? Mas sise me dijese que no .debe ana
lizarse así, y que debe hacerse palabra por palabra (en 
lo.oual-estariamos muy conformes) preguntaré: si enei 
ejemplo Ací&í.’é amado lo hacemos deesite modo y decimos: 
habré, primera persona de singular dèi futuro, imper
fecto de indicativo del verbo haber.,- y amado participio 
pasado del verbo ornar. ¿Qué ventaja jé  siqiiiera qué ob
jeto, tiene formar un solo tiempo de esa-s dos palabras? 
Ninguno absolutamente, mas que ■ complicar la conju
gación del verbo, Pero hay mas'; hemos visto que en el 
ejemplo para cuando vuelvas habré estudiado la lección  ̂
ese tiempo compuesto habré estudiado, presenta mucha 
diíicultad para ser definido, ó mejor dicho, es indefini
ble; pero no así considerando á habré, no como auxiliar 
inseparable del auxiliado, si no como futuro .imperfecto 
del verbo Aa¿er significando tener (pero.no como sinó
nimo de poseer) y á estudiado .como participio pasado,
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pues'Siendo eicgctaniento igual fa r ( í cumdo vuékms ha
bré estudiada la loócion ̂  qne para úuando vuelvas tendré 
estiiSada Is/i iesoion^'^BÍ como en'éste diremos: ■ íe«dr<í, 
primera pei’sona del feturo iiiiperíecto de indicativo del 
verbo toner; :y estudiada/, adjetivo que califica á lección; 
asá en aquel deberemos analizar primero al ínim'o habré, 
y luego al: participio pasado,'quedando en ambos ejem
plos bien marcado el tiempo á que el verbo pertenece, 
lo cual iho sucede tomándolo como compuesto por las ra- 
zoUesque arribae^pusímos.

Pero se preguntará ¿cómo sé explican las funciones 
del verbo haber cuando vá seguido del participio de 
ot ô verbo, como 'he atoado, había corrido, etc.? Muy 
sencillamente; ya expusimos en la clasificación de los 
verbos la necesidad y conveniencia do que éstos se di
vídan en activos, inactivos, neutros y  recíprocos^ siendo 
los inactivos aquellos cuya significación no puede pa
sar á otra cosa que esté en acusativo, sino necésaria- 
mente á un nombro en cualquier otro caso, \in pro
nombre, un verbo con preposición ó sin: ella, un parti
cipio ó im adverbio., v. gr; Deber partir, caber en tal 
parte, pertenecerá tal sociedad, proceder lajeramente, ha
ber comido, haber de escribir, quedar lleno, etc.,'etc. El 
verbo haber en este' caso es' un verbo inactivo como otro 
cualquiera de su especie. Cuando rige á un participio, 
éste le dá una significácion pasada en todas sus tiem
pos, como haber amado, he amado, habiendo amado, ha
bía amado, hubo amado^ habrá amado, hubiera, JudMa, 
hubiese ó hubiere amado, haya amado. Además es imper
sonal cuando, para completar su sentido, necesita un 
sustantivo,'Como hay gente, habrá fiesta, hubo sangre. 
Y  por último es activo ; cuando significa tener ó po-



II.1

seer, como yo he dinero^ etc. Por cousiguíente queda 
demostrado que los verbos llamados auxiliares, no solo 
son innecesarios para la conjugación de los demás ver
bos, sino que complican el estudio de la Gramática, y 
producen un crecido número de errores é inconvenien
tes. Deben pues desaparecer, no del lenguaje, pero sí 
como auxiliares. Suprimamos, pues, los tiempos que 
liasta ahora se han llamado compuestos; arreglemos 
los simples, y organií^enios la conjugación de los verbos.

Pero antes de esto vamos á tratar de otro error que 
es preciso que desaparezca.

Dice la Gramática en su página cincuenta y una lo 
siguiente: «Modo infinitivo es el que no limita su signi- 
»ficacion á determinados tiempos, números y personas. 
»Necesita como el subjuntivo un verbo ú oración para 
»perfeccionar su sentido. Por ejemplo, los verbos amar, 
»callar, en infinitivo, no expresan quién ama ó calla, 
»ni cuándo ó cómo. La determinación de tiempoí: y cir- 
»cvmtanciaa está en otro verbo precedente, como conviene 
»am ar. 7Ws mandaron callar.»

«Se consideran también como pertenecientes a lin - 
»fìnitivo el gerundio y los participios activo y  pasivo. »

Preguntaremos ahora. ¿Forman parte del verbo los 
participios activo y pasivo? Si la respuesta es afirmati
va, como lo dá a entender el que pertenezcan al modo 
infinitivo, ¿cómo ó por qué constituyen otra parte déla 
oración distinta del yerbo? 8i los participios son parte 
del verbo, solo como ueráo pueden ser considerados. Y por 
la inversa, si deben constituir una clase aparte, no de
ben incluirse en el modo infinitivo, ó sea en el verbo. 
Mas el caso es que, apesar de decirse que pertenecen á 
este, no se incluyen en la conjugación de ninguno de
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los verbos, constando en el modo infinitivo de estos tan 
solo el presente y pretérito de infinitivo y el gerùndio. 
Ahora bien, deniostra da la dudosa clasificación del par
ticipio (sea activo ó pasivo) y la necesidad de fijar si de
be refundirse la quinta parte de la oración llamada par-  
ticipio en la cuarta denominada verbo, ó separarse 
completamente, formando aquel por sí una parte de la 
oración, discutamos las razones que haya en pró ó en 
contra, y  ellas nos conducirán al fin que nos propone
mos. Antes, sin embargo, es de necesidad tratar del er
ror que arriba hemos indicado y hacerlo desaparecer.

Por el párrafo copiado vemos que la Gramática nie
ga personas al modo infinitivo, y esto es en lo que, no 
estamos conformes, pues si bien en los ejeinplos.co/ií;ie- 
ne amar y eatwJiaivJo se aprende, amar y esLudiando no 
llevan nominativo tácito ni expreso, pueden llevarlo 
en otras locuciones como las que siguen : Comer iú esa 
fruta y hacerle daño, sucederá al mismo tiempo; haciendo 
yo ese trabajo, quedará mi padre contento. En el primer 
ejemplo tenemos los infinitivos comer y hacer que lle
van sus nominativos tú y ella ; y en el segundo vemos 
al gerùndio haciendo regido del nominativo yo. Y tan
to es así, que siendo como son, verbos activos, están 
formando oraciones de activa con su nominativo, su 
verbo y su acusativo, que vueltas por pasiva, dicen: 
Ser comida por li esa fruta, y serte hecho daño porgila, 
sucederá al mismo tiempo; siendo hecho por mi ese traba
jo , (piedará mi padre contento. Eln donde vemos que, se
gún las reglas gramaticales, los acusativos esa fruta, 
daño y ese trabajo, ahora están en nominativo ; los ver
bos comer, iiacer y haciendo, están vueltos por pasiva; 
y finalmente, los que eran nominativos tú, ella y yo,
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se hallan en ablativo regidos de la preposición por. Es, 
pnes, evidente q̂ ue el llamado presente de infinitivo y  el 
gerùndio pueden llevar nominativo, con lo cual queda 
ya deshecho el error indicado.

Dilucidado este punto, volvamos á la materia que 
nos ocupaba; esto es, si el participio debe formar parte 
del verbo, ó separándose de él completamente, consti
tuir una parte de la oración. Si á semejanza de lo que 
hemos hecho con el infinitivo y el gerùndio, ponemos 
un participio con un pronombre personal en nomina
tivo, y decimos V. ^..arim inado yo por mis enemigos, tu 
ruina es también iiievilahle, observaremos que el parti
cipio arruinado no hace funciones de verbo, sino de ad
jetivo. Pues si se nos expusiera lo contrario, y se nos 
digera que la primera parte de este ejemplo es una ora
ción de pasiva (por ser pasivo el participio) con su no
minativo yo, su verbo ffrr»¿/iae/o y su ablativo por mis 
enemigos, contestaríamos negativamente, fundándonos 
en qué toda oración primera de pasiva puede volverse 
por activa, poniendo el ablativo en nominativo, con
certando con él el verbo en activa y mudando el nomina
tivo en acusativo, lo cual no puede hacerse con el indi
cado ejemplo que solo es una orncion elíptica de esta otra: 
Estando yo arruinado por mis enemigos, tu ruina es ía«i~ 
bien inevitable. El mismo oficio de adjetivo hace el par
ticipio activo; pues si decimos; Amante tú de los libros, 
llegará un dia en que. seas sábio , no podemos decir que la 
primera parte de este ejemplo sea una oración de acti
va, puesto que no puede volverse por pasiva, y sí una 
elíptica de siendo tú amante de los libros, etc.

Queda pues demostrado que así como el infinitivo y 
el gerundio son conjugables como todo el verbo, pu-
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diendo llevar su nominativo y formar oraciones de ac
tiva si son activos, los participios activo y pasivo no lo 
son, y por lo tanto no forman parte del verbo, sino que 
derivándose de él constituyen otra parte de la oración 
llamada participio.

Concluido este punto, pasemos ya á organizar la 
conjugación del verbo, para lo cual daremos principio 
por los modos.

Toda vez que el injinilivo no limita su significación 
á determinados tiempos, deberá llamarse modo indcler- 
minado., con el doble objeto de que podamos por con
traposición llamar delorminado al en que se determinan, 
y conservar ol nombre de infinitivo á lo que hasta aho
ra se ha llamado presente de infmitivo.

Suprimimos el modo imperativo por estar demostra
do que es un futuro y que debe ir con estos en el modo 
determinado.

Asimismo refundimos en este modo los llainadospre- 
senle, pretérito imperfecto y  futuro imperfecto de subjun
tivo (que según queda demostrado son futuros todos 
ellos) porque siendo tiempos determinados, deben in
cluirse en aqrel.

Tenemos pues solodos 7nodos del verbo, que son in
determinado y  determinado. El primero consta del infi
nitivo y  del gerundio. E l segundo contiene los tiempos 
del verbo. El primero de éstos con el nombre de presen
te, yo amo. E l segundo con el de pretérito, abrazando á 
los dos yo amaba y yo amé, por estar demostrado que tan 
pretérito es el uno como el otro, y que el primero pue
de expresar mayor antigüedad en el hecho <pie el se
gundo, y vice-versa. El tercero con el de futuro positivo, 
yo ainaré, por lo positiva y terminantemente que sig-
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nifìca la acción del verlDo. E1 cuarto con el de futuro de
siderativo, yo ame^ por el deseo que siempre manifiesta 
de que suceda la significación del verbo (por lo menos 
cuando se expresa aisladamente en la conjugación). E l 
quinto con el de futuro condicional con cuatro termina
ciones m , r ia , se y re : yo amara, amaría, amase6 ama
re , porque se emplea generalmente expresando alguna 
condición. Y el sesto con el de futuro ejecutivo, ama tú, 
porque sea mandando, exortando, pidiendo ó disuadien
do, apremia en cierto modo á la persona, para que ba
ga aquello que se le dice.

A esto se halla reducida toda la conjugación de los 
verbos, con lo cual queda sumamente simplificada y  al 
alcance de todos los entendimientos. Pongamos á con
tinuación la conjugación de los verbos am ar , haber y 
ser, para su más fácil comprensión.

CONJUGACION BEL VERBO AMAR.

MODO DETERMINADO.

Presente..................................  Yo amo; tú eíc.
Pretérito.................................  Yo amaba ó amé; tú ele.
Futuro positivo.....................  Yo amaré; tú ele.
Futuro desiderativo............... Yo ame; Ui etc.
„ . , í Yo amara, amarla, amase óPitturo condicional................ I amare; tu etc.
Futuro ejecutivo......... . Ama lii, ele.

MODO INDETERMINADO.

Infinitivo.................................  Amar.
Gerùndio................................. Amando.
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CONJUGACION DEL VERBO HABER.

M0J)0 DETERMINADO.

Presente............... ................Y ohé;tùelc.
Pretèrito................................. Yo habia ó hube; tú ele.
Futuro positivo......................, Yo habré; tú etc.
Futuro desiderativo.:............  Yo haya ;, tú etc.
„ , j .  . , ( Yo hubiera, habría, hubieseFuturo condicional..... , i- .• .( o hubiere; tu etc.
Futuro ejecutivo............... lié lú, etc.

MODO INTíETERMlNADO.

Infinitivo.................................. Haber.
Gerundio.................................. Habiendo.

CONJUGACION DEL VERBO SER.

MODO DETERMINADO.

Presente................................... Yo soy; tú etc.
Pretérito.................................. Yo era ó fui; tú etc.
Futuro positivo...................... Yo seré; tú etc.
Futuro desiderativo...............  Yo sea; tú ele.
„ . , ( Yo fuera, seria, fuese ó fue-Futuro condicional................ \ .t ele•
Futuro ejecutivo....................  Sé tú, etc.

MODO INDETERMINADO.

Infinitivo..................................  Ser.
Gerùndio...........\........ .......... .' Siendo.
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DEL PARTICIPIO.

La primera reforma, ó mas bien, adición que se 
nos ocurre hacer en esta parte de la oración, es que 
conviniendo exactamente su definición, lo raismoálas 
palabras que acabadas en an te  ó en en te  participan del 
verbo y significan acciozi, que á las que reuniendo estas 
dos últimas circuntancias terminan en es indudable 
que. tan participios activos son estos como aquellos; esto 
es, que a m a n te  es tan participio, activo, como a m a d o r ;  
ca n sa n te  que c a u s a d o r ,  pasea7 ü e .qwQ p a s e a d o r ,  ley en te  q\ ie 
lec to r ,  sin que por esto queramos decir que su signifi
cación sea la misma. La admisión de este nuevo parti
cipio acabado en or  tiene dos ventajas. La primera.es 
que muchos verbos carecen del participio en an te  ó  en 
ente  y tienen el en o r ,  como torced or ,  y vice-versa: de 
modo que así todos ellos tendrán su participio activo en 
una ó en otra terminación; y algunos, aunque no m u- 
clios, tendrán los dos cómo se yó en los ejemplos pro
puestos. Los verbos i r ,  lu c ir , c r e e r , c r e c e r ,  etc,, tienen el 
participio activo en cn le.-y  no en or,al paso que com er , 
b e b e r , v en d er , c o m p r a r ,  etc., tienen el en o r  y no en an te  
ni en te . La segunda ventaja es de mas trascendencia co
mo vamos' á deiuostrai'. tii á diferentes gramáticos se 
pregunta á qué parto de la oración corresponden estos 
verbales acabados en or, (pie nosotros llamamos partici
pios activos, V.  gr., a m a d o r , ca n tor ,  unos dirán que son 
nombres sustantivos, como efectivamente por tales los 
tienen algunas Gramáticas y Diccionarios; yotros ^sten- 
(hán que adjetivos, como así los declara la Gramática de la 
Academia. Y sus razones muy atendibles tienen todos
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para basar su opinión. Aquellos dicen que un adjetivo 
no puede calificar á otro adjetivo; y supuesto que se di
ce buen cantor  ̂ el adjetivo bueno califica á cantor  ̂y  por lo 
tanto éste es un sustantivo. Pero sus contrarios oponen 
á eso que las palabras cantor, amadoi\ etc., califican al 
sustantivo tácito hombre, y que por consiguiente son ad
jetivos. Ahora bien. ¿No es muy extraño y poco conve
niente al estudio de la Gramática esta divergencia de 
opiniones, que siempre deja en duda qué parte de la 
oración es la clase de palabras de que tratamos? ¿Y cuál 
es la causa de esto, sino la de que esos verbales parecidos 
á sustantivos y  á adjetivos al mimo tiempo, no son ni 
uno ni otro, y  son en Su lugar verdaderos participios 
activos, puesto que les conviene perfectamente la defi
nición de estos? Amante y  amador, ¿no se hallan en el 
mismo caso respecto de que, derivándose del verbo amar, 
participan de éste y  del nombre significando acción? Es 
indudable que sí; y quedando esto establecido desapa
rece la duda de que hemos hecho mención y se consi
guen las ventajas referidas.

Además tenemos que objetar lo siguiente: Dice la 
Gramática que leyente y oyente no son participios acti
vos, sino adjetivos verbales porque no conser^^an el ré
gimen de los verbos de donde nacen, y que por esta ra
zón son muy pocos los participios activos, pues son 
muy escasos los que tienen el mismo régimen que 
los verbos de que se derivan. En tal caso diremos que 
la definición del participio está mal dada, pues en 
ella se dice que lo son, los que participando de nombre 
y de verbo significan acción, y no exceptúa á los que 
tienen distinto régimen que el verbo que les dá origen; 
pero es que nosotros creemos que la definición está bien,



y que nada tiene que ver el régimen para que una 
])alabra sea ó deje de ser participio. Porque si bie]i se di
ce amanie de los iibros, y el verbo amar no rige á la pre
posición de, esto es enteramente insignificante, puesto 
que amanip. de los libros significa el 'qve ama ¡os libros; 
causanlñ de la discordia, el que causa la discordia:, y por 
consiguiente causante, amante, y todos los q\ie se hallan 
en .su caso, son tales  ̂participios activos.

DEL ADVERBIO.

Aquí tenemos que observar que los adverbios ex -  
cepto, salvo y apenas, no son de modo como dice en la 
página ciento diez y  nueve, sino los dos primeros de 
excepción y el tercero de cantidad; pues apenas como, sig
nifica COÌUO muy poco.

Tampoco estamos conformes en que sin sea aílver- 
bio como dice en la piigina ciento ochenta y cinco, si
no conjunción.

DE LA CONJUNCION.

Respecto de esta parte de la oración dehemos hacer | 
notar que se resisto al buen sentido el que se llame \J^ 
conjunción á una reunión de dos, tres y de cuatro pala
bras, como supuesto que, á  jin de que y otras semejantes; 
y que lo mismo que se llaman modos adverbiales á la 
reunión de voces cuya significación es de adverbio, de
ben denominarse modos conjnncionales, á estas do que 
tratamos.
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Corregidos los errores de que adolece la Analogía, y 
hecha en ella la reforma conveniente según queda in
dicada, parece que la Sintaxis no debiera, sufrir otra al
teración más que la consiguiente á la supresión de los 
tiempos compuestos; pero no es así: esta segundaparte 
de la Gramática, necesita una completa reforma en la 
clasificación de las oraciones, prescindiendo ya de mu
chas equivocaciones que el autor ha padecido sin duda 
por distracción. Y porque no se nos tache de ligeros en 
formar nuestros juicios, pondremos de manifiesto algu
nas de ellas, sin extendernos demasiado, por no ser 
nuestro principal objeto, y pasaremos luego á la re
forma indicada sobre las oraciones.

En la página ciento cincuenta y  cinco, dice que en 
el ejemplo de Cervantes «esta gente aunqne los llevan van 
de por fnerza» el nominativo esta genie concierta con los 
verbos llevan y  van. Este es un error, porque dicho no
minativo esta gente rige al verbo van ; pero no al llevan 
cuyo nominativo no está expreso; y tanto es así, que 
aiincfue sustituyamos el colectivo gente con otro nombro 
que no lo sea, y  lo pongamos en singular, el verbo lle
van no sufrirá variación; v. gr., este hombre., aimgue lo 
llevan vá de por fnerza: por consiguiente, el único ver
bo regido del nominativo esta genite, es van.

En la página ciento sesenta y dos, flice lo que se 
hace preciso copiar á la letra, y  es como sigue : « Tja 
»facultad de ser determinantes de otros verbos, se ex— 
»tiende también á muchos que son neutros; pero así 
»como entre un verbo activo y  otro regido por él al in -



»fìnitivo hay casos en que debe mediar una preposición 
»y otros en que nó, cuando el determinante es nèutro, 
»la preposición es indispensable; v. g r ., salgo á gasearme; 
»iu Jiermam viene á  comer; vamos ácazar liebres; el homr- 
»bre nace para morir; envejece sin echarlo de ver ̂  y mue- 
»re por serie la muerte natural. No se inüera de lo que 
»llevamos dicho que todos los verbos pueden ser deter- 
»minantes de otros, pues nunca lo son, con preposi- 
»cion ni sin ella, n[citar ̂  accionar ̂  aclimatar ̂  ah'0 pellai\ 
»acometer^ besar, barrer, buscar, comprimir, corregir, 
»dirim ir, esconder, [reir, gobernar, someter y otros iníi- 
»nitos que enseñará el uso. »

Aquí no podemos menos de hacer notar que lo mis
mo que«/ hombre nace para morir, envejece sin echarlo de 
ver, y muere por serle la muerte iiatural, puede decirse, 
el burbero a[eiia para ganar; el orador acciona para dar 
más [uerza á su discurso; el buenjeje busca á  su enemigo 
para atacarle, le acomete -para vencerle, y le atropella sin 
Lilubear para no dejarle reorganizar sus [nerzas; el maes
tro corrige por conseguir la enmienda de sus discípulos, 
etc., etc., y por consip;uiciite, no es cierto que los ver
bos a[fí¿lar, atropellar, acometer, buscar, corregir y otros 
semejantes, no pueden sor determinantes de otros con 
preposición ni sin ella.

En la píiííiua ciento ochenta dice: «Si no se tienen 
»hieu presentes las i’eglas del régimen del verbo, po~ 
»drá creerse que en esta ex]irasion, el general no deja 
»dormir á los snld.udos, soldados as téruihio <lel infì.niti- 
»vo dormir, porque la constriiccior lo pide después ile 
»él, y no loes, sino dol verbo deja, que es el (pie puo- 
»do regir un término, y no dormir que es nèutro y no 
»le puede regir. »
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Antes de manifestar el objeto de haber copiado 
estas' líneasharem os observar que' tanto por la defini
ción del-acusativo (‘pág. 8) como porla del verbo activo 
(pág. 48), se vé claramente que el autor de la Gramáti
ca, usa como sinónimos las palabras tic.ysalivo y térmi
no (id vcr/;o \ pero si alguna duda cupiera, nos la desva
necería el trozo que acabamos de' copiar, pues dice que 
soldados es término del verbo dcja^ que es el que puede 
regir un término, y nó dormir que por ser nèutro no 
puede regirle. Claro es que el término de que se trata 
es oh acusativo, que es el que no puede ser regido por 
verbo neutro, sino por uno activo. Aclarado hasta la 
evidencia este punto, vemos que lo que se dice en la 
Gramática de la Academia'es, que en el ejein])lo el (jc- 
neral no d(>ja dormir á  los soldadlos ̂  á los soldados es el 
acusativo del verbo dí̂ -ja, y éste es otro error no peque
ño. ('ierto es que la oración de que tratamos.es do ac
tiva y que tiene su Jiominativo, su verbo y su acusativo-, 
¡)ero este no es por cierto á los soldados ; sino que el acu
sativo del verbo dejar será aipidlo que no deja hacer el 
(jeneraL est) es, dormir; y á los soldados es un'dativo 
simpleinenté, y nada mas que un dativo, pues es á 
quienes el general no deja ó no permüe dormir \ y así 
para volver aquella oración por pasiva., no se dirá, los 
soldados no son dejados dormir por cd (jeneral, sino dormir 
no es dejado á los soldados por el general.

En la página ciento ocheTita y cuatro dice : «Cuan- 
»do en una misma oración conciirmn el pronombre se 
»y otro de los personales ine ó te ó le, aquel deberá 
»nombrarseprimero, v. g r., se me hace, larde-, se le quema 
» la capa; se le ha curado la erisipela; se nos ha avisa- 
»do, etc. ; y¡,no me se hace larde como algunos suelen de-



» c ir , etc. Advertiremos también que en todas las coiis-
»tmccionos citadas y sus semejantes, el pronombre se 
»hace de acusativo, ya se considere como rellejo, ya co- 
»mo impersonal el verbo, y  los otros pronombres están 
»en dativo.»

Aquí el autor ha cometido también equivocacio
nes de consideración, pues s ien.se ??íe hace tarde, se le 
quema la cajpa, se le ha curádo ¡a erisipela y  se nos ha 
avisado, los pronombres me, te, l e y  nos, se hallan en 
dativo, en los ejemplos se me castiga, se te persigue, se 
le cuida, se nos ha engañado, osos mismos pronoinbresse 
hallan en acusativo, y por consiguiente dichos pro
nombres pueden hallarse unas veces en dativo y otras 
en acusativo, y no precisamente eir el primero de estos 
dos casos. Otro error es el decir que el pronombre se lia- 
ce de acusativo cuando concurre con los ya expresados 
m e, le, le y  nos, pues entrando en la oración con el pro
nombre le, puede el se hallarse así en dativo como en 
acusativo, v. g r ., ¿ Diste el libro á .t nfoniol Se le di. Aquí 
el pronombre se está en dativo y el le en acusativo, por
que aquel se refiere ú Ánionio y  éste al libro. Leiste la 
carta á iupadre? Se la leí. El pronombre .se hace reíe- 
rencia ¿lén padre, y el /rtála carta, hallándose por tan
to aquel en dativo y éste en acusativo. Pero si decimos 
se le escribirá (á h’ulano) el pronombre se está en acu
sativo y el le en dativo, porque este se reliere á Fulano 
que es á quien so escribirá. Por consiguiente, no es 
ciertn la regla que el autor ha establecido.

En la página oiento setenta y ocho, dice que el vei‘-  
ho eslár se construye con dos nominativos como ser, 
pero sin poder tener por término á un sustantivo, sino 
un adjetivo o participio, y pone por ejemplo estoy ¿«e-
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no, eüaha dormida. Este es otro error, pues los adjeti
vos y  los participios solo admiten declinación en el gé
nero nèutro, y  por consiguiente hmno y dormida, no 
son nominativos, sino un adjetivo y un participio que 
conciertan con los nominativos yo y ella.

Tratemos de las oraciones.
Kn la página ciento ochenta y seis, se lee lo que si

gue; «Las llamadas de sustantivo se construyen con el 
»verbo ser precediéndole un nominativo y siguiéndolo 
»otro que concierta con el primero, v. gr., Bernardo es 
»sastre', Martin es bueno; Carlota será preferida. Con es-  
»tar y otros muchos verbos néutros se forman otras 
»oraciones semejantes en la fovma, y . gv., Fulgencioes- 
» tá herido; Ambrosio cayó .soldado; tu padre vieneenfermo; 
»el caballo corre desbocado. La segunda oración de las de 
»esta clase se compone solo de nominativo antes del 
»verbo y verbo nèutro; por ejemplo: La ley existe; Pc~ 
»dro vive; Antonio respira; el agua hierve. »

Prescindiendo ya aquí del error que antes hemos he
cho notar, y que vuelve á re.petirso, do decir que los 
adjetivos y participios bueno., preferida , herido , enfermo 
y  desbocado están en nominativo, preguntaremos: 
¿De qué oraciones se trata en el párrafo que dejamos co
piado? ¿ Es de las llamadas de sustantivo, comprendién
dose bajo esta denominación las del verbo auxiliar estar 
y aquellas en que entra alguno de los verbos néutros? 
Por absurdo que esto parezca, tal es sin embrago lo que 
se desprende de dicho párrafo: 1.“ Porque de no ser así, 

' se daria nombre á las oraciones en que entra el verbo 
estár y á las que se forman con verbo nèutro, lo cual 
no so hace; y 2.'’ Porque divididas en otro párrafo an
terior las oraciones en primeras y  segundas, y diciendo
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enei que liemos copiado: «La segunda oración de las 
»de esta clase se compone solo de nominativo, antes 
»del verbo y verbo nèutro», es evidente qu.e la prime
ra es laq n e  se compone de nominativo, verbo ser, ver
bo físiár, ó vèrbo nèutro y otro nominativo, como se 
explica en la primera parte del párrafo ; resultando que 
los ejemplos propuestos, Bernardo es sastre] MaríÍ7i es 
¿neno; Carlota será preferida; Fulgencio está herido; dwí- 
hrosio cayó soldado; tnpadrc viene enfermo; el caballo cor
re desbocado; la ley existe; Pedro vive; Antonio respira, y 
el agua hierve, son otras tantas oraciones de sustantivo, 
unas primeras y otras segundas.

En la página ciento ochenta y nueve, llama ora
ciones primeras de infinitivo, á las formadas por nomi
nativo, verbo determinante regido de él, verbo deter
minado y acusativo regido del verbo ; por ejemplo: To
dos pretenden tener razón; y segundas á las en que el 
mismo verbo que está en infinitivo, es término del pri
mero, como el trabajador necesita descansar. Pero aquí 
observamos que estos dos ejemplos que nos pone la Gra
mática . no son otra cosa que dos oraciones de activa, 
teniendo la primera de ellas su nominativo todos, su 
verbo activo preíea</c?í, y su acusativo tener razón; y 
siendo en la segunda el nominativo el trabajador, ne- 
ccsitael verbo, y  descansar el acusativo; pero si en voz 
de emplear verbos activos, usamos de los néutros como 
por ejemplo, salgo á pasear, ¿qué Jiombre daremos á 
esta oración que está arreglada á la Gramática de la 
Academia? No es de las llamadas de su.slantivo explica
das en el párrafo anterior, porque aunque el verbo .sa- 
lir es nèutro, no está seguido de un nominativo, cir
cunstancia que debe tener la primera de las de esta
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clase ; y  por otra parte la segunda solo consta de nomi
nativo y verbo neutro; y a(iuí tenemos además de esto 
un infínitivo de otro verbo. Tampoco puede estar com
prendida en las denominadas de infinitivo, porque ca
rece de las circunstancias que requiere la 'primera de 
esta especie toda vez que no tiene acusativo; y tampo
co puede comprenderse entro las de segunda, porque el 
infinitivo pasear no es término del verbo salgo. Por con
siguiente, aquí tenemos una oración bien sencilla y de 
las más comunes, (¡ue no está clasificada en la Gramá
tica, al paso que sobran las llamadas de infinitivo, su
puesto que no son otra cosa que oraciones de activa. ¿Y 
qué denominación dará aquella á esta otra oración? 
Antonio ha de salir á  paseo. Ninguna; porque teniendo 
dicho que el verbo haber es auxiliar, y que por consi
guiente forma un tiempo compuesto con el verbo á que 
se junte, tiempo que también aquí carece de nombre, 
no puede tal oración (de uso muy frecuente) tener ca
bida en ninguna de las clases que la Gramática nos se
ñala. Por consiguiente venios que hay varias especies 
de oraciones á las que no podemos dar nombre con ar
reglo á los principios establecidos hasta el dia. Pero 
continuemos.

En seguida vienen las oraciones denominadas de re -  
latho\ y  uno de los ejemplos quede ellas nos pone, es 
el siguiente: La persona, cuyo valimiento ponderas, que 
me brindó con él y en quien- yo confiaba tanto, elude sus 
promesas. Esto, según la Gramática, es una sola ora
ción ; y por llevar el pronombre relativo, de él toma su 
nombre; peroni nos dice, ni es posible que nos diga, de 
qué paides consta una oración de relativo, no pudiendo 
poner otra condición, sino la de que lleva dicho pro-
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nombre. Nos abstenemos de hacer comentarios sobre 
esto, porque no creamos que lo necesita.

Por último, concluye el tratado de las oraciones dán
donos á conocer los nombres de las conjunciones, sin em
bargo de haberlo hecho ya en la Analogía al tratar de 
esta parte de la oración, y de no parecer ser la S in - 
táxis el lugar oportuno de ello, aunque de tal materia 
no se hubiese hablado antes.

Nosotros creemos que la clasificación délas oraciones 
necesita una completa reforma, que vamos á dar á co
nocer sin descender á muchos detalles. 1.“ Divididos los 
verbos en activos, inactivos, (l)nóutros y  recíprocos, la 
oración debe tomar su nombre de la clase á que el ver
bo pertenezca. 2 .“ Aboliendo las denominaciones de pri
meras y segundas, que nada explican, llamaremos com
pletas é  incompletas á las de activa é inactiva, según 
que aquellas tengan ó nd acusativo, y  estas tengan ó 
nd el complemento que necesitan los verbos inactivos, 
para completar su sentido. 3.” Establecemos oraciones 
del verbo haber^ que aunque inactivo, carece de signi
ficación propia, y  tiene un régimen especial con el cual 
forma oraciones distintas á las de los demás verbos de 
su clase. Aquí tiene entrada el ejemplo arriba expuesto 
A7itonio ha de salir ápaseo, y sus semejantes oraciones.

( i ) Siendo inactivo el verbo s e r , quedan suprimidas las oraciones 
de este’verbo; y así se consigue el que tengan una perfecta explica* 
cion, lo que nó ha sucedido hasta ahora. ICn efecto, según la Gramá
tica, la oración de sustantivo, consta del verbo s e r  entre dos nomina
tivos. Y dejando ya aparte el error do decir que un adjetivo ó un par
ticipio está en nominativo, como por ejemplo: Jiu in  es bu en o , las 
oraciones es ta rd e ; e r a  d e  d ia ;  eso  es a s i ;  e l ca jón  es  d e  m a d era , etc., 
no tienen cabida en las de sustantivo ni en ninguna otra clase de ora
ciones.

4‘
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no-clasificadas en la Gramática de la Academia. Estas 
oraciones de haber admiten una subdivisión en activas, 
inactivas, néuiras y reciprocas, según la clase de éstas 
á que pertenezca el verbo ó participio regido por aquel. 
4.” Llaiuareiiios compuestas alas oraciones que, como las 
de relativo, necesitan contener á lo menos dos oracio
nes para llenar su sentido. 5A y último. Dejaremos'sin 
variación en el fondo las oraciones de pasiva; pero ha
cemos en ellas la ampliación conveniente, para poder 
poner bajo, esa forma todas las oraciones así simples 
como compuestas, que por tener.el carácter de activas 
sean susceptibles de adquirirla.'

Bien pudiéramos_ dar mayor extensión al presente 
exá^uen crítico, si nos propusiésemos'un objeto mas 
osado y menos provechoso. Nuestro profundo respeto á 
la Academia Española y al público, estrecha, nuestras 
oJoservaciones dentro. de lo y de lo neceáano; omi
tiendo todo aquello que no participe de este carácter.

Juzgando que lo expuesto es útil para probar la ne
cesidad de la reforma, y que ella resulta suficiente- 
mente.demostrada, exponemos á continuación un tra
tado de Gramática Española, fundado en los principios 
(jue ligeramente dejamos indicados.

Si nuestro trabajo alcanzase favorable acogida, por 
obtener la honrosa calificación de útil, será altamente 
recompensado nuestro desvelo, y- colmada la medida 
de nuestra aspiración, que no es otra que la de prestar 
el servicio de hacer más fácil el estudio. Objeto tanto 
mas interesante,^cuanto que tiene lug'ar á la edad en 
que mas se necesita un drden rigoroso en las ideas, y 
un sistema de principios de aplicación general  ̂ para 
no fatigar las tiernas facultados intelectuales ' de los
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niños con esa sèrie- interminable y empírica de excep
ciones é irregularidades que destruyen toda regla ; y 
que oponiéndose al desarrollo gradual del entendimien
to, librando todo á la memoria, entorpecen las funcio
nes de la imaginación y crean hacia el estudio un te
mor, que con frecuencia se convierte en tèdio.

NOTA IM PORTANTE-

Siendo esta Gramática bastante extensa, y  desean
do proporcionar á maestros y discipulos todas las ven
tajas posibles, advertimos que la parte destinada á la 
enseñíinza de los niños vá impresa en letra de este ta
maño , y  lo demás en otro menor. De este modo los dis
cípulos aplicados pueden adquirir mayores conoci
mientos gramaticales que sus compañeros, y losmaes- 
tros que quieran hacer más amplia su enseñanza, pue
den hacerlo á medida de su deseo.
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GR4M4TIC4

3DB LA L3GNGÜA CASTELLANA.

DE LA GRAMÁTICA EN GENERAL.

¿Qué es gramática?
E l arte de hablar con propiedad y escribir correc

tamente.
¿En cuántas partes se divide?
En cuatro; que son anafogia^ sintáxis^ ortografía y 

prosodia.
¿Qué es analogía?
La que enseña á clasiflcar las palabras y á conocer 

todos sus accidentes y propiedades.
¿Qué es sintáxis?
La que enseña el orden y  dependencia de estas pa

labras en las oraciones con que explicamos nuestros 
pensamientí s.

¿Qué es ortografía?
La que establece reglas para el acertado uso de las 

letras y los demás signos con que se escribe un idioma.
¿Qué objeto tiene la prosodia?
La verdadera pronunciación de los vocablos,



PAUTE PRIMERA.

D E  EA  ilIVAEOOl/l.

CAPÍTULO I.

DE LAS PARTES DE LA ORACION EN GENERAL.

Qué es idioma ó lení̂ îia?
El conjunto de palabras y modos de hablar peculia

res á cada nación. lía de los, habitantes de España, 
aunque debería llamarse española, comunmente se 
denomina castellana, porque empezó á usarse en 
Castilla.

¿Qué se entiende por palabra, voz, vocablo, término 
ó dicción?

Cualquier simple sonido articulado, 6 cualquiera 
combinación de ellos, con que expresamos una idea ó 
pensamiento en su mas breve, forma.

¿Qué es oración?
Dos ó mas palabras, y  á veces una sola con q\ié se 

expresa un concepto cabal: sus partes en nuestro idioma 
son diez, á saber: artículo^ nombre, calificación, pro
nombre, verbo, participio, adverbio, preposición, conjim- 
cion ó interjección.

Siendo, pues, tantas las palabras de la Imiírua castellana, 
no hay ning-una que no se reduzca á una de c.stas diez claseŝ  
inventadas para que se puedan distinguir unas de otras con 
facilidad. ■ •

¿Qué partes de la oración admiten distintas situa
ciones?

Cuatro, que son, el artículo, el nombre, la cali
ficación y el pronombre. Estas distintas situaciones se 
llaman casos.

X



¿En qué casos pueden liailarse?
1. *’ En noiiiiiiativo, que íanibieh se llama sujeto y 

agente; cuando es el móvil ó agente déla significación 
del verbo: v. gr., Pedro duerme^ el gato persigue al ra
tón̂  la piedra rompió el cnslal..'Losnom\>ves> Pedro, gato 
y piedra se liuUan en nominativo.

2 . " En genitivo; cuando precedido de la preposi
ción de significa que le pertenece alguna cosa ú objeto 
que en iaoracionvá expresado ó suplido, v. gr.,  El per- 
o'O de Juan está durmiendo; el olor del clavel es muy grato; 
¿De quién es ese lihro‘1 De Antonio: lós nombres Jnaji, 
clavel y xUüonio están en genitivo; pues aunque en el 
segundo ejemplo dice del clavel, es como si dijera de el 
clavel.

3. " E n  dativo; cuando la significación del verbo le 
afecta sin ser el objeto ó término directo de ella, lleva 
siempre las preposiciones á ó para, v. g r . , He dado á 
Pedro un libro-, quitó al galo la carne que hahia cogido: 
Pedro y gato se hallan en dativo, pues aunque en el 
segundo ejemplo dice al es una contracción de á el.

4 . " En acusativo; cuando unas veces sin preposi
ción, y otras con la de a es el objeto directo del verbo, 
V.  gr.. Busco amigos; quitó gl guióla carne que había co
gido; amo á Dios; los nombres amigos, carne y Dios es
tán en acusativo.

5 . " En vocativo; cuando es invocado con mas ó 
monos énfasis por el que le dirige la palabra ó discurso;
algunas veces va procedido de la interjección ¡oh!.
V.  gr.,  José, lleva esa carta: ¡ohmxmdo, qué engañoso 
.eres! Los nombres José  y inundo se liallan en vocativo.

y  6.® En ablativo; cuando sirvé de co]T)])lemento 
á la oración expresando alguno de los motivos ó cir
cunstancias de ella: siempre vá precedido do una de las 
preposiciones de, con; en, sin, por, sobre.

Es do advertir que llevando el genitivo también la preposi
c ió n  de hay que distinguir cuándo el nombre se halla en uno ó 
en otro caso con la misma preposición: para c.sto se tendrá



presente que el g-enitívo denota propiedad ó pertenencia, y  el 
ablativo con la  preposición de indica la  m ateria de que se hace 
alg'unacosa, Ò el lug-ar de donde esta viene ù procede, v. g r .. 
Mesa de Antonio-, mesa de caoba-. Antonio está en genitivo y  caoba 
en ablativo, como asim ism o en juyar con ftieyo, pasear encoche, 
escribopor Juan, estar sin descanso, sobre yustos nada hay escrito, los 
riombTQsjueyOfCOche, Juan, descanso, y gustos.

¿Qué «s declinación?
E l conjunto de casos; y parte declinable de la ora

ción es la que admite aquella.

El nom bre, pues, es una parte declinable de la oración, y  lo 
son asi mismo el articulo (como inseparable del nombre) la ca
lificación, el pronombre y  el participio. De todas estas declinacio
nes tratarem os en su respectivo lugar. Las demás partes de la 
oración, que son el verbo, el adverbio, la  preposición, la conjunción 
y la interjección, son indeclinables; pero entre ellas hay una con
jugable, que es el verbo. Llám ase conjugación al conjunto de las 
diferentes desinencias y  significaciones del verbo que provienen 
de los diferentes modos y  tiempos que exprese, y  se^^un sea el 
nominativo yo, tú, él, nosotros, vosotros ó ellos, (pie son los llam a
dos/jronom&mpírsonra/es, V .  g r ., yo amo, tú amabas, él amó, nos
otros amaremos, vosotros amaríais, ellos amen.

¿Qué entendéis por números?
Los números son dos; singular y plural: sino-ular 

es el que denota una cosa sola, v .gr.,yo, hombre %ielo’ 
y  plural es el que designa dos ó mas como «osoíros, hom
bres, cielos.

¿Cuántos y  cuáles son los generös?
Seis: masculino, femenino, nèutro, epiceno, común y 

ambiguo.
¿Qué es género masculino?
Género masculino es el que comprende á todo varón 

y  animal macho, como Gerónimo, leopardo, y  otros ob
jetos que, careciendo de sexo, se aplican al mismo gé
nero por razón de sus terminaciones ó por el uso, como 
libro, papel, epigrama.

— 4 —



¿Qué es género femenino? .
Femenino se llama el género que comprende á las 

mujeres y  animales hembras, como Teresa, paloma y 
otras cosas que sin ser machos ni hembras, pertenecen 
á este último género por su terminación ó por la 
práctica constante, como mesa, mano.

¿Cuál es el nèutro?
Neutro se llama el género que no comprende cosas 

determinadas, sino las indeterminadas é inciertas, el 
cual en nuestra lengua es propio de las calificaciones y 
de algunos pronombres, y  no admite número plural, 
como lo bueno, lo malo, lo justo, lo mio, lo tuyo, lo suyo,' 
esto, eso, ello, aquello, lo.

¿Cuáles eiepiceno?
Epiceno es el género de aquellos nombres de anima

les que con una misma terminación y artículo abrazan 
constantemente los dos sexos, como buho, ruiseñor, que 
son siempre masculinos aunque se hable délas hembras; 
perdiz, águila, que son femeninos aunque se hable de 
los machos.

¿Qué es género común?
Común es el de aquellos nombres que aunque con

vienen á los dos sexos, varían de género conforme á 
aquel de que se habla, como mártir, testigo, homicida, 
que en general se aplican á los dos sexos ; pero si se ha
bla de ¡varones, serán masculinos, y se dirá el mártir, 
el testigo, el homicida-, y si se habla de hembras, serán 
femeninos, y se dirá, lam arlir, la testigo, la homicida.

¿Quéesgénero ambiguo? •. ___
E l género de aquellos nombres que sin variar d e ^  

significación se usan unas veces como masculinos y 
otras como femeninos; por ejemplo, puente, mar-, ó que 
teniendo mas de una acepción, se aplican al uno y  al 
otro género según el concepto en que se emplean, co
mo, urie, frente, orden.

Dadas ya estas nociones <xenerales acerca de las pai’tes de 
la  oración, por cuu.siderarla-s necesarias para la  mejor iu tc li-
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gencia de los siguientes cap ítulos, se hablará de cada una de 
ellas cotí mas extensión en el Idgar cóí’l'éspoMieilte'.

i
CAPITULO II.

DEL ARTÍCULO Y  DE SUS l>ROPlÉa)ADES Y ACCIDENTES.

Q ué es a rtíc u lo ?
É a  u n a  p a rte  de la  o ra ció n  qu e ju n tá n d o se  a l  n o m 

b re  6  á  o tra  q u e h a g a  sus veces., s irv e , y a  p a ra  d eter
m in a r  co n  to d a  p re cis ió n  la  cosa  h o m b ra d a , y a  p ara  
in d ic a r la  v a g a m e n te . U n  e l p r im e r  caso se l la m a  d eter
m in a n te  ó in d e te rm ín a n t'e  e n  e l seg u nd o .

¿Q ué cla ses  h a y  de artícu ló s ' d e te rm in a n te s?  ' ..
T re s : u n o s qu e s im p le m e n te  d e te rm in a n  e l o b je to  á 

cu y o  n o m b re  se  . ju n ta n ,  y  son tr e s  los de e s ta  esp ecie : 
e l p rim ero  t i e i i e t r e s  form as, el, la, loólas dos p rim era s  
t ie n e n  n ú m éro  s in g u la r  y  p lu ra l, y  la  te rc e ra  solo s í n -  
g ii la r ;  el p e rte n e ce  a l g én ero  m a sc u lin o , la, al fem e
n in o  y  lo a l iié u tró .

Sin em bargo de esto, hay ócaílionos en que.el uso, que es 
juez árlútro del lenguaje, lia  establecido que la variante h ias- 
culiua sé ju n te  á nombre.s femeninos, contra las rcgla.s de 1.a 
gram ática. E.sto sucede cuando lo.'< nombres feinéniiios é n p ie - 
zaíi con la  vocal Ò con la le tr a /i .seguida de la  misma vocal; 
mas ténga.se pre.senfe que solo se verifica en singular, y  cuando 
Sobro dicha vocal carga el acento do la palabra. Así se dice el 
aíjiin, el ú{)uün, el filma, el áamárc, y  no se puede decir,
el abeja, el afición. Pero el arfcÍGiilo éU'forma inasciilIna Jam ás se 
u s a c o n la  calitìcaoion ferneiiin.a aunque ésta em piece''con c 
acentuada. ' ; - • ' . ■ '

¿Cuáles son loe otros artículos determiuautes de la
p rim e ra  clase? , ,

E l  u no  es cada , e l cu a l s in  a lte ra c ió n  a lg u n a  es 
m a sc u lin o  y  fe m e n in o , s in g u la r  y  p lu ra l; pero n o  p u e
de a p lic a rse  a l g é n e ro  n èu tro , y  no sé u sa  en  p lu ra l s in  
ir  p reced ien d o  á los n ú m ero s dos, tr e s , cu a tro , v e in te ,
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ciento, etc. E l otro ambos que solo tiene, los géneros 
masculino y  femenino y número plural. . . , . ,

¿Cual es lasegunda clase de artículos determinantes?
La de los demostrativos, llamados así porque indican 

los objetos por razón de su situación, y  son en el singu
lar eke . ese, a</ae/, para el masculino; esía, esa, aquella, 
para el femenino; en el plural son estos, esos, aquellos, 
2 >ara el masculino; y estas, esas, aquellas, para el feme
nino. Este señala la persona ó cosa que está cerca del 
que habla ó que el mismo toca; eóe lo que está mas cer
ca del sujeto á quien se habla que del que habla; aquel 
lo que está lejos del que habla y del que escucha.

Cuando los artículos este jese precedGnálapalabríioíro,puc- 
den form ar con ésta una sola dicción del modd síg-uienté; csíoíro, 
estotra, esotro, esob'o, estotros, estotras, esotros, esotras. Algunas 
recasse  liallaii cu lo s  autpres, especialmente en los poeta.% los 
compuesto.^ aqueste, aquesr, con la  misma significación y  acci- 
dcnte.s que los simples este y ese-, pero su uso es poco frecuente.

Otro artículo de esta clase es tal-, pero carece de género 
nèutro, y  no varia su terminación para los géneros masculino 
y  femenino, sino solo para los números que son tal, en  singular 
y  írt/e.9 cu plural.

¿Qué clases hay de artículos indeterminantes?
Dos; los de la primera son imo, alguno , ningwio, 

otro, etc. etc. Los de la segunda, que se llaman artícu
los indetorminantes numerales, son tmo, dos, tres, vem- 
le_, cielito, mil, etc., etc..

Kstos desde dos en adelante solo tienen plural, y  sirven para 
el masculino y  femenino sin variar on sus term inaciones. Los 
demás son de aquel género Ò de éste según su terminación sea 
en o para el masculino, ò en a para el femenino. Uno, algunô  
ninguno, cuando preceden al nombre, pierden la o final; pero 
no la a cuando van en .el género femenino. 151 numeral ciento en 
igual ca.so pierde la silaba to.

Obsérvese (|uo uno asi es artículo iudeterminante simple
mente, como articulo indeterminaute m iineral, y su diferencia



se comprenderá en loS sig'uientes ejemplos, ¡[avenido un criadode 
tu padre, y entregado unos papeles ú tu hermano. Esa casa ha costado 
un millón] esta petaca la kan vendido por un duro. En el primer • 
ejemplo vemos que el artículo un y  unos és simplemente inde- 
term inante, pues no existe la  idea de contar a l criado ni á'los 
papeles. Pero en los dos siguientes el i<a manifiesta número 
precisamente. También es de notar la  diferencia de que en el 
primer caso admite número plural, pero no cuando es num eral.

Hemos dicho que los números dos,veinte, cien to , m il , etc. e tc ., 
solo tienen número plural: pero esto es cuando son artículos 
num erales; pues cuando se dice, por ejemplo, un cu atro , esta 
palabra y a  no es aquí otra cosa que un nombre del número 4 . 
E n  c.ste concepto tienen sing'ular y  plural, como por ejeinjilo 
tr^s ochas, cinco 7iuooes; en donde se vó que tr es  y  cinco son arti
cules, y  ochos y  nueces,.son nombres.

DECLINACION DEL ARTÍCULO.

_ 8 —

El artículo se declina conforme se ha explicado para el nom
bre, del cual hemos dicho qtic es inseparable; pero como òste 
en vocativo no puede ir  acompañado de aquel, resulta que el 
artículo en su declinación carece de vocativo. Usando pues los 
principios establecidos y  valiéndonos de las preposiciones in
dicadas para diferenciar los casos, pondremos la  declinación del 
artículo e l teniendo solo (juc advertir que en lu gar de decir de el 
y a  e l , aipiel para el genitivo y  este para el dativo y  el acusati
vo, el uso ha establecido que se diga del y  a l. Esto solo se entien
de en el número singular y  género masculino ; en los demás 
CJisos del singular, en todos los del plural y  en los géneros 
femenino y  nèutro, todos los artículos (que los admitan) se de
clinan del mismo modo.



DECLINACION DEL ARTICULO EL.

FORMA MASCULINA.

Miíuicro ftingnlar.

Nominativo. El.
G enitivo.... Del.
Dativo..........Al, d para el.

Acusativo. .. E l, al.
Ablativo...... Kn, con, de,

por, sin, so
bre el.

ÍVúuacrA plural.

Nominativo. Los.
Genitivo......De los.
Dativo..........A los, ó para

los.
Acusativo... Los, ó á los.
Ablativo......En, con, de,

por, sin, so
bre los.

FORMA FEMENINA.

ü iim ero  «iingular.

Nominativo., La.
Genitivo...... De la.
Dativo..........A la, ó para

la.
Acusativo... La, ó á la.
Ablativo......En, con, de,

por, sin, so
bre la.

H'iimcro plural.

Nominativo. Las.
Genitivo......De las.
Dativo..........A las, ó para

las.
Acusativo... Las, ó á las.
Ablativo.......En, don, de,

por, sin, so
bre las.

FORMA NEUTRA, 
il’iinicro s in s iila r  y  Vínico.

Nominativo. Lo.
Genitivo.......De lo.
Dativo.......... Alo, ó para lo.

Acusativo, .i Lo, á lo.
Ablativo......En, con, do,

por, sin, so
bre lo.

Hemos dicho que el artículo determinante sirve para de
term inar con toda precisión la  cosa á cuyo nombre .se ju n ta , y  
que el indeterminante la  indica vaíramentc. Kn efecto, cuamlo 
decimos cíanw e l lib ro , ó  dam e es te , esc ó aqu el íiftro, determinamos
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con precisión cuál es el libro que pedimos, y  no es posible con
fundirlo con otro. Ambos libros ig-uálmentb denoia;'que liablam os 
de dos libros determinados; y  cada libro tam bién indica que son 
uno por uno todos los libros á que nos referimos. Por eso es 
que estos ̂ e, llam an artículos determinantes. _ Pero si decimos 
dame un librô  algún libro, otro libro, no pedimos un. libro deter
minado, sino cualquiera. Lo mismo exactamentíc • sucede si de
mandamos ím , ocho, veinte libros, pues manifestamas serno-s 
indiferente el que sean roli^ió.Sos, científicos ¿ literarios, y  que 
solo nos fijamos en que sean libros y  en el número de ellos. 
Esta cla.se de artículos son los indetcrminaiités. Pero téngase 
presente que tanto aquellos como estos son artículos, únicamente 
cuando acompañan á nombres expresos ó suplidos: iLoa ejemplos s i- 
g'uieiites m anifiestan estos artículos qne al parecer van solo.s en 
la  oración, pero que en realidad acompañan á un nombro que 
vá suplido, el cual pondremos dentro de un paréntesis, ¿Qué 
libro quieres de estos? Aquel (libro). ¿Cuál de estas dos figuraste gusta? 
Ambas (figuras). ¿Tienes un duro? Tengo uno (duro). ¿Ticnesalgun 
dinero? Tengo alguno (dineró). ¿JSingun cuidado le da eso? ISinguno 
(cuidado),, ¿liuscasotro caballo? Busco otro (ciiballo). ¿Quieres ocho 
pesos? Vengan ochó (pesos). ¿Cuánto es dos (iimdade.s) ?/ cuatro? (uni
dades). (unidades).

.V veces van juntos dos y  hasta tres artículos; pero hay que 
advertir que cuando uno de ellos' e.s el articuló el, vá en pri
mer lugar; que pueden juntar.se dos determinantes como el tal, 
este tal-, determinantes precediendoáindeterm hiantes, como, los 
otros tres, los unos, estos oíros cuafro, cada cinco-, 6 indeterminantes 
con indetorminante.s, como unos tres, algún otro, otros ocho; pero 
nunca indeterrainantes don antelación á determ inantes. Mas 
téngase pre.sente, como arriba dijimos, qne serán artículos en 
tanto que acompañen á algún nombre expreso, ò suplido,.como 
ae vé en los ejemplos siguientes: (Hablando de dos caballos); 
el un caballo es bueno, pero el otro {cabíálo) malo. De esas peras, las 
unas (peras) están sanas, y las otras (peras) no; esos tres perros me 
gustan, pero estos otros dos (perro.s) no; tengo unos cuatro duros de 
unos veinte (duros) quegamé; ¿Quieresalguna otra cantidad? JSingum 
oím (cantidad). Deesas rnalro melocotones, el uno (melocotón}«í  
grande; pero los otros tres {mék>QotouQ&) son pequeños.
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■■ Cnando-tratemos del pronombre veremos que todas estas 

voces que aquí son artículos, a llí pertenecerán á aquella parte 
d é la  oración.

Al definir el artículo hemos dicho que solo se ju n ta  al nom 
bre (3 á oirá parte de la  oración qiie hag'a'sus veces. Y  eii efecto, 
cuando decimos el sabei' no ocupa lu(¡ar\ tal reir me moleda-, ese 
querer tan constante me admira) un pedir semejante fastidia-, otro 
hablar como ese, no lo he oido'jamíís,; ctb., ota., convertimos en 
nom bre.slos i n f i n i t i v a s rcir, querer y pedir-, y  cu e sta  lo
cución,/o ¿«m/o es coro, aunque eompuestaide dos calificacio
nes, la prim era hace voces de nom bre, siendo tan fioxibleen 
este  punto nuestra. long'ua,.'que apenas'hay parte de l a  oración 
que n a  se preste.á iqáial sustitución. Asi decimos; el sidelas 
niñas: un si es no alf¡un porqué, nuujmos oyes-, cada dime y cada 
■dirde: . ■

■ ■Hedicc’iisimi.smb que soloso ju n ta  con nombro.Sj. para que 
se entienda (jue si alguna vez aparece al lado de calificaciones, 
no es á éstas á las que corresponde, sino á los nombres califi
cados por ellas. Asi .se ■'dice; la blanca nieve, un mal hombre, otro 
buen scTior, este azul es bonito, etc., en cuyos ejemplos no se refie
ren los articidüs á la.^'calific/tciDnes blanca, mal, buen y azul, 
sino á los nombres expresos nieve, hombre y seTwr, y al supli
do color.

Poro no .se entienda por esto que asi como no'puede liaBer 
artículo .un noiubre expreso 6 suplido, li 'otra parte de la  ora
ción que haga su.s voces, tampoco i)ucde existir c i  nombro sin 
llevar artículo, pue.s ocurre esto con mucha íreciiencia,' poro on 
e.sto ca.sb queda el nom bre las m as de his voces con significa
ción indct(Tmina<la, v. g r .. Veo luces, ienyo libros, busco ami¡¡os. 
En <)tra.s, sin ernbargó,' las'detcrm ina más que llevando artícu
lo , V . g-r., Salyo de casa; pero o.stas son muy contadas.

Por lo que acabamos de decir, se yé que no hay regla fija 
para la aplicación .^óraisipn del artfcjjlu , y  que, solamente el 
uso cn.señará á em plearlo convenicuitemente.

Cuando'dos 6 mas nombres reunidas' s e  refieren á 'o tro , .se 
suele aplicar el artículo al primero úiiicínnente, callárulolo en 
los demás; y  esto aunque sean do diferente género, v. g r. Los 
méritos y servicios de mi padre; esa voluntad, intcHyencia y aplica-



don (le mestro kijo\ un valor, constancia y pundonor como el de mi 
hei'ma;.o.

CAPITULO III.

DEL NOMBRE Y DE SUS PROPIEDADES Y ACCIDENTES.

¿Qué es nombre?
Nombre es aquella parte déla oración que sirve para 

nombrarlas cosas.(1); por ejemplo, Antonio, mesa, ciu
dad, amor, alma, etc., etc.

¿Cuál es la division del nombre?
En genérico y propio. Nombre genérico, que tam

bién se llama apelativo, es el que conviene á muchas 
cosas; nombre propio es el que conviene á una cosa sola. 
Por ejemplo, ciudad  es nombre genérico ó apelativo, 
porque se aplica en general á todas las ciudades; pero 
Toledo, es nombre propio, porque conviene solo á la ciu
dad de este nombre.

Villa, es nom bre que corresponde á todas las villas; pero 
Madrid es propio porque exclusivamente se da á la villa asi 
nombrada. Del mismo modo hombre y mujer son nombres apli
cables á todos los hombres y  m ujeres; pero Fernando é Isabel 
son propios, porque pertenecen únicamente al hombre y  á la 
m ujer así llamados. A esto no se opone el que haya muchos 
luírares, muchos hombres y  muchas m ujeres que tengan un 
mismo nombre, porque unos toman los de otro.s sin que por eso 
pierdan los nombres su propiedad.

Del género, que es uno de los principales accidentes del 
nombre, se hablará en capítulo separado.

El núm ero se divide en singular y  plural, según se dijo en 
el capítulo primero.

¿Cómo del mimero singular se forma el plural?
Añadiéndole por lo común una s ó la silaba es.

- 12-

( ! )  La palabra c o s a  está aquí empleada en su mas ámpHa acepción 
significando todo aquello que tiene entidad, ya sea espiritual ó cor
poral, natural ó artificial, fisica ó metafísica.
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Los nombres en el niimero aiiig’ular, acaban en vocal que 

se pronuncia breve, en vocal que se pronuncia larg-a, ò en con
sonante. Los que term inan en vocal breve, forman el número 
plural añailicndole una 5 al singular, como caria, carian-, llave, 
llaves; anzuelo anzuelos. Los que acaban en una de las vocales a, 
i, o, u, siendo larg’as ò acentuadas, que es lo misino, forman el 
número plural añadiendo la sílaba es al singular, como bajá 
bajaes, alelí alelíes, rondó rondóes, lisú tisúes; jiero si dicha vocal 
es la e larga, se forma el plural, lo mismo que cuando os breve, 
con solo añadir una s como de eajé cafés, de mnapé canapés, de 
pié pies. Maravedí tiene tres plurales; maravedises, maravedís y 
muravedies; éste último ha caido y a  en desuso. Los que aca
ban en consonante forman tam bién el ])lural añadiendo la si
laba es, ni singular, como verdad verdades, razón razones, alril 
(driles.

Los apellidos patronímicos acabados en 2 y  cuyo acento 
carga sobre la penúltim a vocal como Sánchez, Perez, M artim 'z, 
no sufren alteración alguma en el plural; asi decimos los N ii- 
ñez, los Fernandez; ;Cuáutos Martínez hay en esta cofradía!.

En el mismo caso están todas las i)alabras (jue no sieiido 
monosílabas, ò sea dií una sola sílaba, acaban s cou tal que 
no esté aceiituadasu últim a vocal, v. g r .. Lunes, martes, Carlos, 
crisis, brindis, dosis, éxtasis, etc., cuyos singulares y  plurah*s son 
siempre idénticos.

La majmr parto de los nombres tienen singular y  plural, 
pero hay algunos que tienen el primero sin el segundo, y  otros 
al contrario.

Generalmente, los nombres propios do reinos, pro\’incins, 
montes, maros, e tc., no tienen plural; pues cuando decimos las 
Américas,las Castillas, las Andalucias, es porque tenemos i)re- 
sente que hay América septentrional, central y  meridional; 
Castilla la  vieja y  Castilla la nuova, y Aiidnluei:i a lta  y  baja. 
Solemos tam bién poner en plural estos nombres y  otros scine- 
jautes (juc representan objetos fínicos, siempre (pie los eniplca- 
inos como punto de c..ni])ar.:ciou con otras cosas; y  así en lu
gar de decir; el Tajo lleva dós veces mas ayna (/ue el f arama-. Sevilla 
tiene, triple cxtensiir,i que. Céirdojm-, el Océano es mucho mayor que e
Mediterráneo, decimos; el Tajo es caudaloso como dos Jaramas-, d
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Sevilla se pueden hacer tres Córdobas, y el Océano tiene mas agna que 
veinte Mediterráneos.

Tam bién usamos en plural la misma clase de nombres, siem
pre que damos alguna ampliación á-su prim itivo significado, 
como cuando decimos; ¿Cuantos Dioses hay? JÜ año tiene trece Lu
nas', dos Cristos de marfil.

Eespecto de los nombres de personas, diremos que general
mente solo tienen singular; pero sin em bargo, algunas veces 
se usan en i)lural cuando por g ala  oratoria se habla de ciertos 
nombres famosos; ])0r ejemplo; los Cervantes-, los Ambrosios, los 
Alejandros, y cuando en el lenguage fam iliar decimos los Juanes 
y los Manueles abundan mucho.

No tienen plural los vocablos que rei)rescntan cusas de suyo 
siugiihire.s, fínicas, como el caos, el Génesis, ú otro cualquiera 
cuyo significado absoluto lo repugna, como la nada, la inmor
talidad.

Tampoco lo tienen los nombres propios de metales, como el 
oro, la plata, el lobrc, el hierro. Sin em bargo, llamamos oros á los 
naipes (pie representan monedas de oro; y  en el comercio se 
dice las pialas de Sierra Almag’rera, los cobres de Rio tinto, la 
contrata de los azogues, etc.

En el mismo caso se hallan los nombres de las virtudes to
madas en su rigorosa significación teològica, como la [é, la 
fsperanza, la caridad; pero en mas amplias acepciones decimos: 
hu7i falsificado dos fes de batistismo: hay caridades mal entendidas-, es 
tin mozo de esperanzas.

Tampoco se usan en plural ciertos nombres de institutosm i- 
lit?u*es, como infanteria, caballeria, artilleria, ni muchos de los 
que terminan en ismo «orno egoismo, jansenismo, maquiavelismo, 
despotismo, fanatismo y otros; pero no comi)rende esta excep
ción á diversos vocablos de igual desinencia como bautismo, 
galicismo, cataclismo, sinapismo, etc. etc., sin que para esta dife»- 
rcncia se puedan dar otras reglas que el uso.

Tampoco tienen plural los nombres de ciencias y  artes, co
mo teología, jurisprudencia, retórica, poética, gramática, etc ., etc.; 
pero se dice las matemáticas, y también decimos- f.uniliarmoiitc, 
nome venga usted con retóricas, etc., etc ., tan ta  os lat(5ndenciade 
lUK'.stra lengua á dar plurales á todos los nom bres.
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Por ùltim o, tampoco admiten plnrnl ciertos nombres la ti

nos que son de uso corriente en nuestra lengua, como ú U im a-  
t\m , rléficil, a lbu m , v e to , etc.

La formación de los plurales de t o c o s  compuestas no es 
uniforme en todas ellas. Alg’unas los pueden admitir en lo.s dos 
vocablos de que g'eneralmcnte constan; como ricash cn ibras: otras 
solo en el segundo, como carr icoch es; otras ni en este ni en el 
prim ero, como ld en an d(m za;  ninguna en el primero sin con
sentirlo tam bién en el segundo, á  excepción de h ijo sd a U jo y  
cu a lesqu iera .

Aquellas voces compuestas cuya prim era parte e.s un verbo, 
no admiten en é.sta el p lu ra l, como sa h a r fu a rd ia , p o r ta fu s i l : pero 
sí en la segunda, como salva'ju ard in s, p o r ta fu s i le s ; á  menos que 
dicha segunda parte se haya unido en plural al verbo, como 
m on dad ien tes, d estr ip a terron es , en cuyo caso lo mismo se aplican 
en el singular (pie en el plural.

Cuando la  primera, entre dos voces unidas para formar una 
sola, cambia, ù pierd'* alguna letra , no so altera en el plural. 
Do esta especio son ag u ard ien te , trag icom ed ia , etc. También se 
niegan á  toda variante cuando la primera parto es una prepo
sición ò adverbio, porque su condición <usí lo requiere, como 
con tram aestre , an teo jo  ò alguna voz latina como sem id ió s , equ i
valen cia .

Hay ciertos nombre.s compue.stos, que solo hacen el plural 
en su segunda parte, porque de hacerlo también en la  primera, 
resultaría anfibologia; tales son los <le pueblos quecom um nen- 
te  son apellidos, como los que principiau con la  voz genérica 
villa. Se deberá decir, por ejemplo: Hu E spañ a haj/ m u ltitud  de 
V illa fran cn s; la d e  P an ad os , la  de N a v a r ra , e tc ., y  no V illas fr a n c a s ;  
C ultivaron  la  epopeya  con ap lau so  lo s  E rc illa s , los V illav ic iosn s; no 
lo s  V illasv ic iosas .

Aunque parezcan plurnle.s ciertos nombres de pueblo.s, co
mo P o s  B a r r io s ,  C iem pozuelos, etc., entiéndíise que .son del n ii-  
mcro sing u lar; porque, cualquiera que haya sido su origen, 
representan una sola población; y así decimos; C iem pozuelos c.-) 
abundante en  h o rta liz a s . Sin em bargo, no alcanza esta excepción 
á  los nombres de dicha clase que llevan el artículo los o la s .  
Dícese por ejem plo; la s  N av as de T olosa  son  célebres en  la  h is lo r ia .



—Ifì—
A.1 contrario , liay  nom lacs qn^ no tienen sìurmlar ò no se 

nsian cn é l, corno a lh r ic in s , a n ¡ ¡ a n llm , e x e q u ia s , jm chcs,  p arias»  
m íen les , Iréhccks, c iñ eres , ca len áu s, id u s , n on as , m a itin es , m sp eras , 
co m p le ta s , creces, [em ees, m an es, la r e s , p en a les , n u pcias y  algamos 
mas; y  los liay tiuc solo se usan como modos adverbiales pro
cedidos do una jireposicion, v. g r ., á  h u rtad illa s , k  sab ien d as, etc.

DECI-INACION DEL NOMBRE.

Homoñ (lidio (jue aunque el artículo no pneilc ir  en la ora- 
cinii sin acom]iaúar á un nombre, no por o.so ha do entender- 

(jue sea imli.spen.sableol /pioósto vaya acompañado do aípicl. 
Por el contrario, os muy l'n'cuento ('ii lo.s nombres g’ciundco.s, 
Y de rigfor en hxs propios, el (pie no lleven artículo, exceptuan
do los caso.s en que estos últim os se usan en plural.

DEOLINAOIOX DE ÜN NOMBRE PROPIO. 

rViiiucro K in ;;u lar y ún ico .

Nominativo. Podro.
Genitivo...... Do Pedro.
Dativo..........A ó para Pe

dro.

Acusativo. .. A Podro.
Vocativo...... Pedro,
Ablativo......En, con, de,

por, sin, so
bre Pedro.

\nte,s (le poner ejemplos do la  declinación de los nombres 
ffonérico.s. diremo.s que esto puedo declinarse sinarticiilo 3" con 
(d. Haremos observar además (jue si bien en la  declinación 
piualon parecer idúntieos alg-unosca.süs,no por eso lian do con - 
fimdirscí, sino tener presente lo que .sobre esta m ateria diji
mos en el capítulo prim ero. Por ejemplo, cuando el nombro .se 
declina sin artículo, el vocativo, cuando no lleva la interjec
ción ¡ohf se expresa de la misma manera que el nom inativo y  
que ('I acusativo cuando v á s iii preposición, v. g r ., Itomhre, es
cúchame: hombre loro obra sin cordura; hombre conozco que hará lo 
quedeseas. lín e lp rim ercjem jilo , hombreGñtk en vocativo, porque 
se invoca k  la persona k  quien se está hablando: en el segundo
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se halla en nom inativo, porque es el móvil de la  acción del 
verho obrar; y  ‘en el tercero en acusativo porque es el que su
fre la  acción del verbo conocer. Lo mismo sucede con el je n it i -  
tivü y  el ablativo cuando éste vá con la  preposición d e , y  al ha
blar de e.stecasi) y a  hicimos notar la  diferencia. Tam bién el da
tivo se expresa del mismo modo que el acusativo cuando llevan 
la  preposición a ,  v. g r .  D a r á s  á  J u a n  esa  c a r ia ;  castig arás  á  J u a n .  
En prim er ejemplo Ju an  está en dativo porque aunque le 
afecta la  acción del verbo, no es Ju an  el objeto de ésta, sino la 
carta que es lo que le h a de dar, y en el segundo se halla en acu
sativo, porque es el objeto directo de la  sigmificacion del 
verbo. Procedamos ahora k  la declinación del nombre genérico, 
tanto sin artículo carao con él, advirtiendo (]ue en esto iiltim o 
caso carece de vocativo, y  que la declinación puede llevar 
cualquiera de los artículos y a  determ inantes, ya indeter
minantes.

DECLINACION DEL NOMBRE GENÉRICO SIN ARTÍCULO.

NOMBRE M.ASCIJUNO.

D a tiv o .

¡Vi'iiucro s in g u la r .

N o m in a tiv o . C ab a llo .
G e n it iv o ........  D e ca b a llo .

\ A  ca b a llo  ó 
■ ¡ p a ra  ca b a llo , 

{(.'a b a llo  ó  á  
A cu sa ti\ o . . j gg^p,aiio.

V o c a tiv o ........C a b a llo ..............
, E n ,  co n , de, 

A b l a t i v o . . . . ¡p o r ,  s in ,  so - 
í b re  cab a llo .

n'iiiMoro |»!iii'n1.
N o m in a tiv o , (,'aballos.
G e n it iv o ........D e cab a llo s .

( A  ca b a llo s  6  
...........j p ara  cab allo s.

. . .  (C a b a llo s  ó á
A cu sa tiv o .

V o c a tiv o ........C aballos.
E n ,  co n , de, 

A b la t iv o .. . .  S por, s in ,  s o -  
( b re  ca b a llo s .



Múlucro sin g u lar.

Nominativo. Carta. 
Genitivo...... De carta.
Dativo.........(A  carta ó pa-

¡ ra carta.
Acusativo., 'i O” -
Vocativo......  Carta.

Kn, con, de, 
Ablativo.... j por, sin, so- 

 ̂bre carta.
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NOMBRE FEMENINO.
IViimcro plural.

Nominativo. Cartas.
Genitivo......De cartas.
Dativo........ í ^  °{ ra cartas.
Acusativo.. j ó á

j cartas.
Vocativo...... Cartas.

En, con, de,
Ablativo.... por, sin, so- 

 ̂bre cartas.
DECLINACION DEL NOMBRE GENÉRICO CON ARTÍCULO.

NOMBRE MASCULINO.

níiimcro singu lar.
Nominativo. El gato.
Genitivo...... Del gato.
Dativo........ i Al gato ó pa-

I ra el gato.
A c u s a t i v o . . °

, En, con, de, 
Ablativo....jpor, sin, so- 

' bre el gato.
NOMBRE FE.MENINO. 

iliinnero singu lar.

Nominativo. La amistad.

G enitivo ....I( taci.
. A la amistad 

Dativo........ jó  parala amis
ta d .

üíiíniero p lu ral.
Nominativo. Los gatos. 
Genitivo......De los gatos.
Dativo.........(A los gatos d

l para ios gatos.
Acusativo.. «« “ álos gatos.

En, con, de, 
Ablativo.... j por, sin, so- 

 ̂bre los gatos.

Acusativo. amistad ó 
)a la  amistad.
^En, con, de, 

Ablativo.... {por, sin sobre 
i la amistad.

líú n iero  p lural.

Nominativo. Lasamistades
G em tivo ....{“ ® l f

, A las amista-
Dativo.........j des ó para las

amistades. 
(Lasamistades 

Acusativo. J ó  á las amis
ta d e s .
En, con, de, 

Ablativo.... S por, sin, sobre 
Uas amistades.
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n o m er l: m a sü l 'ü n o .

Hitiiicro singu lar.

Nominativo. Un árM . 
Genitivo.... De un árbol.

Dativo......... ¡paraun árbol.

Acusativo. Un árbol ó á 
un árbol.
En, con, de, 

Ablativo.... j por, sin, sobre 
un árbol.

Genitivo....

V iíiiicro  plural.

Nominativo. Unos árboles.
De unos árbo
les.
A unos árbo-

Dativo.........S lesóparaunos
( árboles.
, Unos árboles 

Acusativo. .)ó  á unos ár- 
 ̂boles.
En, con, de, 

Ablativo.... j por, sin, sobre 
íunos árboles.

NOMBRE FEMENINO.

H'iíincro singu lar.

Nominativo I Una estrella. 

Genitivo....
A una estre-

Dativo.........j llaó para una
 ̂estrella.
Una estrella 

Acusativo. á una es- 
 ̂trella.
^En, con, de,

Ablativo.... jbre una es-

niiiuicro plural.

. j- lUnas estre- Nominativo
^ ... (De unas es-Genitivo....

A unas estre-
Dativo......... jilas ó para

' unasestrellas
Unas estre-

Acusativo. .illasó  á unas
^estrellas.
I En, con, de,

i- iPoi* 5 sin, so-Ablativo.... es-
( trollas.

CAPITULO IV.
DE LAS VARIAS ESPECIES Y DIFERENCIAS DEL NOMBRE.

¿Qué son nombres primitivos?
Los que no se derivan de otros, como diente , mon

te , libro, cuerpo.
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¿Qué son nombres derivados*?
Los que se derivan de otras palabras, ya seau nom

bres , ya cualquiera otra parte de la oracion, como de 
monte montería, de libro Hbreria, de andar andadura^ 
de hacer hechura^ à.Q escribir esmíwra, etc., etc.

En los derivados de nombres cuya penúltim a sílaba contie
ne el diptong-o ie se pierde por lo reg'ular la i, v. g r. J)e diente, 
dentición; y si dicha silaba es el diptong’o ne este se suele con
vertir en o como de cuerpo corporación, de huerto hortaliza.

¿Cuáles pertenecen á los derivados?
Los patronímicos, aumentativos y diminutivos.
¿Qué son nombres patronímicos?
Patronímicos son los nombres de apellidos que se 

derivan de los nombres propios de personas, como San
chez, Rodriguez, Gonzalez, que vienen de Sancho, Ro
drigo y  Gonzalo.

AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS.

¿Que son nombres aumentativos y diminutivos?
Llámanse aSí aquellos nombres que derivados de 

otros, aumentan ó disminuyen la significación de los 
primitivos, ya sea bajo el concepto de tamaño, y a b a - 
jo  el de estimación, crédito, dignidad, importancia, 
e tc ., etc. *

¿Cuáles son las terminaciones de los aumentativos?
Las mas usadas se pueden reducir á tres; m a zo , aza\ 

en on, ona; y en ote, ota. Asi decimos de hombre, hom - 
hrazo, hombron; de anim al, animalon, animalote; de mu- 
je r , mujerona, e tc ., etc.

Respecto de los acabados en on, es de notar la  anom alía de 
mudar de género muchos nombres primitivos femeninos al 
convertirse en aum entativos; como sucede cuando de cucha
ra, culebra, máscara, decimos cucharon, culebrón, mascaron._ 
También on la formación de esta clase de aumentativos se ob
servan algunas irregularidades ([ue enseña el uso; ól lia ciueri- 
dü que de mozo se diga moceton, de casa caserón, de jaque jaque
tón, etc.



El uáoha introducido otro,  ̂ éumo aumentatit'ó^ dé ioS'mis
mos aumentativos, tales como de h o m lro n  h'¡mbronü“o.

También hay aumentativos'de dimiimtivos como rosetón  de 
ro seta .

•Hay en maestra' len^^ua ciertos nomb'reS ' íjiie por su t'erm'i- 
nación parecen aum entativos y  no l e  som v. ”t . lJm ¡H (zo, s a -  
bhtzoj {pvY í^olpe dado con el sable) esp a ld arazo , a lm o d ro te , 'Ql¡jote, 
m an otón , etc., etc.

¿Cuáles son las terminaciones de los diminutivos ?.
Las mas usadas son en tco -ica , illo-illa, ito-üa, uelo- 

?íc/a, comode h o m b rehom hreckohom brecillo, hombre- 
cUd, /¿ómhrczuclo;  de mujer., mujercica, mujercilla., mu- 
jercita, mvjerzuela; de^Jerm, perrica, p errilla , perrila.

Sin embarg-o, se hallan , aunque con menos frecuencia, otros 
diminutivos en e te , como de lib ro , líb rete , de som brero , som brere
te. Otro.s en in , como de espada, espad ín , de p e lu ca , peluqu ín . 
Otros en e jo ,  como de a n im a l, a n im a le jo , de c a u á i l ,  caudalejo-, y 
en c/ft, como de c a l le ,  c a l le ja . Algunos en ote , comò de is la , i s 
lote, de c á m a ra , c a m a ro te ; cu u la , conio de p a r te , partícu la^  y  en 
m/o como de rey, msí/o. (l) •

Se lia visto por lo.s ejemplos aiiteriore.s no .solo que es irmy 
vària la desinencia de los diminutivo.s; sino que da formación 
de alg-unos es-bastante arbitrari;»; sin embarg-o, para los aca^ 
bados cu ic o , i l io ,  it o , se pueden fijar his reg-las sig’uientes: ' •

1. *̂  í̂ i e l  iiombre de que proceden e.s m oiiosíiabo, se les 
üg;reg*;m las .sílabas ecicOj ec ica , etc. Así de so l, p ie l ,  p a n . 'hiel, 'se 
dice so lec ico , p ic lc c ü a , p an ec illo , otcj Re’ exceptáa p ié  cuyo dim i
nutivo es p iec ec ito , p iececico , p iececilla .

2 . '’' Los'que vienen de palabras de mas de muí Silaba ter
minadas en o , la cam bian simplemente en las desinencias ico , 
il la , i t o ;  y  en ica , i l la ,  ita , los que vienen de vocablos acabndo'.s 

.c iifl, V. g-r. D e p ra d o  p ra d ico , p ra d illo , p r a d i lo ;  do m esa , m e s k a ,

^ • 5 1  —

( I)  'Ciertos nombres de animales que simplemente indican no ha
ber llegado ¡í su total iiicreraenlo, como lo h a lo , v ivorezn o, cigoñ ino, 
agu ilu cho, p erd ig ón  y otro.'̂ , ounqne deriv¡uios de lobo, vivnra. ri^níe- 
ña. etc., no se cotisidornn grainalilcamcnte como diminutivos.

6



m es illa , m esita , etc. Se exceptúan p ied recü la , p ed rezu ela , de pie- 
d r a  y  alg'uuos otros que enseñará el uso.

3 .*̂  Loa nombres de dos .sílabas que terminan en e  y  ios que 
acaban en n  y  en r ,  siendo aguda la  últim a sílaba, dan los di
minutivos en c ico , c i l io , como U ehretica , sastrec ito , s a r len c ita , s a -  
cristan cU o, c a lo r c i l lo , etc. Sin em bargo, se dice a lf i le r ilo .

'Para los de nom bres de per.sonas no hay regla segura, pues 
aunque lo mas general es no añadírseles la  sílaba cí como en 
Jü a n ic o ,  M i^ u elillo , In e s ita ,  tam bién decimos /áímo«ci/o, D o lo rc i-  
ta s , etc.

Advertiremos que aunque de un mismo nombre .se derivan 
diminutivos con las tres terminaciones expresadas ic o , i l lo ,  ito , 
el primero es poco usado fuera de algunas provincias.

Los diminutivos que tienen la  terminación en uclo  ó u cla , 
que no son tan usado.s, siguen la  misma pauta que los anterio
res como rap u zu e lo , m uchachuela. Los hay sin em bargo, tan ir -  
reg’ulares como netezuelo  de n ieto , r ia ch u elo  de r io .

Cuando el nombre primitivo term ina en ea  o eq i a ,  su dimi
nutivo en u e la , vá generalm ente i)reeedido de h. Así decimos 
de a ld ea  á ld eh tie la , de ÍA ida  Lucihuela.

De la misma m anera que hay vocablos que.por sü termina
ción parecen aum entativos y  no lo son, así tam bién hay otros 
que aparentan ser diminutivos sin serlo , aunque en otro tiem
po lo hayan sido, como a cer ico , ju s t i l lo ,  m an g u ito , cazu ela , zag a
le jo  (guardapiés) y  otros muchos.

Hay tam bién difninutivos de otros diminutivos, como P e -  
r iqu ito  de P e r ic o ; y  finalmente los hay asimismo d eau m entati- 
vo.s como de i'a/oH, sa lo n c ilo , de ta b ló n , (ab lon cito , de co r lezon , 
cor lezon cito ; los cuales vienen de s a l a ,  ta b la  y  corteza .

Aunque los aum entativos y  diminutivos de que hemos ha
blado-, se derivan <le nom bres, es de advertir que pueden pro
ducir tam bién aum entativos y  diminutivos otras varias parte.s 
de la Oración; como son la  calificación ,(con mucha frecuencia) 
el participio, el gerundio y  el adverbio, v. g r. Jzs p ir a r il lo  el 
m uchacho; queri'H to m ió , m ie r t e d t a  de h a m b re , tod ito  e l d ia ,a s a d i lo  
a l h o rn o , m no c a l la n d ito , le jito s  está  fu  c a sa , etc. (1).

(1) Sin embargo, no todos los nombres tienen aumcnlalívos y di-
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Suélen.se formar on nuestra leng-ua otros derivados que r i -  
g-orosamentc hablando, no son aumentativos n i diminutivos, 
y  que, por la  significación burlesca (3 de menosprecio que 
llevan, podemosllam.ar despreciativos; tales son casuca^ 'poelas- 
/ro, Jw m inicaco, ca ld u ch o , ck iq tiilicu atro .

NOMBRES COLECTIVOS.

¿ Qué son nombres colectivos?.
Llámanse así los que en el número singular signi

fican pluralidad ó niucbedumbre de cosas ó personas, 
V .  gr. Ejérciio que significa muchedumbre de soldados, 
rebaño, de ciertos animales; arboleda de árboles; y lo 
mismo tropa, ^nultitud, gente y otros que, aunque de
notan pluralidad, como hemos dicho, siguen las mis
mas reglas de construcción explicadas para los nombres 
en el número singular, sin otra excepción que la que se 
dirá al tratar de la sintáxis.

NOMBRES PARTITIVOS.
%

?,Qué son nombres partitivos?
Los que significan alguna de las partes en que se 

puede dividir un todo como mitad, tercio, un cuarto, un 
octavo, el diezmo.

NOMBRES COMPUESTOS.

¿Qué entendéis por nombres compuestos?
Compuestos se llaman los que se comxionen de dos o 

mas palabras, ya con alguna alteración, ya sin ella, 
como antepecho, novilunio.

Varias son las partes de la  oración (¡ne entran á  formar los 
nombres compuesto.s.

Los vocablos de (pie forman parte las preposiciones em pie-

minulivos; unos porque su significado no lo admite como a lm a , a m is 
ta d , am or ; y otros porque, í' rau?a dc su terminación; sèria« de aspe
ra y difícil proQunciacioD,



zan .sieinpre por ella;  ̂ y  son cn  creoìdo nùm ero, porque no solo 
las cqustituyon preposiciones castclbm as, .sino tam bién otras 
(lueproceden del latin , y  im icam entc tienen sij^nificado en es
tos Giì^qs; tí;ilcs son . entro los primeros los siguientes; antecoro, 
compatriota, comliscipi'lo, comlr^punto, parabién, sinsabor, trastorno 
porvenir; y entre los segundos circunscripción, impostura, interposi
ción, postmeridiano, suhterfinjio,y otros. Los luiy también con dos 
propo.siciones, una latina y  otra castellana, como independencia; 
y latinas ambas como incitcuncision.

Las p.iójbqsicione.s desde, hasta, hacia y sepun, no entran 
á c  nnp.oncr ninguna palabra castellana.

.Mgunaspartíi^ubvs que aunque parezcan preposiciones nó 
lo son ni eastólbmas hí latinas entran tam bién con frecnencia 
en la composición.lie cierto.s nom brcs.’cpmn dcs¡iana,dis'juslo, re
paso, sonrisa, etc. . ’

Eli todas estas voces entran sin altorarion las partes de que 
se componen;‘pero no sucede asien lá^ palabras compuestas de 
nombre y i)arficipio ù calificación, lui'es decimos cañilavado 
cejijunto, boquirnldo, cariredond-o, etc.
* A veces fo’‘man fcaml)ien composición dos nombres con mny 
leve Ò ninguna mutaciom comò carricoche, maeslrescuelay-vara
palo, puntapié, hocamanfia,

LOS cunpuestosde un'hom bre y  un verbo, llevan siempre 
antf'pucsta la parto del verbo sin mutación alguna; tales son 
entre otros hincapié, tapaboca, sacamuelas, porfapliepos, monda
dientes, quitamanchas, cortaplumas.

Hay tam bién nombra^ que se comj)oncii de dos ù mas ver- 
bos> como (janapirrde, quitaipon, correvedile.
.• Los bay igmümonte qnese forman de im adverl|ìo y  otra 

parteTdc la oración, como malquerencia bienandanza, etc.
Por último, tam bién hay nombres compuestos de una pre

posición, un nombre y  una caliüoacion, como enhorabuena:

CAPITULO V.
DEL Gl^NERO DE LOS NOMüRES.

¿Qué liaremos pura conocer el ^ é̂nero de los nom
bres?

— 24—
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Ya hemos dicho en el capítulo primero que los gé
neros son seis; ásaber, masculino, femenino, nèutro, 
epiceno, común y  ambiguo. Para mayor claridad de 
las reglas que siguen, se pueden clasificar Ips nombres 
por su significación, y por su terminación.

REGLAS DEL GÉ.NERO: DE LOS. NOMBRES POR SU SIGNIFJCACION.

¿Qué nombres son del género masculino por su sig
nificación?

Los nombres propios ó apelati^'os de varones y  de 
animales machos ; propios como P edro , Jh ic é fah ; ape
lativos como hombre^ caballo. Exceptuase haca ó jaca  que 
significa un caballo pequeño, y se usa,siempre como 
femenino.

¿Cuáles son del género femenino ¡wr su significa
ción?

Los propios ó apelativos dç mujerés y  animales 
hembras; propios como./rene,- AiT}altea; apelativos co
mo mujer., cabra.

¿A qué género pertenecen los nombres que signi
fican dignidades,, profesiones ú'oficios?

Los ])ropios de varones son masculinos ; como pa- 
Iriarca., alférez., alcaide^ carpintero, y los de, mujeres 
son femeninos como costurera, actriz.

¿Do qué género son los apellidos?
Los apellidos pueden ser de cualquiera de los dos gé

neros, masculino y  femenino, cuando llevan artícu
lo, que no es lo mas frecuente: como el G arda, la 
Vargas. . , ^

¿De qué género son los nombres de rios?
Los nombres de riosson masculinos, como Manzana

res, Tajo, Guadiaiia, Pisuerga.'Sin emh'ATÇço, en Ara
gon se dice la Huerua, y á Ksgueva se le hace üidistinta- 
mante masculino ó femenino.

¿Hay alguna regla para conocer el género de los 
nombres de origen griego?

Los nombres de origen griego propios do lá grama-



—le
tica, poética, retórica y otras artes ó ciencias, son muy 
varios en sus géneros. Unicamente puede darse la regla 
de que los acabados en is son casi siempre femeninos, 
como elipsis, sintáxis, tesis, perífrasis, etc., etc., y los 
terminados en on, y en o masculinos, como polisinde- 
ton. hipérbaton, metaplasmo, jpleonasm o.

¿De qué género son los nombres de las letras del al
fabeto y  los de los números?

Los nombres de las letras del alfabeto son femeninos, 
como la ¿ , la m, y los de los números masculinos como 
el ocho, el seis , el noventa.

¿De que género son los aumentativos y diminu
tivos?

Los aumentativos y diminutivos son generalmente 
del género délos nombres de donde nacen, como hom- 
hron, porrazo, angelote, que son masculinos porque lo 
son hombre, perro y  ángel de los cuales se derivan : poc- 
mita y poetilla son también masculinos porque lo son 
poema y poeta sus primitivos. Pero son masculinos los 
aumentativos en on aunque se deriven de nombres fe
meninos como de aldaba aldabón, (\q memoria memorión.

¿De qué género son los nombres que solo se usan en 
plural?

Son del género á que corresponderían sus singula
res siletuviesen, como albricias,maitines, elprimerode 
los cuales es femenino y el segundo masculino porque á 
tener número singular serian albricia y  maiiin, y se
rian de dichos géneros.

REGLAS DEL GÉNERO DE LOS NOMBRES POR SU TERMINACION (1).

¿De qué género son los acabados en a?
Los nombres acabados en a  son en su mayor parte 

femeninos como palm a , pluma, toca, ca ra , mesa, rata.

(1 ) Estas reglas no comprenden á los nombres para los cuales se 
han establecido las anteriores ó sea las del género de estos por su s ig 

n ificación .



casa, e tc ., etc. Exceptuanse por masculinos, Diploma^ 
albacea^ anagramci, drama^ aneurisma, epigrama, guar- 
dacosta, y  otros que enseñará el uso.

Al género am biguo pertenecen cisma, náima, reuma, aroma, 
y  otros; y  del común son idiota, hermafrodita, paria y otros.

Hay sin em bargo otros nombre.s de esta terminación que por 
tener mas de una acepción son y a  masculinos, ya femeninos; 
barba por ejemplo, es femenino cuando significa la  parto infe
rior de la  cara, ò  el pelo que nace en ella; pero es masculino 
si se aplica al actor que representa papeles de anciano. Cura 
es masculino en la  acepción de sacerdote, y  femenino en las 
demas. Cometa como cuerpo celeste es masculino y como ju 
guete de muchachos femenino; y  asi otros varios.

Centinela, canalla y otros varios son femeninos en la acep
ción de hacer centinela, despreciar la  canalla; pero son mascu
linos si estos nombres se aplican á nn hombre, v . g r ., el relevo 
del centinela, y iíiuin es un canalla.

Los .nombres de signos musicales, la y  fa, y losdedos ò mas 
sílabas terminadas en « acentuada son masculinos; comomflw«, 
bajá, farfala. Pero Albalá es ambiguo.

¿De qué género son los acabados en e?
Los acabados en e son la mayor parte masculinos; 

como adarve, cónclave, declive, lacre, talle, e tc ., etc. 
Exceptuanse por femeninos: aguachirle, azumbre, bar
barie, calvicie, calle, y otros muchos que el uso ense
ñará.

Usansecomo maí^cnlinos y  femeninos (según su significación) 
arte, dote, frente, orden, puente, ojaldrc, lente, tilde, consorte, y cón- 

V- g r . Buen arle ló maña), el arte poética, y las bellas artes; las 
bellas dotes 'dé Antonio, y buen dote se ha dado á los jugadores de tre
sillo esta noche; picar un mosquito en la frente, y tener mucho frente 
la casa; el consorte, la consorte, y los consortes; el cónyuge, la cónyu
ge, y los cónyuges; el órden de la función, y la orden del general; el 
órden sacerdotal, las .sagradas órdenes, las órdenes de Calatrava, 
de San Fernando, etc.; el órden depredicadores, y la venerable órden
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te r c e r a ; el m a r  O céan o , e l m a r  M editerráneo^  y  quien  no se em bar
ca  no p a sa  la -  m a r ,  eso es' h a b la r  d e  d a  m a r , h acerse  á  la  m a r ,'d ita  
mar, etc., etc. ■

¿A qué género pertenecen los .acabados en 
De los acabados en i unos son masculinos como ál

cali, alelí, bisturí, tahalí, etc., y  otros femeninos’como 
diócesis, metrópoli, etc.

¿De qué género son los ocabados en o?
Los acabados en o son masculinos como oso, cabello, 

tintero, plato, etc. Exceptuanse mano, nao y seo que son 
femeninos. Reo y testigo son comunes, y  pro ambiguo. 

¿Qué género corresponde á los terminados en 
Los terminados en u son masculinos como alajú, bi

ricú, espirita, tisú. Tribu es íem enino.

Los que acaban en d  son íemeninos como e d a d , le a lta d , f e a l 
d a d . Pero son m asculinos a lm u d , a r d id ,  a ta ú d , a d a l id ,  césped^  
huésped, a s jn d , e tc ., etc.

Lo.s acabados e n ;  son masculinos, como c a r c a j,  r e lo j ,  a lm o
r a d u j ,  b o j. Exceptuase ír o j ,  por femenino.

Los que acaban en l  S(jn masculinos como pitnal, c lav e l, a t r i l ,  
á r b o l ,  etc. Exceptuanse por femeninos c a l ,  c á rc e l, c o l, señ a l, etc. 
C an al ,sc usa como masculino y  fem enino;' •

L(.s acabaílo.sbn 7i .soii masculínós'como tr en , pan , a lm acén , 
volu m en , etc. Exceptuanse por femeninos los acabados en io n ,  
como lección , sa t is fa c c ió n , meno.s unos cuantos que son m asculi
nos, C om o a lc ió n , cen tu rión , en v ión , h is tr ión , lim p ión , sa r a m p ió n ,  
ta lio n . Son tam bién femeninos a r ru m a z ó n , carg azón , 'clavazón , 
com ezón  y  algunos otros. V irgen  es común, y  m argen  se usa co
mo masculino y  como femenino.

Los acabados en r  son masculinos como c o lla r , p la c e r , z a f i r ,  
te m o r , a lb u r , é ter . Exceptuanse por feráeninós b ez a r , flo r , la b o r  
m u je r ,  segur y  algunos otros.

Usanse como masculinos y  femeninos az ú ca r  y  co lor . M á r t ir  
es común.

Los acabados en s  Son masculinos como a s , a rn és , a n is , m e s ,  
ju ev es , ca ries , jo m e s ,  m us. Exceptuanse por femenino.s h em a lites , 
l is ,  litis , m ac is , m ie s , r e s ,  los , h ip ótesis , m eta m ó r fo s is , y  en g en eral



todos los de origen griego acabados en is, como y a  queda di
cho; pues de este origen Aolo solr' maftciilinus, Apocalipsis, Gé
nesis, Iris y algún otro.

Cutis .so usa como mascmlinb y  femeihnó, y  también análisis.
Los acabados en f son masculinos co'mo cénit, acimut.
Lo.s term inados.en x son y a  muy còn'ta'dòs. .ApejinS lucra 

de ta l cual nóliibre propio, como F é l ix queda en uso'otro' que 
fénix, voz que en siglos anteriore.s fue a m b ig u a 'y cn la  actua
lidad es solo m asculina. ' ' •

La m ayor parte- de lo.iacabados en s'son  f(^nÍeiiinos como 
faz, pez, allivez, cerviz, codorniz, coz, cruz, etc. Exceptuanse por 
ma.sculinos antifaz, haz, (por el de leña) almez, barniz, matiz, ter
liz, tamiz, tamariz, regaliz, arroz, albornoz y otros. Prez es am
biguo.

Los nombres propios de reinos, provincia.s, ciudades y  to
dos los que signifícan poblaciones mas 6 menos numerosas ò 
exten.sion mayor Ù menor de teiTitorio, son por lo común del 
género que indica su terminación. Por c.so decimos; Toledo es 
ventilado, Bilbao lluvioso, Valencia llana, Zaragoza antigua. Sin 
em bargo .suele dccir.se: La gran Toledo, en cuyo caso está su
primida la palabra ciudad. Los nombres de poblaciones que 
por sus terminaciones xíudieran ser de cualquiera ele los,’ dos 
géneros como Madrid, C.alatayud, Jinete, Jerez y 'otros inuchos, 
son por lo regular masculinos. Otros cuya .singular estruc
tura no puede servir de guia i)ara la aplicación del géticrq, co
mo Cádiz, .'ihmiñecar, Ileus, Cáceres, etc., son ambígiio.s, pudién
dose decir del mismo modo el hermoso Cádiz que la hermosa Cá
diz , y  asSi de los demás. Hay imeblos conocidamente del géne
ro femenino i)or su term inación, y  no obstante, decimos: lodo 
Málaga, iodo Barcelona-, y  e.s porque entonces .suplimos el nnin- 
bre colectivo pueblo, aunque tam bién puede decirse toda Mála
ga, toda Barcelona.

Respecto del género epiceno nada tenemos que añadir á ,1o 
diclio en el capítulo primero.

— 2 . y —



CAPITULO VL

D E  LA C A L i n C A C I O N .

¿Qué es calificación?
Calificación es una parte de la oracion que sirve pa

ra calificarlas cosas (1), v. gv.^duro, blando, hermosa^ pe
tulante. Si á estas palabras anteponemos por su orden los 
nombres mármol., queso  ̂ mujer., y joven, aquellas califi
carán á estas.diciendo marmol duro, queso blando, mu
jer  hermosa, y joven petulante.

De esto se deduce que no puede haber calificación .sin nom
bre á que ésta se refiera, á no ser que la empleemo.s de un mo
do Vago diciendo por ejem plo: lo bueno, lo malo, lo blando, lo 
duro, como diremos después.

Hay alg'unas palabras que, según el sentido en que se to
m an, así son nombres ù calificaciones, v . g-r., ejemplar. Si so 
quiere significar con esta voz un ejemplar de una obra será 
nom bre; pero si se dice vida ejemplar, aqui será oalificacion del 
nom bre vida.

A veces un nombre se emplea como calificación de otro 
nombre, v. gr. JÜ rey profeta; la monja; alférez-, la dama duen
de, etc., etc.

Perm ite asimismo la  índole de nuestra lengua que algunos 
apellidos se tomen como calificacioncá, v. g r. Los Esíuardos, 
Maria Estuarda, la Calderona, etc.

¿La calificación tiene número singular y plural?
La calificación tiene, por haber de concertar con el 

nombre, números singular y plural, y para la forma
ción de éste se siguen las mismas reglas que hay esta
blecidas para formar el plural en los nombres.

¿Son aplicables á las calificaciones los géneros?

- S O -

(1) La significación de la palabra cosas es la misma que se le ha 
dado en la definición del nombre.
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Ciertamente: las calificaciones son de una ó de dos 

terminaciones; de una como celeste, terrenal; de dos co
mo bonito bonita, limpio limpia. Las terminadas en o 
tienen esta terminación para el género masculino y pa
ra el nèutro,.y la en a para el femenino, como hombre 
bueno, mujer buena, lo bueno.

La terminación en a  es siempre la  misma para toda califica
ción que teng-a terminación fem enina, asi como la  nèutra es 
ig-ual siempre á la  masculina.

Hay muclias calificaciones no terminadas en o que tienen la 
terminación femenina en a. Las qué acaban en n la  tienen g e
neralm ente como charlatán charlatana, jurpieton jníjuetona. E x - 
ceptúanse ruin y algún otro. La tienen asimismo los diminuti
vos y  aumentativos en efe y ote que pueden ajilicarse á  los dos 
sexos, como reíjonlete re[¡orMa, (¡ranilote (¡randota, y las que 
terminan enei significando nacionalidad, comoportufiués, por- 
tuf/ucsa, alavés alavesa. También tienen dicha term inación fe
menina español española, andaluz andnluza, y algún otro.

Las calificaciones no comprendidas en lasregdas que acaba
mos de dar tienen una sola terminación páralos tres géneros 
mavsculino, femenino 3 'neutro, y  en sus dcsinenchis hay mucha 
variedad.

Las h ay  acabadas en a  (y suelen ser nacionales) como p e r s a ,  
e s c it a ,  m o sco v ita , b e lfia , e tc ., etc.

Otras en e  como g r a n d e , lev e ,  g r a v e , a c r e , etc.
Otras en i  como tu rq u í, m a r r o q u í, etc.
Otras en I como d u ú i l , f á c i l , d i f í c i l ,  v e n a l , etc.
Otras en n c o m o  r u in , com ú n , etc.
Otra.s Olir c o m o  s e c u la r , fa m i l ia r ,  etc.
Otras en s como cortés, montes, etc.
Otras en s cum osoe:, incapaz, locuaz, etc.
Hay algunas calific.aoione.s, aunque pocas, que al antepo

nerse al nombre sufren alg'una variación. Tales son bueno, 
malo, santo y  grande. Las do.s primci'HvS pierden la  o final, \ . g r. 
¡hen señor, nuil estudiante. T.a tercera pierde la  sílaba lo si aque
lla calificación se refiere á alguno de los santos que venera 
nuestra religión, V. g r ., 6’an Pedro, ¿éan 6’ár/os, e tc.; poro nò



—55—
en -f>tro.caflOt v. í¿t ,  ¡Q u é san io  kom h 'c! ¡Q u é san ta  m u jer!  V no 
¡quéSH nhom hrv! Tampoco pierdC'tUciui sILiba cu S a n io  To
m as, é  T om é, S a n to  T o r é i o  y  S a n to  D om inyo. La últim a unas 
veces pierde y-ü.tvas no la  sílaba d e  sin Qiie haya regala fija  pa
ra  ello. Sin embarf^-b cuando la  palabra' '¡rande, se rnfi^'O mas 
bien á laestim acion y  excelencia de la  co.-ía á-que se aplica, que 
á su cantidad 6 tam año, por lo re<,nilar pierde la silaba de, v. g .  
O ran c a b a llo , y ran  ca p ita n , ét(5., etc.

CAIJI’ICACIO.NES OUDINAI.KS.

¿Cuáles son las calificaciones ordinales?
í*as que denotan orden numérico como primero, se~ 

(juiulo, tercero^ cuarto, etc., poro estese entiende siem
pre que acompañan á un nombre expreso ó suplido co
mo Felipe segundo, fila cuarta, octavo asiento, de esos ca -  
hallos me gusta solamente el tercero (caballo,) No serán, 
p.UGS, calificaciones'«.acuario, un quinto, un octavo de bi
llete; en cuyo caso son nombres partitivos..

CALIFICACIONES DERIVAD.VS.

¿Qué se entiende por calificaciones derivadas? 
ídáinanso asilas que nacen de cualquier otra parte 

-deiá oración, como celeste que se deriva de cielo, aceitoso 
de aceite, lunático de luna; amable de amar, voluble de 
volver.

A las califioacioues derivólas pertenecen los «rcutilicios ó 
nacionales (pie son lo.s que d<motan la  o>entê  nación ò patria 
do cada uno; como de f í s p a m , español-, de F r a n c ia , francés-, de 
C astilla , ca stellan o : de L eon . leon és: de A n d a íu c ia , andaluz-, de 
F .v tr em a d u ra , extrem eño-, de la M an ch a , mancheyo', de Unza, ih icen -  
co; de B ilb a o ,  U lb a in o : de C a n a r ia s , canario-, de la  H ab an a , h a b a 
nero-, de P o lo n ia , polaco-, de B a b ie r a ,  bábai'o; de B u.ña, ru so ; de 
A m b ia i á r a b e ;  de L o m b a r d ia , lo m b a rd o ; e tc ., etc., por donde se 
vé que no hay rep’la para la term inación de esta clase de de
rivados.

Las calificaciones tam bién admiten muchas de ellas au -



ineiitativos y  (Himinutivoa coa his mismas torminuciones que 
los nombres pava Iqs aumentativos, que son en a z o , azo-, o r i ,o n a ,  
cíe  y  o te , como g ra n d a z o , ¡¡ran daza, ju fiu e ion , ju fju e íon a , re fio rd ete , 
rcfjordcU i, (¡randotc, ¡¡ran d ota , e tc ., etc. listos aumentativos y  
diminutivos son asimismo calificaciones derivadas.

Alí?unos aum entativos hay que lo son do otros aum entati
vos c o m o  p ic a ro n a z o  de p ic a ro n , quo á su vez lo es de p ic a ro . 
Otras, aunque-por su terminación parecen aum entativos, n o lo  
son, V . g r ., r e m en d ó n , rab ón , p e ló n , e tc ., etc., y  estas últim as 
por el contrario, pueden tomarse como diminutivos, pues m a- 
nifie.stan la  e.scasez o la  carencia de rabo o cola y  pelo.

Para los diminutivos, las calificaciones solo termina.n cu 
ic o , ic a ,  i l i o ,  i l l a ,  i t o ,  i t a ,  n e h ,  m ia ,  com;) de p ic a ro , p ic a r ic o , p i -  
p ic n r illo , p ic a r i lo ,  p i  a r m lo ,  p ic a r ic a ; p ic a r i l la ,  p icu r ita , p ica ì'u ela . 
Poro no todas admiten el diminutivo como tampoco el auinon- 
tatlvo, v. g r .  S a b io , ju s t ic ie r o , sa¡¡az, e tc ., etc., sin que para dis- 
ting'uirlo exista otra ley.que el uso.

Hay otro aum entativo que lleva el nombre do su perlativo  
que e a  el que exi)rcsa en su mas alto grado el significado de la 
califi-caciau, y  suele tener la term inación en (sim o, como p r a n -  
d is im o , f a c i l i s m o ,  d u ris im o . Estos son tam bién culifioíiciones de
rivadas, y  de su forma.cion y  demás circunstancias tratarem os 
en su i*e.spectivo lugar.

CALIl-IG.\CIONES COMPUF.STAS.

^,Qué son  ca lifica c io n es  co m p u estas?
S o n  éstas la s  qu e se co m p o n en  de dos ó m a s p a la 

b ra s , sea n  cu a le sq u ie ra  la s  p a rte s  de la  o ració n  q u e  las 
co m p o n g a n , c o m o  in ú t i l ,  m a l c r i a d o ,  e tc .

ünasson formailas de una preposición castellana y una ca - 
liíicacacion, como en trefin o , en c o r b a d o , en p rasad o , sobreag u d o , 
condipno, etc., etc. Otras de una preposición latina y una cali
ficación, como an ticr is t ia n o . de una preposición latina,
otra castellana y  un partií-ipio activo, c o m o in d e p e n d ie n t e . Otras 
de un nombre y  una oalifioacion, como c e jiju n to , c a r ir ed o n d o , 
ojinegro-, en la.s cuales como se vé la prim era parte sufre alguna 
alteración, que es mudando c u  4 su últim a vocíil. Otras de un

—  5 3  —
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adverino y  un participio, como m alcom u lo . Otra.s de mi adver
bio y  una calificación, como m alh u m orad o . Y otras de dos cali
ficaciones, como v erd in eg ro .

CALIFICACIONES

POSITIVAS, COMPARATIVAS Y  SUPERLATIVAS.

¿Qué entendéis por calificaciones positivas, compa
rativas y superlativas?

Las calificaciones que significan simplemente al
guna calidad de los nombres á que se juntan, se llaman 
■positivas'., como negro, duro. Lasque sirven para com
parar dos ó mas cosas, se llaman comparativas., como 
mejor, peor, y las que expresan la calidad en el mayor 
grado, superlativas, como castísimo, lindísimo.

¿Todos los comparativos pueden expresarse con una 
sola voz?

bm nuestra lengua son muy contados los compara
tivos que pueden expresarse con una sola voz, y esos 
son irregulares, pues, en nada se parecen á sus positi
vos, sucediendo lo mismo con los superlativos que les 
corresponde, como se ve á continuación.

POSITIVOS. COMPARATIVOS. SUPERLATIVOS.

í̂ î ieno............. mejor.....................Optimo,.
Molo................peor........................Pésimo..
Grande.. . .. . mayor.................lUáximo.
Pequeño. . . . menor.................Mínimo.
Alto................. superior. . . . Supremo.
Bajo................. inferior..................Infimo. .

¿Como se forman los comparativos con las califica
ciones que no lo tienen?

La falta de comparativos se suple anteponiendo al 
positivo uno de los adverbios mas, menos, tan. Asi se di
ce Pedro es tnas prudente que Juan; este cahallo es menos 
fuerte que aquel; mi casa es tan grande como la tuga.



¿Como se forman los superlativos?
Los superlativos abundan mucho y se forman de 

los positivos añadiéndoles las sílabas isimo  ̂ y  supri
miendo la última vocal de estos, si es que no terminan 
en consonante: v. gr. De grande grandísimo^ de malo 
malísimo, de fértil fértilísimo,de fatal fatalísimo.

Otras calificaciones positivas sufren alguna alteración al 
pasar á superlativas, y a  cambiando en o la  sílaba ne como en 
honisimo de bueno, novísimo de nuevo, fortísimo de fuerte, y a  lati
nizando el positivo, como fidelísimo de fiel, amabilísimo de ama
ble. i'̂ in enibarg‘0, cuerdo hace el superlativo cuerdísimo y  no cor- 
dísinio.

Tam bién hay otros superlativos mas ò menos usados y  en 
corto núm ero, que term inan en érrimo sufriendo además ma
yor 6 m enor alteración el positi\'o. Tales son acérrimo di' acre Ò 
agrio, tniegérrimo de íntegro, celebérrimo de célebre, pulquérrimo de 
pulcro, aspérrimo de áspero, paupérrimo de pobre, misérrimo do mí- 
sc7'0, libéri'imo de libre, y saliéérrimo de salubre. Ubérrimo (muy 
abundante) no tiene positivo. >Sin embarg’o acre ù agrio tiene el 
superlativo agrísimo, áspero, asperísimo y pobre, pobrísimo.

¿Hay otro medio de formar superlativos? ,
Todos los superlativos se suplen anteponiendo al po- 

sitívoel adverbio imiy, como mmj óueno ó óonísimo, muy 
gordo ó gordísimo.
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En realidad este suplemento no es perfecto, pne-s nunca en
carece tanto el positivo con el adverbio, como el superlativo 
en ísimo. Téngase i)resente que no ])uede gram aticalm ente aña
dirse el adverbio muy ni el mas o menos al superlativo, diciendo 
por ejem plo ma.s ù meiios ò muy solemnísimo.

Pero lio se crea que todíis las calificaciones admiten compa
rativos y  superlativos, pues no son susceptibles de olios las ca
lificaciones que lio pueden recibir aumento cu su significación; 
como por ejemplo, inmoi'tal, innumerable,o.tc., ote.
En el mismo caso se liallaii las nacionales, como español, frun-
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cés, mlenciano (1 ) y todas aquellas que por componerse de mas 
de tres silabas íbnnarian mi superlativo demasiado larpro y de 
difícil iiroiinnciiicìon. Tampoco admiten superlativos las que 
terminan en diptongo, ó en ¿o o en i ag’uda, como terráqueo, 
oblicuo, férreo, sombrio, carmesí, etc., en ig-ual caso se hallan 
los aumentativos y diminutivos y los comparativos mejor, peor, 
mayor, etc.

DECLINACION DE LA CALIFICACION.

¿Cómo se declina la calificación? 
l'lsta se verifica solo en el singular y en los cinco 

casos 7iominalivo, genitivo, dativo, acusativo y  ablativo, 
anteponiendo á la calificación en positivo, comparativo 
ó superlativo, el articulo nèutro determinante lo en es
ta forma.

POSITIVO. COMPARATIVO. SUPERLATIVO.

Nominativo. Lo l3 ueno.... Lo mejor......
Genitivo...... De lo bueno. De lo mejor..

Dativo S ^  bueno ó í A lo mejor ó 
.........(paralo bueno, j paralo mejor.

Acusativo. . ¡Loy'ieno ó á; Lo mejor ó á,
(lo bueno......./lo mejor......... i
En, con, de, En, con, de,. 

Ablativo.... por, sin, so-jpor, sin, so-!
 ̂bre lo bueno.  ̂bre lo mejor. *

Lo bonísimo. 
De lo bonísi
mo.................
A lo bonísimo 
ó para lo bo
nísimo..........
Lo bonísimo o 
alo bonísimo. 
En, con, de, 
por, sin, sobre 
lo bonísimo..

( l )  Sin embargo, cuando estas calificaciones expresan afectos pá- 
trios admiten los adverbios m a s . m en o s , ta n , m u y , etc. A.si se dice 
J u a n  e s  m u y  e s p a ñ o l ,  f i l e y o  e s  m á s  e s p a ñ o l q u é  P e d r o ,  e tc . ,  etc. , lo 
cual significa que tiene mas amor á Kspaña.



DEL PRONOMBRE.

¿Qué es pronombre?
Pronombre es una parte de la oración que con fre

cuencia se pono en ella supliendo el nombre para evitar 
la repetición de éste.

¿Cuántas clases de pronombres hay? _
Los pronombres son de cinco especies; fersonales^ 

demostrativos, posesivos, relativos é indeterminados.
¿Cuáles son los pronombres personales?
Personales son los que se ponen en lugar de nom

bres de personas y á veces de cosas. Son tres; yo, tú, él. 
Yo se pone en lugar del nombre de la primera persona 

. ó de quien habla; tu en lugar del nombre de la segun
da persona, ó de aquel á quien se habla; él en lugar del 
nombre de la tercera persona, ó de aquel de quien se ha
bla ó de la cosa de que se habla.

¿Son declinables los pronombres personales?
Los pronombres personales tienen verdadera decli

nación por números y casos, y admiten género mascu
lino y femenino. Yo y él carecen de vocativo: yo y tu 
son comunes en el número singular á dichos dos géne
ros; pero él, aun en el singular, tiene desinencia feine- 
nina y todos tres la tienen en el plural. Su declinación 
os como sigue:

PRIMEllA- PERSOXA,
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Nominativo. Yo.
Genitivo...... De mí.
Dativo.......... A mí ó para

mí, me.

iVúnicro sin^^iiloi*.

Acusativo. Me, á mí. 
En, de, por. 

Ablativo.... j ŝin, sobre mí, 
' conmino.
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l* lu rn l m asculino.

Nominativo. Nosotros.
Genitivo...... De nosotros.

A nosotros d
Dativo........ j paranosotros,

( nos.
. Nos, á nos-Acusativo..

Por, de, con, 
Ablati vo... .  j sin, sobre nos- 

 ̂otros.

tallirai femenino.

Nominativo. Nosotras.
Genitivo......  De nosotras.

A nosotras ó
Dativo........ S paranosotras,

'nos.
. {Nos, á nos-Acusativo..

En, con, de, 
Ablativo....jpor, sin, so

mbre nosotras.

SEGUNDA PERSONA, 

ü'imiei’o <«íiií£ular.

Nominativo. Tú.
Genitivo......De ti.
nativo.........jA t i ,te ,d p a -

1  el ti«

P lu ra l luaMeiilino.

• i.- (Vos, ó vos-Nominativo
Genitivo...... De vosotros.

A vosotros, ó 
Dativo. . . . . .  S para vosotros,

os.
Acusativo... A vosotros, os.
Vocativo...... Vosotros, vos.

En, con, de, 
A blativo....j por, sin, so

mbre vosotros.

Acusativo. . Te, á ti. 
Vocativo.... Tú.

En, de, por. 
Ablativo.... jsin, sobre ti, 

^contigo.

i'^liiral fem enino.

Noininatzvoj Vosotras, vos.
Genitivo...... De vosotras.

A vosotras, ó
Dativo........ j para vosotras,

ôs.
Acusativo... Avosotras,'os.
Vocativo...... Vosotras, vos.

E n , con, de, 
Ablativo.... S por, sin, sobre 

 ̂vosotras.
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TERCERA PERSONA MASCULINA.Hiiiiiei'o /gingillar.
Nominativo. RI.
Genitivo. ... De él, de si.

, A él, para él,
Dativo.........jlé , à si, para

Ui, sé.

I a si.
En, con, de, 

,por, sin, so- 
Ablativo....(breél; en, de, 

ìpor, sobre si; 
consiiTO.

IVnmei'o |>Iiiral.
Nominativo. Pillos.
Genitivo...... De elJos,desi.

A ellos, para
Dativo........ j ellos, les, á sí,

Sparasi, se.
Acusativo.. ¡ A

En, con, de, 
por, sin, so- 

Ablativo.... (bre ellos; en, 
de, por, sobre 
si, consigo.

TERCERA PJíKSONA FEMENINA.

Hítimei'O .gingillai*.

Nominativo. Ella.
Genitivo......De ella, de si.

A ella, para
Dativo........ jella, lé, á sí,

4 )ara sí, sé.
Acusativo. .(A  la, sé,

( a  SI.
iR n , con, de, 
Ipor, sin, so- 

Ablativo.... < bre ella ; en 
jde, por, sobre 
(si, consigo.

IViìiiioro p liirn l.
Nominativo. Elias.
Genitivo...... De ellas, desi,

A ellas, para
Dativo........ ) ellas, les, á sí,

(para sí, sé. 
jA  ellas, las, 
i sé, á sí.
' En, con, de, 
^por, sin, so- 

Ablativo.... : bre ellas; en, 
Ide, por, sobre 
|sí, consigo.

Acusativo.

¿Qné objeto tiene la variante
El principal objeto de la variante se, es evitar el mal ¡sonido 

que produciría la  concurrencia de dos casos distintos del mismo 
pronombre, v. ”t . Si ú la  pregunta ¿Le leiste la  carta? Contes
tásemos: Ya ¡ é la  le í, resultaría un sonido ingrato que se excusa 
diciendo y a  se la  leí.
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E l pronombre se tiene otius aplicaciones de que se hablará 

en su  respectivo lug-ar.
Al fçénero néutro pertenecen los pronombres ello  y  lo  que se 

emplean siempre en tercera  persona, y.con ellos se suple, como 
con los anteriores, el su jeto de la  oración, pero de tui modo 
menos concreto y determinado; por ejemplo: E l l o p o d r á s e r  ver
d a d ;  p ero  n o  lo  creo : S e  lo  d ije  y  n o  lo com jw endió. iYo ap rec io  lo 
nuevo por(¡ue lo  e s , sino cu an d o  d e e l lo  me resu lta  alguna n l i l id a d .

Los plurales n osotros  y  vosotros son unos compuestos de los 
pronombresTiOíy wsy delpronom bre otros. Cuando aquellos van 
sin éste, son comunes á  varones y  hembras, y  solo sufren la 
alteración de perder la  v en el dativo y  acusativo, como: Ya os  
he d icho que n o  hagais ta l  cosa ; os corresp on d e ese tra b a jo , e n  liip-ar 
de decir.- 1« vos he d ic h o ; vos co rresp on d e , aunque asi se dccia an
tiguam ente.

También .se lee en libros antiguos d ello , d e l la ,  d e llo s . d élia s , 
que es una contracción del pronombre ello , e l la ,  ellos, e l la s , pre
cediéndole la  preposición de\ pero hoy y a  está en completo 
desuso.

1‘RONOMBRES DEMOSTRATIVOS.

¿Q ué so n  p ro n o m b res d em o stra tiv o s?
L lá in a n s e  así aq u ellos c o n  qu e d em o stram o s ó se ñ a 

la m o s  a lg u n a  cosa (1) y  son ; e s t e ,  e s c ,  a q u e l  p a ra  el n ú 
m e ro  s in g u la r  y  g é n e ro  m a sc u lin o ; e s t a ,  e s a ,  a q u e l l a ,  
p a r a  e lm is m o  n ú m e ro  y  g é n e r o  fe m e n in o ; e .s to s , e .s o s ,  
a q u e l l o s ,  p a r a  el p lu r a l m a sc u lin o ; e s t a s ,  e s a s ,  a q u e l l a s ,  
p a r a  e l p lu ra l fe m e n in o , y  e s t o ,  e s o ,  a q u e l l o ,  p a ra  e l g é -  
n e ro  n éu tro  (que n u n c a  t i e n e  p lu ra l.)

E n  cnanto á  su significación téngase pre.sente lo que diji
m os en el capítulo segundo al tra ta r  de estas mismas palabras 
siendo artículos.

Cuando los pronombres este y  ese preceden al pronombre

(1) Recucrilese que ;i la palabra c o s a  se le dá cii eslas definiciones 
el sentido mas lato como se dijo al definir el nombre.
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pncdt'ii formar ima sola dicción, que es otro pronombre 
demostrativo cuando no acompaña á nom bre expreso 6 supli
do, V . í iT ., J m n  y  Á n ío n io  r iñ e r o n ,  y  a q u e l  m a tó  á  e s to t r o .  Al unir
se estos dos ]ironombrcs, el primero i)ierde la c final, y así se 
dice  e-víoíro, es o tr o , e s t o t r a ,  e.sotra , e s to tr o s , e s o t r o s ,  e s to t r a s ,  e s o t r a s .

Rccuórdese lo (pie sé dijo al tratar del artículo, que no pue
de liaber pronombre (exceptuando ios posesivos y  relativos) 
que acompañe á nom bre, pues en esto caso os artículo, v. g-r., 
Hablando de una ^orra y  un perro, si decimos, este es muy noble 
y aquella muy astuta, se vó que la  palabra csír, está en lu gar de 
el perro y aquella en el do Ja zorra, y por tanto son pronombres; 
de fiuertc (pie pueden suprimirse y  colocarse en -su lugar los 
nombr('s que representan; pero'n'O'así si decimos este fusil pesa 
mucho, pueíí en este caso no est<l la palabra este sustituyendo á 
ningún nom bre, y  por lo tanto no es pronombre sin’o artículo.

Los artículos ambos y tal, dejan de serlo y  pasan á ser pro
nombres demostrativos, cuandono acompañan ánom bres, v . g r . 
José y Manuel saldrán de Madrid mañana; ambos irán en la misma 
dirección. Tú me aconsejas cómpre la casa, pero no haré yo (al. A<pü 
vemos que podemos suprimir ambos y tal poniendo José y Ma
nuel en lu g ar de ambos; y comprar la  casa, en lugar de tal.

Kn el mismo caso se hallan los artículos num erales; ])uos 
cuando no acomjiañan al nom bre son pronombres demostrati
vos llevando artículo determinante, v. g r . M e e n c o n tr é  á  D iey o ,  

f r a n c i s c o  y  .\ n ton io , y  lo s  t r e s  (o  es tos  t r e s )  m e s a lu d a r o n .  L1 pro
nombre t r e s  se h a lla  en lugar de los nombres J J i e y o ,  f r a n c i s c o  y  

A n ton io .

¿Cómo se declinan los pronombres demostrativos?
La declinación de estos pronombres es igual a la de 

Iná artículos.
PRONOMmiES POSESIVOS.
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¿Oim son pronombres posesivos?
Llámanse pronombres posesivos a<iuellos (lue deno

tan posesión ó pertenencia, como »n'o, tuyo, suyo, nues
tro, vuestro', tioiion las tres terminaciones masculuias,



femenina y nèutra, y los dos números singular y 
plural.

Estos y  los relativos son los únicos pronombres que pueden 
acompañar al nom bre, como mi sombrero, tu capa, su parafims, 
nuestra casa, vuestro talento. Obsérvese que en los casos de la  de
clinación, el genitivo tiene la  misma definición que estos pro
nombres; y  por lo tanto estos son unos verdaderos genitivos de 
los personales, yo, tú, él, porque en efecto; mio es igual que de 
mí, tuyo que de tí, y suyo que de él; asi sombrero mio 6  mi sombre
ro, 6  sombrero demi, es todo igual; solamente que la  costumbre 
lia  hecho el que no se tenga por buen castellano el decir som
brero de mí, y que se diga mi sombrero, ó sombrero mio; lo mismo 
sucede con el pronombre tuyo; pero con suyo, nuestro y vuestro 
admite el uso que asi en singular como en idural se diga, este 
sombrero es suyo ó de él, ese caballo es nuestro ó de nosotros y vuestro 
ó de vosotros. I)e aquí nace el que estos pronombres sean indecli
nables, pues el quererlos declinar seria (juerer hacerlo con un 
genitivo, os decir, con un caso de la declinación, lo cual seria 
absurdo. Podremos decir, nominativo su padre, yenilivo de supor- 
dre, dativo á ó para su padre, etc. Pero aquí solo se declina el 
nom bre pues equivale á decir: nominativo el padre de él, 
yenitivo del padre de él, dativo á ó para el padre de él, etc., etc.

Tam bién podremos áeoiv, nominativo el suyo, genitivo del suyo, 
dativo n ó para el suyo, etii., ate. Pero aquí tampoco se declina 
este pronombre, sino el nom bre que está suplido; por ejemplo 
el dinero, y la declinación esta será^ nominativo el dinero suyo, ge
nitivo del dinero suyo, dativo á ó para el dinero suyo: y como ya 
liemos ílicho (pie suyo y de él es enteramente igual, que el geni
tivo de él es un caso de la  declinación del pronombre él, y que 
los casos no admiten declinación, resulta -siempre que los pro
nombres posesivos son indeclinables, pues his preposiciones 
que distinguen los casos, no -se refieren á  dichos pronombres 
sino al nombre que los acompaña ya expresa, y a  tácitam ente. 
Lo mismo decimos en el género nèutro, pues lo mio ò lo que es 
mio, ò lo que es de mí, es una m ism a cosa, é igualm ente lo suyo, 
lo que es suyo y ¡o que es de él.

Los pronombres mio, tuyo, suyo, pierden en el singular su

—42—



últim a sílaba cuando preceden al nombre, v. g r ., mi hermanô  
tu casâ  su caballo; y para formar el ¡)lnral se les añade una 
s, V . g-r., mis hermanos, tm casas, sus caballos; pero cuando van 
püsi)ue.sto.s al nombre, conservan todas sus letras, v. g r., her
mano mió, casa tuya, caballo suyo, curtas mias, palacios tuyos, hijas 
suyas.

Los pronombres nuestro y vuestro parece que no debían refe
rirse á  una persona sola, porque sig-nifícan pluralidad; pero 
permite el uso especialmente cuando hablan personas de auto
ridad, (pie una sola dig-a nuestro ó nuestra. Por ejemplo hablan
do el Rey, dice: JSuestro Consejo; y  al contrario hablando con 
una sola persona, se dice: Vuestra Majestad, vuestra Beatitud, 
vuestro favor, etc ., etc. Tam bién es costumbre (pie mi e.scritor 
hablando de sí mismo, dig-a nosoíros y  nuestro en lugar de yo 
y mió.

PRONOMBRES RELATIVOS.
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¿Qué son pronombres relativos?
Pronombres relativos son los que se refieren á algu

na persona de quien se ha hablado 6 cosa que ya se ha 
dicho ó dado á entender, la cual persona ó cosa aludida 
por el pronombre se llama antecedente. Son pronombres 
relativos que, quien, cual, cuyo. Los tres primeros no 
tienen mas que una terminación; pero cuyo tiene la fe
menina cuya. Que y cua/convienen á todos tres géneros; 
y asi se dice. k l  hombre, la mujer que viene, lo que suce
de, el cual, la cual viene, lo cual sucede. Quien correspon
de al masculino y al femenino, como, hombre es quien 
vie.Tur, mujer es quien sale. Cuyo se aplica también á am
bos géneros; pero con sus dos terminaciones, v. gr. 
lü  dtieño, cuyo es el terreno, le quarde; la casa, cuya dueña 
vive cíi leil jiarte, etc., etc. ToíÍos tienen número plural, 
menos que, pues, se dice asi en ambos mnneros, en voz 
de que respecto de los anteriores decimos quienes, cuales, 
cjtyos, y  cuyas.

Quien cuyo 'l an sicminv sin orticulo; cual, ya hemos visto 
ipie le  admite, pero no en conceptos interrogativos ó dubitati-
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vos, poi* ejemplo : (Ino de esos pañuelos, no sé cuál, es para mi. 
¿.Unire Maria y Juana., à cuál preferirías? Tampoco lleva artículo 
este pronombre cuando se contrapone á tal como se verá luego.

E l pronombre que sigmiflea lo m ism o que el cual, la cual, lo 
cual, los cuales, las cuales, según el antecedente á  que se ajusta.

Lospronom bres etm/y form an los compue.stos cualquier
y cualquiera, quienquier (rara vez usado) y  quienquiera. Con ellos 
se hacen los plurales cualesquier, cualesquiera y quienesquiera.

E l pronombre compuesto cualquiera conserva todas sus le
tras, así en masculino como en femenido, siem pre que se pos
pone al nombre expreso ò suplido, con el cual concierta, o que 
entre ambns palabras median otras. Asi se dice: ¿De quién echo 
mano? De cualquiera. Para eso cualquiera es bueno. Cualquiera que 
sea la opinion de fulano, me parecerá fundada. Mediando una cues
tión cualquierci luce Menyano su erudición. Pero cuando éste mis
mo pronombre precede inmediatamente al nom bre, es indife
rente el usarle ín tegro  ò suprimiendo la  ú ltim a letra . Por 
ejemplo, se puede decir; cualquier sujeto y cualquiera sujeto; cual
quier dama y cualquiera dama. En el plural se sigue la  misma 
regla.

Conviene advertir que que y cual no siempre son pronom
bres; pues la prim era es con mucha frecuencia conjunción y  la 
segunda toma á veces carácter de adverbio, como se dirá opor
tunamente.

Algunos llam an posesivo al pronombre cuyo, y ciertamente 
lo es, porque en realidad denobi posesión; pero como esta cir
cunstancia lo convierte en genitivo de los relativos quien, cual 
y  que, de aquí el que se incluya en el núm ero de estos. Como 
posesivo que es, no adm ite declinación, pues si bien á primera 
vista parece que la tiene, supuesto que puede decirse nominníi- 
vo cuyo; yenitiw de cuyo, datim  á ó para cuyo, acusativo, etc., etc., 
á poco que se m edite sobre ello, se com prenderá que las pre
posiciones que distinguen los casos de la  declinación, no afec
tan al relativo cuyo, sino al nombre á  que vá unido. Con ejem
plos haremos patente esta verdad. Antonio cuya casa está en ven
ta, ha muerto. Vemos aquí que cuya casa, está en nominativo; 
pero poniendo en lu gar de cuya su equivalente del cual (que es 
el genitivo de cual) dirá Aalonio del cual la casa está en venía; y



observamos f]ue el nominativo rlicho no corresponde á del cual, 
sino á la casa. Sig'iiiendo la  declinación diremos: Ánlóhió de cuya 
casa tengo las llaves, etc. En donde vemos que el genitivo es apli
cable á de la casa y  á del cual-, pero éste con separación de aquel. 
Continuemos con el dativo; Antonio, á cuya casa voy, etc. Obran
do del modo anterior diremos; Antonio á casa del cual voy, etc. 
Y  advertimos que del cual sigue siempre inalterable y  que la 
preposición a del dativo solo afecta á la casa. K.s decir que lo 
(|ue aquí se declina no es el pronombre relativo cuyo, sino el 
nom bre casa al cual acompaña. Ni podía ser otra cosa, pues 
siendo cuyo un genitivo, es por consiguiente indeclinable como 
lo son cada uno de los casos de la  declinación. No así los otro.s 
pronombres relativos, pues se declinan de la manera si
guiente:

DECLINACION D E LOS PRONOMBRES RELATIVOS.
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MASCULINO Y FEMENINO.

[Vúnicro siiig iitar.
N om inativo... Quien.
Genitivo...........De quien.

...........
Acusativo........A quien.

\bbitivn (En,con,de,por, A mativ o. - . .  • gin, sobro (luieii.

¡V iím cro p liirn l.
N om inativo... Quienes.
Genitivo.............De quienc.s.

,. í A quienes ó pn-
.............|ra quienes.

Acu.sativo........A (juienes.
^En,con,de,por,

Ablativo.;........) sin, sobre quic-
'nes.



IVúmero singiilsir.

—/i6— 
MASCUMNO.

N om inativo.. | Cual ò el cual. 

Genitivo.........
ÍA  cual, para

D ativo............ < 1 ') Al cual, o para
(e l cual.

" ™ .....i S é i S . ' "
.E n , con, de, por, 
U in , sobre cual.

Ablativo........./ En, con, de, por,
)s in , sobre el 
'cu a l.

IViimcro plural.

N om inativo.. j g>'‘lesólo.5 0 ua- 

.........
í A cuales ó para

.............) r f o ? ‘cuales Ò
(paralo.s cuales.
/ Cuales, ácuales.

Acusativo...... ) Lo.s cuales ù á
'lo s  cuales.

En, con, de, por, 
Is in ,sobre cuales

A blativo.........y En ,con ,de, por,
]s in , sobre los 
'cuales.

FEMENINO.

Eo mismo que el anterior, sin o tra  diíercncia que poner el 
artículo femenino en vez del masculino.

NitüTRO.

IVútuei’o »iingiilar y i'inioo.
Nominativo....... Lo cual.
Genitivo.............. • De lo cual.
Dativo.................. A lo cual ò para lo cual.
A cusativo.. . . . . . .  L o  cual, ò á lo cual.
Ablativo.............. E n , con, de, por, .sin, sobre lo cual.

MASCULINO.
ü'iínicro HÍngiilnr. Ü'iimcro p iam i.

Nominativo. .. Que ó los (|uo,

Genitivo......... I “ «'!'-''’ "( que.
• Aqueó})ara(pie,

D ativo............. ) á  los que, ó pa-
( ra  los que.

Acusativo í Q'ie, á  que, losAcusativo.......j
'E n ,co n ,de, por, 
.̂sin, .sobre que.

Ablativo......... yEu,con, do, por,
jsin, sobre los

N om inativo... Q u eóel que. 
Genitivo.........ó del

, A que ó para que, 
) al que o jia ra  ei 
■ que.

Dativo.

Aoiisativo...... Ique, al que.
ÌE u ,co n ,d e , por,

Ablativo.........Js in .so b re  qne.
A Ln,con,dc, por, 
f sin,sobrcelque. que.
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FEMENINO.

Lo mismo que el anterior, sin otra diferencia que emplear 
el artículo femenino en vez del masculino.

Nl-^UTRO.

iViliiiero singu lar y |»lural.

Nominativo........  Lo que.
Genitivo.................. l)c  lo que.
Dativo...................  A lo qué, o para lo que.
Acusativo............  Lo qué, ó á lo que.
A blativo............... En , con, de, por, sin, sobre lo que.

Los compuestos cualquier ó cualquierâ  quienquier Ò qninquiera 
se declinan lo mismo que quien sin el artículo el; pero muchas 
veces se usan aquellos con el indeterm inante un.

PRONOMBRES INDETERMINADOS.

¿Qué son pronombres indeterminados?
Se dá esta calificación á los pronombres que por lo 

vago de su significación, no determinan el sujeto ó cosa 
á que se refieren. Tales son, tmo, alguno., ninguno, al
guien, nadie, los demás, otro, y alguno mas que pudie
ra hallarse en igual caso, v. gr. Uno ha venido pregun
tando por V. iHa venido alguien (ó alguno)? Nadie (ó nin
guno) ha venido. En el Congreso Fulano y Zutano han vo
tado que si, pero los demás que nó; excepto otro que se abs
tuvo de volar.

El pronombre uno  tie n d a  rareza de que así puede referirse 
á  otro, como á sí iní.smo; pero con la anom alía de que el verbo 
regido por él, vá siempre en tercera persona, v. gr. N o  siem pre  
es tá  uno en  d isposic ión  d e  c ia ja r ,  en vez de decir: ISo s iem p re  estoy  
en. d isp osic ión  de v ia ja r .

Alguien y  nadie carecen de plural, a.sí como los demás tiene 
•singular solo en el género neutro; losrestante.s admiten los dos 
números. En  cuanto á gónero.s, diremos que alguien y nadie son
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del maseulmo am i en lus casos en que se refíí'rcii á h(‘ml)ras. 
Demás AÍY\e para el masculino, femenino ò nèutro, scg'mi el 
artículo que le preceda. Xhjuno y nin¡iuno tienen las dos term i
naciones m asculina y  femenida, pero carecen del neutro; y 
oíro es de los tres "eneros dichos. Ejem plos: JSailie hay mas apto 
jiara ese encarno que María; Alyuien está enfermo en la rasa ile en
frente; JSinfjuna se hallaría como Marta; Puede ser que se encontra
se alguna que quisiera hacerlo; Nó puede rma confiarse con nadie; 
Plisa y Pilar estaban en el teatro muy bien vestidas; pero las demás 
no me han gustado; Recuerdo que había otra también.

Hay locuciones en que el pronom bre se os tan indeterm ina
do com o‘éstos, y  equivalente’ {inno; por ejemplo: (iloriosa es la 
muerte cuando se muere por la patria. Lo mismo se pudiera decir, 
cuando uno muere.

Üsanso ig'ualmente como indcíormiuados los pronombres 
tal, cual y  quien, en locuciones sem ejantes á estas: Todos, cual 
mas, cual menos, contribuyeron al buen resultado; solo vi en aquella 
reunión á tal cual militar; tal habrá que lo sienta y no lo diga; quien, 
aconseja la retirada, quien, morir peleando.

En cuanto á la  declinación do aquellos pronombres, basta 
lo qne liemos dicho de los "éneros y  número,s que adm iten, 
para (pie usando do las preposicione-s propias de cada caso, se 
pueda comprender aquella fácilm ente. Solamente advertiré^ 
mos que uno, alguno, ninguno, alguien y nadie no admiten ar
tículo.

CAPITULO VIII.

DEL VERnO.

¿Qué es verbo?
Verbo es una parto de la oración que signiñea la 

existencia, esencia, acción, estado, designio ó pasión 
dé las cosas (1 ).

¿Qué división se hace de los verbos?

( l )  Kecucrdcsela nota ¡iuc.Ma sobre la iialahra r o s a  al definir el 
nombre.
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-Los verbos son activofi. inactivos, néutros y r ed -  

procos.
¿Qué es verbo activo?
Activo es aquel verbo cuya acción recae, con prepo

sición ó sin ella, en otra cosa que se halle en acusativo 
óhaga veces de tal, como amar áJ)ios\ premiar la virtud; 
cazar pájaros; hacer lo que otro haga.

¿Qué es verbo inactivo?
Ks aquel cuya significación no puede pasar á otra 

cosa que esté en acusativo, sino necesariamente á un 
nombre en cualquier otro caso, un pronombre, unaca- 
Jificacion, un verbo con preposición ó sin ella, un par
ticipio ó un adverbio, v. gr. Ser pintor  ̂ estar bueno;ha- 
her comido; deber partir\ proceder ligeramente; equivaler 
á otra co.m; ate.digiiar con alguno; c.aber eii tal parte; p er-  
íeuecer á tal sociedad; permanecer en tal sitio, etc., etc.

¿Qué es verbo nèutro?
Aquel (iuya significación no necesita pasar á otra 

cosa, ni valerse de ninguna otra parte de la oración pa
ra quedar completa, sino solo de su nominativo (y aun 
iiay muchos verbos de esta clase que iio lo llevan; como 
nacer, ‘morir, llover, tronar, resollar, toser, etc., etc,

¿Qué es verbo recíproco?
Aquel cuya significación recae en el mismo sujeto ó 

móvil de la acción, representado por el pronombre per
sonal correspondiente á dicho móvil ó nominativo, y 
por el se en el infinito.

¿En qué clases se dividen los verbos recíprocos?
En dos; recíprocos inactivos, y recíprocos neutros.
¿Qué son verbos recíprocos inactivos?
Llámanse recíprocos inactivos, aquellos que reúnen 

la circunstancia de recíproco y la de inactivo, como ar
repentirse, dignarse, alegrarse, ato-., ios cuales para com
pletar el pensamiento ú oración, necesitan expresar de 
qué se arrepiente, de qué se digna, y de qué se alegra el 
nominativo de estos verbos.

¿Qué es verbo recíproco nèutro? _
El qiu; con solo la circunstancia de reciprocidad,



deja completo su sentido, como ahogarse, ahorcarse, 
enflaquecerse, etc.

Algunos de lo.s vei'l)os activos, pueden llevar la forma de 
recíprocu.s; pero no lo son en modo alguno, como amarse, abor
recerse, etc., etc. ,

¿Qué otra división admiten los verbos.
Bivídense también los verbos en regulares, irregu

lares, impersonales y defectivos. Tanto los regulares 
(íomo los irregulares, pueden ser simples y compuestos, 
y además frecuentativos; todo lo cual se definirá opor
tunamente.

CONJUGACION.

¿Qué es conjugación del verbo?
Conjugación del verbo es el conjunto de sus iii-  

ñexiones y desinencias.
¿Cómo se divide la conjugación?
En modos, que son las maneras generales de expre

sar la acción del verbo, y son dos: modo determinado y 
modo indeterminado. Aquel es el que determina el tiem
po en que pasa diclia acción, y éste el que no lo deter
mina.

¿En qué se divide el modo determinado?
En tiempos que son tres: presente, pretérito ò pasado y  futuro. 

Tiempo presente, es el en que se verifíca la  acción que significa 
el verbo, como yo amo, yo leo; pasado ó pretérito se llam a cuando 
la  acción es y a  pasada respecto de otra época que .se fije en la 
locución, Ò si esta no se fija.se, respecto del momento pre.sente 
como después que termine mi carrera de leyes, diré ii mi tio: «su
puesto que la concluí, está V. en el deber de cumplirme lo ofrecido;» 
Yo amaba; Yo amé. Eii el primero de esto.s ejemplos, vemo.s que 
el sujeto que habla, aun no lia terminado ò concluido su carre
ra ; y  sin em bargo la  acción del verbo concluir es y a  pasada, no 
con respecto al momento presente de ahora, pero sí respecto á 
la  época fijada, que es, después que termine la carrera cuando di
rá  á su tio que la concluyó; y  por consiguiente, concluí está en
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tiempo pasa'lo ò pretérito. En los ejemplos seg'iindo y  tercero, 
como no se m arca otra época mas que la expresada por la ac
ción del verbo, hay que com pararla con el momento presente 
de ahora; y  por lo tanto, yo amaba y yo amé, están en tiempo pa
sado. Futuro es aquel en que la acción del verbo está por suce
der o verificarse, respecto de una época que se determina en la  
locución, o si ésta no existiese, respecto del momento presen
te de ahora, v. g r. Dios dijo á la serpiente: una mujer aplastará tu 
cabeza; yo estudiaré la lección: tú viajarías si tuvieses dinero; llegue 
yo á Barcelona y estaré contento. En el primer ejem plo de estos 
observamos que si bien la  acción de ap lastarla cabeza á la  ser- 
])iente es y a  pasada respecto de hoy (pues la  palabra mujer se 
refiere á la  Vírg-en) es futura respecto de la  época en que Dios 
dijo aquello; por consiguiente, aplastará indica un tiempo futu
ro. En los ejemplos que le siguen, como que en ninguno de 
ellos se m arca época, h ay  que comparar el tiempo que indica 
la acción de cada uno de los verbos qiie contienen, con el mo
m ento presente de ahora; y  vemos que todas ellas están por 
suceder, y  consiguién tem en te deducimos que denotan tiempo 
futuro los verbos estudiaré, viajarías, tuvieses, llegue y  estaré.

¿Qué tiempos tiene el modo determinado?
Los tiempos del modo determinado son tres: presen

te, pasado ó pretérito, y  futuro; pero con seis denomina
ciones, pues hay un tiempo presente, uno pasado y 
cuatro futuros.

¿Cuántos presentes hay en la conjugación?
E l presente es único en su clase, v. gr. Yo amo
¿Cuantos pretéritos hay?
No hay mas que un pretérito, pero se puede expre

sar de dos maneras: Yo ainaba, ó amé.
¿Cuántos y  cuáles son los futuros?
Cuatro que son; futuro positivo; futuro desiderativo; 

futuro condicional y futiiro ejecutivo.
¿Qué es futuro positivo.^
E l que positivamente afirma ó niega que la acción 

del verbo se lia de verificar, v. g r ., yo am aré.
¿Qué es futuro desiderativo?
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K1  que simplemente diclio en la conjugación, ma
nifiesta deseo de que tenga efecto la acción del verbo 
V. gr. Yo ame.

¿Qué es futuro condicional?
Aquel en que es condicional dicha acción, la cual 

puede ex])resarse de cuatro maneras que son: Yo ama
ra., amaría., amase ó amare.

¿Qué es futuro ejecutivo?
Aquel en que la referida acción se ha de ejecutaren 

virtudde mandato, exortacion, ruego ó encargo de otro, 
V . gr. .Aína iv. .

¿Los tiempos del verbo tienen número singular y  
número plural?

■ Ciertamente; singular se llama cuando esunosoloel
móvil de la acción del verbo, v. gr. Tú lees\ el perro 
muere; y  plural cuando son dos 6  mas, como uosolros 
leeis; los perros mueren.

¿Cómo se representan en la conjugación esos suge- 
tos ó móviles?

Por los pronombres personales yô  tú, él, en el sin
gular, y  nosotros, vosotros, ellos enei plural; y estos mó
viles se llaman personas; llamándose primera, yo y no
sotros; segunda, til y  vosotros; y  tercera, él y  ellos.

¿Tiene tiempos'el modo indeterminado?
Como el modo indeterminado no determina la épo

ca déla acción del verbo, carece de tiempos; pero tiene 
dos maneras de significarse aquel.

¿Cómo se llama la primera?
infinitivo, y  es cuando se expresa el verbo como 

enunciando simplemente su significado: puede ser de 
la primera conjugación terminando enar, como amar; 
de la segunda en er, como temer; y  de la tercera en ir, 
como partir.

¿Cómo se llama la segunda?
Gerùndio el cual expresa una circunstancia de la 

que depende el complemento de la oración, corno estu
diando se aprende. Su terminación es en ando si proce
de de un infinitivo acabado en ar, como amando; y  en
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(‘wh  si (lo los terminados en or den ñ\ como ¡emicmlo. 
¡mrlioido.

Es de advertir que si en el infinitivo de cualquiera de las 
terminaciones er, ir, se juntan  dos vocales antes de la  r final, 
el o-ciTiudio acabará en yendOf v. g T .  í)c  leer, leyendo; de oir, 
oyendo; de contraer, conirayendo. i-lxceptúanse reir, sojiretr, [reir 
y desleír, cuyos g’erúudios.son riendo, sonriendo, friendo y des
liendo; m as esto es motivado, porque estos caiatro verbos son 
irreg'ulares; pues en los regulares no puede jainás ocurrir 
tal cosa como verem os cuando setrate  de esta materia.

Los verbos de la  segunda y  tercera .conjugación, en cuyo 
infinitivo es la ú ltim a consonante una ll ó luia ñ, hacen el g e
rundio oxiendo sin i: como de bruñir, bruñendo; de enmdlir, en- 
!iulleiido.

Ei modo indeterminado lleva una.s veces oxpre.su ó tácito el 
ag'ente, persona ó m óvil .de la  acción del verbo, v. gr. Comer lú 
psii carne, y hacerle (ella) daño, sucederá al. mismo (iempo: hstu- 
diando íú la lección, cslaré yo conlenío. En otras ocasiones no se 
expresa, y  es cuando la sig'uifieacion del verbo se refiere al no
minativo de otro verbo que vá en la m ism a oraelon, v. g r . Vo 
estoy aprendiendo el inylés; ellos quieren pasear.

A voces el gerùndio de eslur precede al de otro verbo, cuan
do el sentido es de quietud, y  á veces el del verbo cuando el
sentido de la oraeiüu es de movimiento, v. g r. listando yo co
miendo. lleyó mi padre; Vendóme paseando, encontré á mi hermano. 
Nótese que cuando el infinitivo ó el gerundio llevan nominati
vo, éste vá de.spnes, como se vé en los ejemplos propuestos.

Cuando el gerundio vá precedido de los verbos estar, quedar 
y  algún otro, .significa que la  acción de aquel es de cierta du
ración y continuidad. Por ejemplo; cuando decimos; Estoy es
cribiendo; queda faseando, manifestamos no solo la acción 
sente de dichas funciones, sino un cierto tracto de tiempo que 
de suvo requieren. Asi, estas locuciones no pueden a])licHi'se á 
lieolios momentáneos; como kSÍ dijéramos: índano está dando itn
arito. , ^

Memos dicho que el pretérito puede expresarse de dos mo
dos. V .  g- ib  anuíhu y yo amé. Esta.< dos muñeras lian (?stado
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consíflera<las como dos tiempos diforontos; dando unos autores 
para esto la razón, de que la  ])i-imtTa exiilica como presente la 
si^-nificacion dol verbo Ircspecto de la  se|>'imda que es ya ])asa- 
da, y  dicieiido otros que aquella denota una acción  pasada me
nos rem ota que e s ta . Pero am bas opiniones son erróneas, como 
lo demuestran los .sig-nicntcs ejemplos: Yo pasaba por el puente, 
cuando V. cayó del bote; Cuando conocí á V., ya conocía á su herma
no: íJeyó mi hermano altiempo que yo le escribia. Vemos en el ])ri- 
mero de estos ejemplos, que la  acción del verbo pasa/'a, se veri
fica en el mismo tiempo que la de cayó; al paso que en clseg-mi- 
do, el verbo conocía denota mayor antig’üe’dad en el liecho que 
la expresada ¡ior conocí Ron pues un solo y mismo tiempo ex
presado de dos maneras; pero no conviene em plearlas indistin
tam ente, pues no s(TÍu buena locución Ueyaha mi hermano al 
tiempo que le escribí; siim llegó mihermano al tiempo que le escribia. 
Rin embarj^'ü, no puede fijarse reg-la alguna sobro esto, y  solo 
diremos que el liso enseñará á emplear convenientem ente, 
ya una, y a  otra de aquellas.

Tam bién dijim os que el futuro condicional tiene cuatro ma
neras (le expresar la  acción dol verbo , y  se distinguen por sus 
terminaciones en ra , Ha , s ey  re. l^las u ose crea que pueden 
usarse iudistinfcamímte en todos los casos, pues so les encuen
tra m uchas veces diferente valor', y  forman muy divcr.so senti
do. Por ejem plo, se dice b ie n , Yo hicieraò haría obras de candad, 
si tuviera ò tuviese bienes de fortuna: y c.staria mal diclm; Yo hi
ciere o hiciese obras de caridad, si tenària bienes de fortuna. Tam 
bién se dice.- Yo hnria tal cosa si fuere si fuese necesario ; y  no c.s- 
tíirá bien dicho ; Yo hiciera, hiciere 6 hiciese tal cosa si seria necesa
rio. L as terminaciones ra , re y se, pueden emplearse indistin
tam ente algunas veces, como toma esta carta por si acaso halla
ras, hallares ó hallases á fulano.

Tam bién pueden indi.stintamcntc usarse inucbas veces las 
terminaciones ra y ria, pero sobre ésto hay que hacer la obser
vación siguiente; y  es que, eqnivalicmdo la terminación se á la 
m en m uchas ocasiones y  la  ra á la ñff asim ism o, parece lóg i
co que también la  se prnlria usarse en lugar de ésta ; pero no e.s 
a s i, pues cuando la  terminación vn ra equivale á  la eii ria , u(> 
puede en ningún caso ser sustituida por la en se. L e la  misma



m anera decímofi que si Ijien la terminación ria , puede snr.su:?^ 
tituida por la en ?’«, ésta (en otros casos} por la. en se, y  ésta 
por la  Oü re, no debemos deducir que lacnrepuedasuplirsiem ^ 
pre á la  en ra ,  n i menos á  la en ria , á  la cual nunca sustituye, 
pues muchas veces cuando la  en ¿‘e equivale á la  en ra, no pue
de ser sustituida por la  en re, y otras veces admite la sustitu
ción. •

Annque el uso y  la lectura de buenos autores ,es,él mejor 
m aestro cu esta  m ateria , davenios no obstante algunás rendas.

1 Cuando la oración del futuro de que tratam os no oiñpie- 
ce por conjunción condicional, es diferente usar de la  .peinera 
u seg'unda term inación: v. Bienhecho fuera o ser{aqueesíu,ilia-
ses; yo quisiera o querría que cuidases de tal cosa.

2 .*̂  Guando dicha oración no esta ligada á otra anterior, y 
empieza por conjunción condicional o por interjección que sig
nifique deseo', se puede usar de cualquiera de ellas menos de la 
en ria, v. g r. Si leyeras'6 leyeses tal hhro te ¡justaryi; si leyeres tal 
libro te yustará: ¡Ojalá fuera, fuese 6 fuere cierto! Lo mismo su
cedo empezando la  oraeion por pronombre relativo, no siendo 
en concepto interrogativo, v. g r. Quien creyera ó creyese eso, se- 
equicocaria; quien creyere eso, se equitoca 6 se equi'oocará.

Precediendo otra oración que r i ja  á la  de J^U;turq,coíidÍGÍonal 
por medio do una conjunción, el uso de las cuatro tLesinencia^ 
varia según la  significación y tiem i)0 del verbo ile aqu d lh , epr 
mo se verá en la t^intáxis. n: •

¿Cómo distinguiremos los, verbos regulares de los 
irregulares.

Para saberlos distinguir, se atiende ásus letras ra
dicales, que se llaman aquellas que en el^innnituo 
preceden á la terminación cir, ó cr ó ir ; por ejempiio, en 
amar, temer, 'partir, las letras radicales son am, iem y 
part.

¿Qué son verbos regulares?
Verbos regulares son aquellos que en toda su conju

gación conservan sus letras radicales, ó si cainbiaii la 
última de ellas, sea sin perderse m alterarse el Sonido 
que dicha última letra tema con la vocal de la terim -



nación en ar; 6 en er, ó en ir, v. gr. Delinear es verT) 0  

regular, porque nunca pierde sus letras radicales deline; 
Tw-ar es regular, porque si ‘bien se dice toqué  ̂de suer
te que la c radical se ha cambiado por la 7 «, se ha con- 
sei^Vado'en toqué elinismO sonido que la c produce con 
la vocal déla terminación ar. Lo mismo se verifica en 
vencer que es regular, á pesar de que en venzo se cam
bia la c por la s, pues conserva el sonido de ce.

,̂Quó son verbos irregulares?
■Verbos irregulares son los que sufren alteración en 

sus letras radicales y en sus sonidos, en alguno de sus 
modbg, tiempos ó personas ■{!).

coy.TurrXCio'N d ¡í  l o ,̂  v e r o .s  up-c íu l a r e o ,

(ic  l a  ¡trh ta cra  e o ii ju g a ( ‘ÍAn

— 5G—

i^itinovo

Yo amo.
Tú amas.
El ama.

MODO DETI'RMINADO.

Pvesoiile.
IVúiiK'rA p lu r a l .

Nosotros amamos.
Vosotros ainais. 
Ellos aman.

Preterito.

Yo amaba ó amé.

Tu amabas ó amaste. 

Fd amaba ó amó

■Nosotro.s amábamos ó ama
mos.

Vosotros amabais ó amas
teis.

Kilos amaban ó amaron.

( i ) .  Se  exceptúan de esta regla los verbos t w , n ir  y  d a r ,  que á 
pesar de conservarsu única letra  radical, son irregiilaros. ,S'cr. lo es 
asimismo, aun en tiempos y personas en que no pierdo la y el ver
bo i r  es irregular y carece do letra? radicales.
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f  illuro positivo.

Yo amaré. 
Tu amarás 
iíl amará.

Yo ame. 
Tu ames. 
E l ame.

Nosotros amaremos. 
Vosotros amareis. 
Ellos amarán.

Futuro desiderativo.

Nosotros amemos.' ‘ 
Vosotros améis. 
Ellos amen.

Fu t uro co H dici o n a l.

Yo amara, amaría, amase 
o amare.

Tu amaras, amarías, ama
ses ó amares.

K i amara, amaría, amase 
ó amare.

Nosotros amáramos, ama
ríamos, amásenlos'ó amá

remos.
Vosotros amárais., amaríais, 

amáscis ó amareis.
Ellos amaran, amarían, 

amasen ó amaren.

Futuro ejecutivo.

Ama tú. 
Ame él.

Amemos nosotros. 
Amad vosotros. 
Amen ellos.

Modo indeterminado.

Inliiiitivo............................................. Amai;
Gerundio..........................................  • Amando. '
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<‘on|u^acÌon

TEAIEK.

MODO DETERMINADO. 
P resen te .

Yo temo. 
Tú tomes. 
E l teme.

Yo temía ó temí 

Tú temías ó temiste. 

El temía ó temió. '

•Nosotros tememos. 
Vosotros temeis. 
Ellos temen.

Pretérito.

Nosotros temíamos ó tem í“ 
raos.

Vosotros temíais ó temis
teis.

Ellos temían ó temieron.

v u í n r o  p o s i t i v o .

Yo temeré'. ' 
Tú temerás. 
El temerá.

Yo tema. 
T i tomas. 
El toma.

Nosotros temeremos. 
Vosotros temereis. 
Ellos temerán.

Futuro desideralivo.
Nosotros temamos. 
Vosotros tomáis. 
Ellos teman.

Futuro condicional.

Yo temiera, temería, te
miese ó temiere.

Tú temieras, temerías, te
mieses ó temieres.

El temiera, temeria, te
miese ó temiere.

Nosotros temiéramos, te
meríamos, temiésemos ó 
temiéremos.

Vosotros temiérais, teme
ríais, temieseis ó temie
reis.

Ellos temieran, temeriaii, 
temiesen ó temieren.
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Fuluro ejecnlivo.

Tomo tu. 
Tema él.

Temamos nosotros. 
Temed vosotros. 
Teman ellos.

MODO IMDKTEMINADO.

Iníinitivo.......................... Temer.
Gerundio........................... Temiendo

T c rv c ra  «•onjuguvioii.

P A K T I K .

MODO DETERMINADO.

Présenle.

Yo parto. 
Tú partos. 
Ki parte.

Nosotros partimos. 
Vosotros partís. 
Ellos parten.

Prelérilo.
Nosotros partíamos ó par

timos.
Vosotros partíais ó partis

teis.
Ellos partían ó partieron

Yo partía ó partí 

Tú ¡)artias ó partiste.

El partía ó partió.

Futuro posilivo.
Yo parüré. Nosotros partiremos.
Tú partiriis. Vosotros partiréis.
El partirá. KHos partirán.

Futuro desiderativo.

Yo ]varta. * | Nosotros ])artainos.
Tú'partas. i Vosotros partáis.
El paria. : Ellos partan.



—mi—

F h Uü 'o c o n d i c i o n a l .

Yo partiera, partiría, par
tiese ó partiere.

Tú partieras, partirías, par
tieses ó partieres.

líl partiera, partiría, par
tiese ó partiere.

Nosotros partiéramos, par
tiríamos, partiésemos ó 
partiéremos.

Vosotros partiérais, parti
ríais, partieseis ó j)artie- 
reis.

Ellos partieran; partirían, 
partiesen ó partieren.

F iU u r o  e j e c u t iv o .

luirte tú. 
Parta él.

Partamos nosotros. 
Partid vosotros. 
Parían ellos.

MODO INDETERMINADO.

Infinitivo.......................... Partir.
Gerundio...........................Partiendo.

Uso anli^iio de lo>í IÍem|»o.s.

L a secunda per.soiia del plural del pretérito que acaba eii 
eib-, se lia llacn eln so  auti^-uoy comuiide los autores, terminada 
tam bién en esj, como a m a s te s ,  le is tes , o i d e s ;  en lug-ur de a rm c i-  
l e ü ,  le is t e is  y o ís t e is .  Adviértase tam bién que en lo anticuo eran 
diferentes las term inacioiios do las segundas personas del plu
ral, en todos los tiempos (meno.s en una de las variantes del 
pretérito ,a m a s t e is )  pues en lugar de la  term inación is ,  se halla 
en los autores des^ como se ve á continuación.
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8j «u iiiodci'no.

Amáis. Amade.s.
Amabais. Araábades.
Amáreis. Amáredes.
Améis. Amedes.
Amarais. Amárades.
Amaríais. Amaríades.
Amaseis. Amásedes.
Amáreis. Amaredes.
Tem ds. Tcmedes.
Temíais. Temiados.
Tem ercis. Temeredes.
Temeis. Temades.
Temierais. Temiérades.
Tem eríais. Temeriade.s.
Temieseis. Temíesedes.
Temiereis. Temiéredes-
Partís. Partides.
Partíais. Partíades.
Partiréis. Partiredes.
Partáis. Partades.
Partiérais. Partiérades.
Partiríais. Partiríades.
Partieseis. Partí ésedes.
Partiereis. Partióredes.

S'S4> illlll^UO.

c a p ít u l o  IX .

CUNJUüACfON IHJ LOS VERBOS 1KHEGULAHE6.

P rim e ra  eoiijiigncioii.

ACKKTAK.

Este verbo es irregular, portiue entre sus letras ra
dicales admite en algunos tiempos una i antes de la e. 
Los tiempos y personasen r|ue hay esta irregularidad, 
son los siguientes:



MODO DETERMINADO.

Presente.
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Yo acierto. 
Tu aciertas.

Yo acierte. 
Tu aciertes.

Acierta tú. 
Acierte él.

El acierta. 
Ellos aciertan.

Futuro desiderativo.

El acierte. 
Ellos acierten.

Futuro ejecutivo.

Acierten ellos.

Todos los demas tiempos y  personas que no se ex
presan aquí, siguen la conjugación regular. La irregu
laridad de este verbo, es común á todos los comprendi
dos en la siguiente lista, en la cual se expresa el infi
nitivo y*la tercera persona de singular del presente, 
para que se vea en dónde se hade colocar la i.

Vcrl>o.«|irrc|^»larcK <lc la  priiiu'ra i'on jiignrion  <|iic admiten 
i  aiilc!« d e la  c , y se  eonjiigaii |M»r el verbo acertar .

Acrecentar........................ Acrecienta.
Adestrar.............................Adiestra.
Alentar.............................. Alienta.
Apacentar......................... Apacienta.
Apretar.............................. Aprieta.
Arrendar............................Arrienda.
Asentar.............................. Asienta.
Aserrar...............................Asierra.
Aterrar (por derribar). . Atierra.
Atestar (por llenar). . ; Atiesta.
Atravesar.............................. Atraviesa.
Aventar.............................Avienta:



Calentar.....................
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Cegar..........................
Cerrar.........................
Comenzar..................
Concertar..................
Confesar.....................
Despernar..................
Despertar...................
Desterrar. . . . , . . . Destierra.
iímpedrar..................
Empezar....................
Encerrar....................
Encomendar.............
Enmendar.................
Ensangrentar. . . .
Enterrar....................
Escarmentar. . . .. . . Escarmienta.
Fregar....................... , . . Friega.
Gobernar..................., . . Gobierna.
Herrar........................
Helar.......................
Incensar................. . . . Inciensa.
Infernar................. .... . . Iníieroa.
Invernar................ . . . Invierna.
Manifestar.............
;Mentar................... . . . IVIienta.
Merendar...............
Negar.....................
Nevar.....................
Pensar....................
Plegar....................
Qneb]*ar..................
Recomendar. . . .
llemendar.............
Regar......................
Reventar...............
Segar......................
Sembrar.................



- a b 
sentar................................ Sienta.
Serrar.....................  • - • Sierra.
Sosegar.......................: . Sosiega.
Temblar............................ Tiembla.
Tentar.................... ...  Tienta.
Trasegar............................Trasiega.
Tropezar............................Tropieza.

con algunos otros, y  los compuestos, como?'eíe/i¿a?’, d e s 
g o b e r n a r ,  a s e n t a r ,  d e s p l e g a r ,  etc., etc.

A C O S T A K .

E ste verbo muda la  o radical en ifc, en los mismos tiempos 
y  personas en que adm ite» el verbo acertar.

P r e s e n t e .

Yo acuesto. I E l acuesta.
Tú acuestas. 1 Ellos acue,stan.

F u t u r o  d e s id e r a t iv o .

Yo acueste. j E l acue.ste.
T ú  acuestes. ( Ellos acuesten.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

Acuesta t\’i .  j Acuesten ellos.
Acueste él. I

tóu irregularidad es común á los verbos que contiene la  si
guiente lista, y  algún otro que enseñará el uso.

Acordar.............................................Acuerda (1 ).
Agorar...............................................Agüera.
Almorzar.......................................... Almuerza. •

• (1 )  Esle verbo no es el que significa poner acorde un iiistru 
mento,



Amolar.......................
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Aprobar.....................
Apostar......................
Asolar..........................
Averg'onzar..............
Colar............................
Colgar.........................
Concordar.................. ................... Concuerda.
Consolar.....................
Contar......................... ...................Cuenta.
D egollar..................... ................... Degüella.
Denostar..................... . . Denuesta.
Descollar.................... . . Descuella.
Desollar...................... ................... Desuella.
Discordar.................. ...................Discuerda.
Eñiporcar.................. ...................Empuerca.
Encordar.................... ...................Encuerda.
Encontrar.................. ...................Encuentra.
Engrosar.................... . . . , Engruesa.
Ensalm orar.............. ................... Ensalm uera.
Forzar......................... ...................Fuerza.
H olgar........................ ...................Huelga.
H ollar......................... ...................Huella.
M ostrar....................... ...................Muestra.
Poblar.........................
Probar........................ ...................Prueba.
Kecordar.................... Recuerda.
Eecostar..................... . Recuesta.
Regoldar................... . Regüelda.
Renovar..................... Renueva.

Resollar..................... , . Resuella.
Rodar......................... ............... Rueda.
R ogar......................... ...................Ruega.

Rolar........................... ................... Suela.

( I ) Este verbo no es el que slgnificn p o u p r  ( h  p o s t a ,  que eiUonces 
es regular, y ?c conjuga Yo a p o s t o ;  tú  a p o s t a s ,  ele.
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.................................................. Suelda.
.............. ... .................................Suelta.

í^onar.................................................... vSueña.
T ostar................................................... Tuesta.
T rocar...................................................Trueca.
Ti'oiiar.................................................. Truena.
V olar.................................................Vuela.
V olcar...............................................Vuelca.

con sus coinpue.stü.s, com o reprobar, descontar, descolf/ar, etc., et
cétera. (1)

Kste verbo tiene su irref>’nlaridad en la  .segunda forma del 
píetérito y  en las terminaciones primera, tercera y  cuarta del 
futuro condicional.

Pretérito.

Yo anduve. 
Tú anduviste. 
K1 anduvo.

Nosotro.s anduvimos. 
Vosotros anduvistci.s. 
Pillos anduvieron.

P'uliiro condicional.

Yo anduviera, andnviesey an
duviere.

T ií anduvieras, anduvieses y 
anduvieres.

K1 anduviera, anduvie.se y  an
duviere.

Nosotrasanduviéramos, a n d i- 
viésemos y  nnduviéremo.s.

Vosotros anduvierais, andil- 
viescisy anduviéreis.

Kilos anduvieran, mnluvicsen 
y  anduvieren.

Parece que estas term inaciones del verbo aiidnr, se compu
sieron antig-uainento de andar y haber; pues todas recaen sobre 
este último. Si de andar hube, andar hubiste, andar hubiera, andar 
hubiese y andar kabiere, se quita la terminación ar y se suprime

( I )  A b r o g a r ,  e r r o g a r ,  d e r o g a r ,  in te r r o g a r ,  ir r o g a r ,  p r o r o g a r ,  
s u b r n g a r ,  qvie son regiilares iio’son conipiieslos de rog ar.
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l a /(, qntí lio .se ponía cntónces, quedan formados lo.s tiempos 
(pu; ahora se u.san.

Desandar tiene las inisimis iiTeg-ularidade.s, aunque es poco 
usado en los tiempos ú que se refieren.

Este verbo tiene las irregularidades que .signen:

Vrrsenle.

Yo doy.

Prnlrrito.

Yo di. 
T il diste. 
El dió.

Nosotros dimos. 
Yü.sütrus disteis. 
Ellü.s dieron.

Futuro condicional. 

Yo dier¿i. diese 3’ diere.

T il dieras, die.se.s .v dieres.

El diera, die.se y diere.

KRBfi.4K

Nosotros diéramos, diésemos y 
diéremos.

Vosotros dierais, dieseis 3’die
reis.

E llos dieran, die.seu y  dieron.

A la (? con que principia este verbo, se antepone irreg nlar- 
mento una y  enlostiempo.s 3- pcr.sonas signiente.s-

Yo yerro. 
T il yerras.

Yo yerre. 
Tú yerre.s.

Présenle.

E l yerra. 
Ellos yerran.

P'iiInrn desideraIirn.

El yerre. 
Ellos yerren,
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Yei'ra ti'i. 
Yerre él.

F i i íw ' o  e jfícu H v o .

Yerren ellos.

ií:s t a r .

Este verbo tiene una do las irreg’ularidades en la primera 
persona del singailar del pre.sente esíoy . Ademas son ag’udas co
mo es to y , las desinencias del mismo tiempo estás, e s tá , están , y  
las de los futuros desiderativo y  ejecutivo esté, estés , y  estén , 
que no lo  son en los demas verbos. En el pretérito y  en el futu
ro condicional tiene las m ism as de.sinencias que el verbo o n d a r ,  
pues com o en este, se decia r-s-/«?-/ud/o, es ta r  h u b iera , etc., que- 
dando'posteriormeírte suprim ida la terminación o r  del iiifin iti- 
voy la  h  del verbo haber. E ste  verbo inactivo, se usa alg'imas 
veces com oim personal, v. gT. Está U ov ieiid o ;estn b itosa ¡ro : e s t im a  
n evando.

Este verbo admite una e  despue.s de la « radical en los tiem 
pos y  personas sig’uientes:

P r e s e n t e .

Yo'jueg'o. 
Ti'i jueg’as.

Yoinog-ue. 
Ti'i jueg-ues.

Ju ega t i l  
Juege é l.

El ju ega.
Ellos juegan.

F u t u r o  d e s i d e r a t i v o .

El juegue. 
Ellos jueguen.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

Jueguen ellos,



Sc^iiiKla coiijugacton .

E H P O U R K C K U ,  C O I f  O C E f B .

Estos y  todos los' acabados en acer  e c e r  y  o c e r , admiten u na z 
antes de la c radical en los tiempos y  personas sigmientes;

P r e s e n l e .

! l A J ! E O , E M I » 0 « n E * C O ,  C O l i O Z C O .

P it tu r o  d e s i d e r a l i v o .
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Nazca. Em pobrezca' Conozca
Nazca.s. Empobrezcas. .Conozcas. [/
Nazca. Empobrezca. Conozca. V
Nazcamos. Empobrezcamos. Conozcamos. j'

Nazcáis. Empobrezcáis. Conozcai.s. }

Nazcan. Empobrezcan. Conozcan. /

P u l i i r o  e j e c u t iv o .

Nazca. Empobrezca. Conozca. N
Nazcamos. Empobrezcamos, Conozcamos.

Nazcan. lümpobrezcan. Conozcan /

Exceptúanse hacer y sus compuestos, cuya irregularidad es

los tiem pos y  personas sifruientes: 

P r e s e n l e .  

Yo liag’o. 

P r e t é r i t o .

Yo hice. 
Tú h iciste. 
Fil hizo.

Nosotros liicimos. 
Vosotros hicisteis. 
Ellos hicieron.
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F-nluro pofiilwo.

Yo Iiaró.*' 
Tú harás. 
]<:i hará.

Yo hao'a. 
Tú hagas. 
E l haíra.

!Ü̂ó.sotrü.'í' harcnms'. 
Yo.sotro^ haréis. 
Ellos liarán.

Futuro desiderativo.

. ífpsotros hagamos. 
■ Vosotros hagais.' 
•Ellos hag'an.

Futuro condicional.

Yo h ic ie ra .h a r ía , liiciese o lu
ciere. !• • •:

Tú hicieras, harías hicie-ses ó 
hicieres,

E lliiciera , Imria, luciese ó l^i-
oiere.

Haz tú . 
Haíra é l .

!ío,sotro.s hiciéramos, h aría 
mos, hiciésemos ó h ic iére- 
ríio.s.

Vo.Sotroshiciérais, haríais, h i
cieseis ó hiciereis.

Ellos h icieran , harían, h ic ie - 
■ sen ú hicieren.

Futuro ejecutivo.

Hagamos iiosotro.s. 
Ilaír'an olios.

l'lsta misma irregularidad'tienen sns compuestos d esh acer , 
reh acer , con trah acer . S a t is fa c e r  signe la  conjng*ficioii del .simple, 
colocando al principio el advóVhib.wíts conque se comi»onc, y  
mudando la h en f .  Sólo se aparta de él, en el singular de la  se
gunda persona del futuro cjeciítivo que es s a t is fa z  y  sa t is fa c e .  
De los verbo.s p la c er  y  y a c e r _ sq hablará cuando se trate de los 
<lefectivos.

De lo.s acabados en ocer  s(/GJ¿ccptúan tam bién los verbos; 
cocer, escocer, r e c o c er , que además de la  irregnlaridad de mudar 
]a w en ue (como ‘se notará Cn seguida) no reciben c ante.s dé 
la  c, sino que convierten la c en 3 ante.s de o y  de a ,  para que 
conserv o el mismo sonido que la c con la e ;  y  así se dice-.cuezo.. 
cueza.
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Este verbo muda la o  radicai en v e  en los misinos tiempos y 
personas queacosí«?'. L a  propia irregularidad tienen los verbos 
siguientes;

Absolver.....................................Absuelve.
Cocer........................................... Cuece.
Disolver......................................Disuelve.
Doler............................................Duele.
Llover......................................... Llueve.
Moler........................................... Muele.
Morder........................................Muerde.
Mover.......................................... Mueve.
Oler..............................................Huele. (1 ).
Poder...........................................Puede.
Resolver..................................... Re.suelve.
Soler............................................ Suele.
T orcer......................................... Tuerce.
V olver.........................................Vuelve.

y sus compuestos, como con d o lerse , d e m o le r ,  escocer , d e m ìv r f ,  
p ro m o v er , r em o v er , r e m o r d e r ,  etc.

ASCEiVOEK,

Este verbo admite una i antes de su e  radical, en los mis
mos tiempos y  personas que el verbo aver t a r ,  y  la propia irre - 
guliu-idad tienen lo.s siguientes :

A.sceiidcr...........................................Asciende.
Atender.............................................Atiende.
Cerner............................................... Cierne.
Defender...........................................Defiende.
Descender........................................ De.sciende.
líncender..........................................Enciende.
Entender..........................................Entiende.
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(1) El verbo o/f?r adquiere ana/i en lodos los tiempos y  personas 
irregulares, porque en principio de dic.rion la sílalia ?ííí se escribe 
siempre con diclia letra.



Heder................................................
Hender..................................................Hiende.
Perder...................................................Pierde.
Tender.................................................. Tiende.
V erter....................................................V ierte.
y  suscompiiestos,comüC(mtoeft'/eí’ , coHÍmV/fir, d esa ten d er , des

en ten d erse , e x t e n d e r ,  etc.

IIAB EK .

Este verbo tiene dos acepciones que son, de activo y  de 
inactivo La prim era es cuando si<^-nifica ten er  ó fo s e e r ,  como yo  
he d in e ro ; pero en este concepto es m uy poco usado. La segun
da, cuando para com pletar su sentido, necesita un participio 
pasivo ó un nom bre, o un verbo en infinitivo con la preposición 
d e ; como haber a m a d o ; h ah er fiestas; haber de h a cer  una cosa. Cuan
do acompaña ii participio pasivo, le  dá éste siempre una s ip u -  
licacion pasada; como h e a m a d o ; h a b ía  a m a d o ; hube a m a d o ; hab'c 
a m a d o ; haya am ado-, h u b iera , h a b r ía , hubiese ò  hubiere a m a d o ; y  en  
este caso, lo mismo que cuando es seguido del infinitivo de otro 
verbo con la  prepo.sicion d e, carece de futuro ejecutivo. Cuando 
acompaña á nom bre es impei*sonal; es decir, que vá siempre 
sin pronombre, y  careciendo del futuro ejecutivo, solo se pone 
el verbo en la  tercera persona del singular, siendo de advertir 
que la  del presente en este caso e.s h a y  y  no h a , como cuando es 
activo Ò inactivo personal, v. gr. ITay fu n c ió n ; h ab ía  gen te ; h abrá  

ru id o , etc.
Pondremos aquí su conjugación com pleta como activo, pues 

cu esta vá inclusa, la  que tiene como inactivo y como imperso
nal. y de esto modo .se observarán sus irregularidades.

IIABEK.

MODO DETERM1N.\D0 .

Presente.
Yq Nosotros liemos ó habernos.
Yúhas Vosotros habéis.
E lb a .”* Ellos han.
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Vrelórilo.

Yo había ó hube.

Tú habías ó hubiste. 

El había ó hubo.

Nosotros habíamos ó hu
bimos.

Vosotros habíais ó hubis
teis.

Ellos habían ó hubieron.

Futuro positivo.

Yo habré. 
Tú habrás. 
E l habrá.

Yo haya. 
Tú hayas. 
E l haya.

Nosotros habremos. 
Vosotros habréis. 
Ellos habrán.

Futuro desiderativo.

Nosotros hayamos. 
Vosotros hay ais. 
Ellos hayan.

Futuro . condicional.

Yo hubiera, habría, hubie
se ó hubiere.

Tú hubieras, habrías, hu
bieses ó hubieres.

El hubiera, liabria, hubie
se ó hubiere.

Nosotros hubiéramos, ha
bríamos, hubiésemos ó 
hubiéremos.  ̂^

Vosotros hubiérais, ha
bríais, hubieseis 6 hubie
reis.

Ellos hubieran, habrían, 
hubiesen ó hubieren.

Futuro ejecutivo.

He tú. 
Haya él.

Hayamos nosotros. 
Habed vosotros. 
Hayan ellos.
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MODO INDETEPiMlNADO. '

Infínitivo......................Haber.
Gerundio......................Habiendo.

Este verbo tiene dos acepciones. b)s nèutro en su 
mas abstracta y  absoluta significación, como F u é  L r o y a ;  
F u e r o n  a q u e l l o s ,  t ie m p o ^  ' ó e n t u r o s o s ;  e r a  l a  n o c h e ,  etc.; 
pero su uso está limitado á las terceras personas de este 
solo tiempo. En losdemas casos es inactivo, v. gr. A n 
t o n io  e s  a r q u i t e c t o ;  P e d r o  e r a  in g e n io s o - , J u a n  f u é  o r n a d o  
d e  l o d o s ;  l a  f i e s t a  e s  aq u í- , etc. Muchas veces se usa como 
impersonal, v. gr. F s  d e . d i a ;  s e a  lo  q u e  f u e r e ,  etc., etc. 
Su conjugación es como sigue:

MODO DETEKKINADO.

P r e s e n t e .

Yo soy. 
Tú eres. 
El es.

Yo era ó fui.
Tú eras ú fuiste. 
El era ó fué.

Yo seré. 
Tú serás. 
El será.

Yo sea. 
Tú seas. 
El sea.

Nosotros somos: 
Vosotros sois. 
Ellos son.

P r e t é r i t o .

Nosotros éramos ó fuimos. 
Vosotros érais ó fuisteis, 

i Ellos eran ó fueron.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Nosotros seremos. 
Vosotros sereis.
Ellos serán.

Nosotros seamos. 
Vosotros seáis.
Ellos sean.

Futuro desiderativo.



F u t u r o  c ò n d i c iu n a l .
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Yo fuera, seria, fuese ó 
fuere.

Tú fueras, serias, fueses ó 
fueres.

El fuera, seria, fuese ó 
fuere.

Nosotros fuéramos, seria
mos, fuésemos 6 fuére
mos. ■

Vosotros fuérais, seríais, 
ñieáeis ó fuereis.

Ellos fueran, serian, fue
sen ó fueren.

Futuro ejecutivo.

Sé tú. 
Sea él.

Seamos nosotros. 
Sed vosotros. 
Sean ellos.

MODO INDETI-.RMINADO.

Infinitivo.................  . Ser.
Gerùndio......................Siendo.

CAUEIfi.

Sus irregularidades ¡5011 las siguicntCfr.

P r e s e n t e .

Yo quepo.

P re tó r U n .

Yo cupe. No.sotros cupiinf)s.

Tú cupiste. ! Vosotros cupisteis

El cupo. t ■ Ellos cupieron.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Yo cahrc.
, M . • • *.

Nosotros cabrenio

Tú cabrás. Vosotros cabréis.

El cabrá. Ellos cabrán.



Fallirò desiderativo.
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Yoquepa. 
T ii quepas. 
El quepa.

Nosoti'os quepamos 
Vosotros quepáis. 
Ellos quepan.

Fatavo condicional.

Yo cupiera, cabria, cupiesó ó 
cupiere.

T il cupieras, cabrias, cupieses 
6 cupieres.

El cupiera, cabria, cupiese ó 
cupiere.

Nosotros cupiéramos, cabría
mos, cupiésemos ó cupiére
mos.

Vosotros cupierais, cabríais, 
cupieseis o cupiereis.

Ellos cupieran; cabrían, cupie
sen 6 cupieren.

Fatavo éjecutivo.

Quepa él. Quepamos nosotros 
Quepan ellos.

C A E R .

rfon sus irregularidades las que siguen.

Presente.

Yo caigo.

Futuro desiderativo.

Yo caiga. Nosotros caigamos.

Til caigas. Vosotros caigáis.

El caiga. Ellos caigan.

Futuro ejecutivo.

(’aiga él. Caigamo.s nosotros.
Caigan ellos.
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L a misma irregularidad tienen sus compuestos recaer y  rfc- 
caer.

p o m cn .

Es irregular en los tiempos y  personas que siguen; 

Presente.

Yo pongo.

Préterilo.

Yo puse. 
Tú pusiste. 
El puso.

Yo pondré. 
Tú pondrás. 
El pondrá.

Yo ponga. 
Tú pongas. 
El ponga.

Nosotros pusimos. 
Vosotros pusisteis. 
Ellospnsieron.

Fnkiro positivo.

Nosotros pondremos. 
Vosotros pondréis. 
Ellos pondrán.

Futuro desiderativo.
No.sotros pongamos. 
Vosotros pongáis. 
Ellos pongan.

Futuro condicional.

Yo pusiera, pondría, pu.siese 
ó pu.siere.

Tú pusieras, pondrías, pusie
ses ó pusieres.

El pusiera, pondría, pusiese ó 
pusiere.

Nosotro.s pusiéram os, pon
dríamos, pusiésemos ó pu
siéremos.

Vosotros pusierais, pondríais, 
pusieseis ó pusiereis.

Ellos pusieran, pondrían, p u - 
sie.sen 6 pusieren.

Futuro ejecutivo.

Pon tú. 
Ponga él.

Pongamos nosotros 
Pongan ellos.
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L a misma irreg-ularidad tienen sus compuestos componer^  
im p o n er , r e p o n er , d escom p on er , a n le p o n er , d ep o n er , etc.

Q U E K EK .

E s irregular en los'tiempos y  personas que siguen- 

P r e s e n t e .

Yo quiero. E l quiere.
Tú quieres. E llos quieren.

P r e t é r i t o .

Yo quise. Nosotros quisimos.
Tú quisiste. Vosotros quisisteis.
E l quiso. E llos quisieron.

F u t u r o p o s i t i v o .

Yo querré. Nü.sotros querremos.
Tú querrás Vosotros querréis.
El querrá. E llos querrán.

f u t u r o  d e s id e r a t iv o .

Yo quiera. E l quiera,
Tú quieras. Ellos quieran.

F u t u r o  c o n d i c i o n a l .

Yo quisiera, qu erría , quisiese Nosotros quisiéram os, quer
ó (piisiere. ríam os, quisiésemos 0 qui

siéremos.
Til qu isieras,querrías, quisic- Vosotros quisierais, querríais,

.sesó quisieres. quisieseis ó quisiereis.
El quisiera, qu erría , quisiese Ellos quisieran, querrían, qui-

ó quisiere. siesen ó quisieren.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

Quiere tii. 
Quiera él.

Quieran ellos.
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SA U ER .

Esirreg-ular en los tiempos y  personas siguientes; 

Presente.

Yo sé.

Pretérito.
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Yo supe. 
Til supiste. 
El supo.

Nosotros supimos. 
Vosotros supisteis. 
Ellos supieron.

Futuro positivo.

Yo sabré. 
Tú sabrás. 
El sabrá.

Nosotros .sabremos. 
Vosotros sabréis. 
Ellos sabrán.

Futuro desiderativo.

Yo sepa. 
Tú sepas. 
El sepa.

Nosotros sepamos. 
Vosotros sepáis. 
Ellos sepan.

FiUuro condicional.

Yo Supiera, sabria. supiese ó 
supiere.

Tú supieras, sabrías, supieses 
6 supieres.

El supiera, sabría, supiese o 
.supiere.

' Futuro ejecutivo.

Nosotros supiéramos, sabría
mos, supiésemos ó supiére
mos.

Vosotros supiérais, sabríais, 
supieseis ó supiéreis.

Ellos supieran, sabrían, supié- 
sen 6 supiéren.

•Sepa él. Sepamos nosotros. 
Sepan ellos.
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Su irregularidad es la siguiente.

Pretérito.

tajio. 1 Kilos tañeron.

Futuro condicional.

Yo tañera, tañese 6 tañere.

Tú tañera.s, tañeses 6 tañeres.

El tañera, tañese 6 tañere.
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Nosotros tañéramos, tañése
mos 6 tañéremos.

Vosotros tañerais, tañeseis ó 
tañereis.

Ellos tañeran, tañesen ó tañe
ren.

T E Ü E R .

Tiene la irTej^íáridad siguiente : 

Presente.

Yo tengo. 
Tú tienes.

Yo tuve. 
Tú tuviste. 
El tuvo.

Yo tendré. 
Tú tendrás. 
El tendrá.

Yo tenga. 
Tú tengas, 
líl tenga.

El tiene. 
Ellos tienen.

Pretérito.
Nosotros tuvimos. 
Vosotros tuvisteis. 
Ellos tuvieron.

Futuro positivo.
Nosotros tendremos. 
Vosotro.' tendréis.

1 Ellos tendrán.

Futuro desiderativo.
Nosotros tengamos. 
Vosotros tengáis. 
E llos tengan.
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Futuro condicional.

Yo tu v iera, tend ría , tuviese 6 
tuviere.

Tú tu vieras, tendrías, tuvie
ses 6 tuvieres.

El tu viera, tend ría , tuviese, ó 
tuviere.

Nosotros tuviéramos, tendría
m os, tuviésemos, 6 tuvié
remos.

Vosotros tuvierais, tendríais, 
tuvieseis, 6 tuviereis.

Ellos tuvieran, tendrían , tu 
viesen 6 tuvieren.

Futuro ejecutivo.

Ten tú . 
Tcna*a él.

Tengam os nosotros. 
Tení»‘an ellos.

Signen la irregularidad de este verbo, sus compuestos, con 
tener, retener, abstener, entretener, mantener, etc.

T R 4 E R .

Es irregular en los tiempos y personas siguientes; 

Presente.

Yo traigo.

PreíéHto.

Yo traje. 
Tú trajiste . 
El tra jo .

Yo traíga. 
Tú traigas. 
El traiga.

Nosotros trajim os. 
Vosotros trajisteis. 
Ellos trajeron.

Futuro desiderativo.

Nosotros traigamos. 
Vosotros traigai«. 
Ellos traigan,



F u t u r o  c o n d i c i o n a l .  

Yo tra jera , trajese ù trajere.
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T ú  tra jeras, trajese.^ o tra je
res.

E l tra jera , trajese ò trajere.

Nosotros trajóram os, trajése
mos 6 trajérem os.

Vosotros trajerais, trajeseis 6 
trajereis.

Ellós trajeran, trajesen ó tra
jeren.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

Tralíi’a é l. Traigam os nosotros. 
Traigan ellos.

lili m ism a irregularidad siguen .sus compuestos r e t r a e r ,  con
trae.-', a b s t r a e r f  d is tra e r , a t r a e r ,  etc.

Sus irregularidades son las siguientes:

P r e s e n t e .

Yo valgo.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Yo valdré. 
T ú  valdrás. 
E l valdrá.

Yo valga. 
T ú  valgas. 
E l valga.

Yo valdría. 
T ú  valdrías. 
E l valdría.

Nosotros valdremos. 
Vosotros valdrei.s. 
Ellos valdrán.

F u t u r o  d e s id e r a t iv o .

Nosotros valgamos. 
Vosotros valgáis. 
Ellos valgan.

Futuro condicional.
Nosotros valdriamo.s. 
Vo.sotro.s valdríais. 
Ellos valdrían.



Futuro ejecutivo.

Valg'a él Valg’amos nosotros. 
Valíi’an ellos.

Signien la  misma irregularidad sus compuestos p rev a lerse , 
eq u iv a le r , etc.

T crt'erA  vonjugncioii.

A S I R .

Sus irregularidades son las siguientes:

Presente.

Yo asgo.

Futuro desiderativo.

Yo asga. 
Tú asgas. 
El asffa.

Nosotros asgamos. 
Vosotros asgais. 
E llos asíran.

Futuro ejecutivo.

Asga él. Asgamos nosotros.
A.sgan ellos.

Estos tiempos y  jiersonas irreg’ulares son de muy poeo u.so. 

D E C I R .

Tiene las irregularidades cine .siguen:

Presente.

Yo digo. 
Tú dices.

El dice (1). 
Ellos dicen.

( I )  AnligiianiGiUc se decía í/í :  por dice; pero hoy solo se usa romo 
Impoi'somil en ha tercera persona del plural;  esto es,  en lugar do di
cen; V esto fa'núliarnicnlc.
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P r e t è r i t o ,

Yo dije. Nosotros dijimos.
T ú  dijiste. Vosotros dijisteis.
El d ijo . E llos dijeron.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Yo diré. Nosotros diremos.
Tú dirás. Vosotros diréis.
El dirá. E llos dirán.

F u  t u r o  d e s id e r a t iv o .

Yo diga. Nosotros digaino.s
T ú  digas. Vosotros digáis.
El diga. E llos digan.

F u t u r o  c o m l i c io n a L

Y o  dijera, d iria. dijese ó di
je r e .

rú  dijeras, d irías, clije.ses ó  di
jeres.

ICl dijera, diria, dijese ó dijere.

Nosotros dijéramos, diriamos, 
dijésemos 6  dijéremos.

Vosotros dijerais, diríais, dije
seis ó dijereis.

E llos dijeran, dirían, dijesen 6 
dijeren.

F u í a r o  e j e c u t iv o .

Di tú . 
D iíra él.

Digamos nosotros. 
Dirán ellos.

MODO IMDETEMINADO.

G e r ù n d io .

Diciendo.

IfiiaDKCIIt.

Este compuesto de [d e c ir  le .signe en algunas irrcgnlarida-
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des, pero no en otri?s. por lo cual es conveniente poner entera 
su eonju,iracion.

Presente.

Yo bcudig’O. 
Tú bendices. 
K1 bendice.

Nosotros bendecimos. 
Vosotros bendecis. 
E llos bendicen.

Prelérilo.

Yo bendecia ù bendije.

Tú bendecias ò bendijiste.

El bendecía o bendijo.

Fuinvo ’positivo.

Nosotros bendecíamos ò ben
dijimos.

Vosotros bendecíais ò bem li- 
jisteis.

Ellos bendecían ó bendijeron.

Yo bendeciré. 
Til bendecirás. 
El bendecirá.

Yo bendig'a. 
Tú i)endií»-as. 
El bendiíra.

Nosotros bendeciremos. 
Vosotros bendeciréis.

■ Ellos bendecirán.

Futuro desiderativo.

Nosotros bendi{?araos. 
Vosotros bendig-ai-s. 
E llos bendig-an.

Futuro condicional.

Yo bendijera, bondeciria, ben
dijese Ò bendijere.

Til bendijeras, bendecirias, 
bendijeses ó bendijeres.

El bendijera, i)endeciria. ben
dijese Ò liendijei’i*.

Nosotros bendijérnmo.s, ben
deciríamos, bendijésemos ú 
bendijéremos.

Vosotros bendijerais, bendeci
ríais, bendije.seis o bcMidije- 
reis.

l'Ulos bendijeran, bendecirian, 
bendijesen ó bendijeren.

id
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lieiidice tú. 
Iknidiíi’a él.

F n ln r o  e j e c u t iv o .

I Bendigamoíí nosotros.
'Bendecid vosotros.

. Bcndij^-aii ellos.

MODO 1NÍ)1ÍTE!\M1NA1)0 .

................... Bendiciendo.(Tennulio...........................
La misma conju^’acion si^'úen los verbos i le sd e d r , p r e d e c i ) .

co iilr a d ec ir , y  m a ld e c ir . _
Los verbo.s acabados en u cir  á  sem ejanza de los acabados en 

explicados,anteriormente, recibeii nna s antes déla «radi
cal, en los mismos tiempos y  personas fpie aquellos, y  además 
tienen otras irreg’ularidadcs en qtro.s tiempos. Su conjnp:acion 
irreirnlav e.s la sig-niente;

F r r ^ e u le .

Yo conduzco.

V r e U r i lo .  . .

Yo conduje.
Tú condujiste. 
Kl condujo.

Yo conduzca. 
T ú  conduzca.s. 
líl conduzca..

Nosotros oondujimo.s. 
Vo.sotros condujisteis. 
Kilos condujeron.

F u t u r o  ( i e s i d e r a t iv o .

Xü.sütros conduzcamos. 
Vosotros conduzcáis. 
Kilos conduzcan.

Futuro condicional.
Yo condujera, condujese' y 

condujere.
Tú condujeras, .cx^ndujeses y 

condujeres.
El condujera, condujese y  con

dujere.

Nosotros condujéramos, con
dujésemos y condujéremos.

Vosotros condtijerai.s, condu
jeseis y  condujereis.

Ello.s condujeran, condujesen y 
comlujoren.



Conduzca él. 
Conduzcamos no.sotros.

Conduzcan ellos.
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Futuro ejecutivo.

»O K A IIK .

La irreí>’ularidad de este verbo con.siste, en mudar la o rad i- 
Cid unas veces en v e y  otras en «, como signe:

P r e s e n t e .

Yo duermo. 
Tú duermes.

K1 durmió.

Yo duerma. 
Tú duermas. 
El duerma.

E l duerme. 
Ellos duermen.

PreUrilo.

I Ellos durmieron.

Futuro (Íes-ideriiiivo.

Nosotros durmamos. 
Vosotros durmáis. 
Ellos duerman.

Futuro condicional.

Yo durmiera, durmiese ó dur
m iere.

Tú durmieras, durmie.ses ó 
durmieres.

El durmiera, durmiese 6 dur
miere.

Nosotros durmiéramos, dur
miésemos ó durmiéremos.

Vosotros durmierais, durmie
seis ó durmiereis.

Ellos durmieran, durmiesen 6 
durmieren.

Futuro ejecutivo.

Duerme tú. 
Duerma. e>l.

Durmamos nosotros. 
Duerman ellos.

Gerùndio.

Durmiendo.
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Del mismn modo so conjuga m orir.

a i s .

Kste es uno de los m as irregulares, i>or lo que poiiemns en-
tera su conjugación.

Presente.

Yo voy. Nosotro.s vamo.s.
Tú va.s. Vosotros vais.
El va. E llos van.

Prelérilo.

Yu iba 6 fui. Nosotros íbam os ü fuimoo
Tú ibas ü fuiste. Vosotros ibais u fuisteis.
El iba ó filé. Pillos iban o fueron.

Futuro positivo.

Yo iré. Nosotros iremos.
Tú irás. Vosotros iréis.
El irá. Pillos irán.

Futuro desiderativo.

Yo vaya. Nosotros vayamos.
I'll vayas. Vosotros vayai.s.
El vaya. Ellos vayan.

Futuro condicional.

Yo fuera, iría, fuese u fuere. Nosotros f¡éram os, iríamos, 
fué.semos 6 fuéremos.

Tú fueras, irías, fueses o fue Vosotros fuerais, iriais, fueseis
res. ó fuerei.s.

El fuera, iria, fuese ó fuere. Ellos fueran, irian, fuesen 6 
fueren.
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F u t u r o  fíjec iU iv o .

V g  t ú . 

V aya el.
Vamos nosotros. 
Id vosotros. 
Vayan ellos.

Gerundio.........................................Yendo.

OIK.

E.ste verbo tiene la  irreg-ularidad de adm itir una g  después 
de la t  en los tiempos y  personas .sig’uicntcs;

P r e s e n t e .

Yo oig-o.

F u t u r o  d e s id e r a t iv o .

Yo oig'a. Nosotros oigamo.s.
T il oig-as Vosotros oigáis.
E l oiga. Ellos oigan.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

Oig-a él. Oigamos nosotros.
Oiíran ellos.

La m ism a irreg-ularidad tienen sus compuestos en irco ir , 
d eso ír .

r r .u m .

Este verbo muda la  e  en *, en los tiempos y  personas s i -  
ffuientes.

P r e s e n t e .

Yo judo. 
Tú pides.

l í l  indiò.

El pide. 
Ellos piden.

P r c l é r i l o .

1 EII0.S pidieron.
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Fnluro desiderativo.
Yo pida. 
Tii pidas. 
El pida.

Nosütro.s pidamos. 
Vosotros pidáis. 
Ellos pidan.

Futuro condicional.

Yo pidiera, pidiese ó pidiere.

Tú pidieras, pidieses ó pidie
res.

El pidiera, pidiese ó pidiere.

Nosotros pidiéramos, pidiése
mos ó pidiéremos.

Vosotros pidierais, pidieseis ó 
pidiereis.

Ellos pidieran, pidiesen 6 pi
dieren.

Futuro ejecutivo.

Pide tú . 
Pida él.

Pidamos nosotros. 
Pidan ellos.

Gerumliu.

Pidiendo.

La misma irreg-nlaridad tienen lo.s verbos siduieiites;

Ceñir. .............................................. Ciñe.
Colegir.............................................. Colige.
Competir..........................................Compite.
Concebir.................................. : . Concibe.
Constreñir........................................... Constriñe.
D erretir........................................  Derrite.
Desleir.............................................. Deslie.
E legir................................................Elige.
E n g re ír.............................................Engrio.
Estreñir............................................E striñe.
F reir..................................................Frie.
Gem ir................................................Gime.
Heñir................................................. Hiñe.
Medir.................................................Mide.
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Refi’i r ........................................... Rige.
R oir.................     . Rio.
Rendir.............................................. Rinde. ,
R eñ ir............................................ Riñe.
Seg u ir.............................................•. Signe.
S erv ir.......................................... Sirve.
T e ñ ir ............................................Tiño.
V estir........................................    - Viste.

y  sus compuestos como re e lc ijir , consc¡iu ir, p e r s en u ir , dvsleh ir , 
r e v e s t ir ,  e x p e d ir ,  e tc ., etc.

íiO.s verbos acabados en m r  6  en llir^ como r e ñ i r , enrudlir, 
pierden la i  de la u ltim a sílaba, cu las terceras personas <le la 
segunda form a de pretérito y  en las terminaciones r a ,  se  y re  
del futuro condicional, v . g r . ,  r i ñ ó ,  r iñ ero n , r iñ e r a ,  r iñ e s e , r i 
ñ e r e ,  cn fiu lló , en g u lleron , en rju flera , enunllesc, cn fp illere . Lo mismo 
sucede con el gerúndio (segun'sodijoal tratar deél) que en es
tos verbos es r iñ en d o , engu llendo.

D es le ír , e n g r e ír , f r e í r , y  m V ticuonotra irregularidad, si tal 
puede llam arse, la de perder en varios tiempos por raxon de 
eufonía, una de las dos ie s  que teudriaii si se cíonjugasím eomb 
p e d i r .  Se dice r i o , r i e s , r í e , r i e n , r i a , r i e r a n , r i a , r i a s , r i e r a , rie
s e ,  r i e r e  y  r i e n d o ;  v io  m U m o d e s l i o , [ r i o ,  e n g r io ,  etc. Se ha usa
do, poro no y a  tanto r i y ó , r iy e n d o , etc.

i » r i » » i n  ó  B *o i> R 2u .

liste verbo se encuentra en buenos escritores, y  aun en el 
liso g'enoral, con o y con « indistiiitainciitc en la  prim era sila
b a , diciendo unos podrir y  otros pa//rtr; y la  misma variédad 
se observa cu los diferentes tiempos de su conjugación. La .\ca- 
demia las ha fijado, prefiriendo la  m á  la o cu todos Jos tiemi)ns 
y  personas, sin mas excepción que el infinitivo (¡iie lo autoriza 
de ambos modos. Con esto S(̂  logran dos venta jas; (convertir en 
ca.si regular nn verbo que por su arbitraria conjugación no lo 
t'ra , y  evitar que en algunos de sus tiempos so confninla con el 
verbo p od er .
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üüAi.in.

Tiene la.-í irregularidades siguiieiites :

P r e s e n t e .

Yo salgo.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Yo saldré. Nosotros saldremos.
T ú  saldrás. Vosotros saldréis.
E l saldrá. E llos .saldrán.

P ' a íu r o  d e s id e r a t iv o .

Yo salga. No.sotros salgamos.
T ú  salgas. Vosotros salgáis
E l salga. E llos salgan.

P 'ii l i ir o  c o n d i c io n a l .

Y o saldría. Nosotros saldriamos.
T i i  saldrías. Vosotros saldríais.
E l saldría. E llos saldrían.

F u t u r o  e j e c u t iv o .

S a l tú. í-íalgamos nosotros.
S a lg a  él. Salgan ellos.

Lam isrna irregularidad deiio rfu cünipuestüso6m'«/ír. 

SSüíVTIK.

Este verbo admite i  antes de la  e  radical en algunas perso
n as , y en o tra s  muda la e  en i. E sta s  irreg'ularídades son la.s si
guientes:

P r e s e n t e .

Yo siento- 
T ú  sientes.

l'll siente. 
E ilos sienten.
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E l fiintiò.

Yo sienta. 
Tiì sientas. 
E l sienta.

Pretérito.

1 Ellos sintieron.'

Futuro desiderativo.
»

Nosotros sintamos. 
Vosotros sintáis. 
Ellos sientan.

Futuro condicional.* 

Yo sintiera, sintiese ò sintiere.

Tú sintieras, sintieses ó sin
tieres.

El sintiera, sintiese o sintiere.

Nosotros sintiéramos, sintié.se- 
inos ó sintiéremos.

Vosotros sintierais, sintiesei.s 
6 sintiereis.

Ellos .sintieran, sintiesen, ó 
sintieren.

Futuro ejecutivo.

Siente tú . 
Sienta él.

Sintamos nosütro.s. 
Sientan ellos.

Gerùndio. ,

Sintiendo.

La ini.sma irrcg-ularidad de este verbo tienen los siguientes;

Adherir.
Advertir

. . . . Adhiere................................. Adhirió.
. . Advierte................................Advirtió.

Arrepentirse.................. ;Ae arrepiente.....................  Se arrepintió.
Conferir.................. Confiere............................................. Confino. ^
Controvertir...................Controvierte.......................Controvirtió.
Convertir..............Convierte.......................................
Deferir......................Defiere..........................................
Diferir.......................D iñ a r e ...........................................
Digerir................... D ig ie r e .........................................
Herir........................... '^ña.ro..............................................
Hervir.......................Hierve................................................Hu' mo.
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Ing’eriv.............................. Ing'icro.............................. Iii”-iriò.
Invertii-............................  Invierte............................  Invirtió.
M e n tii- ............................Miente....................................Mintió.
R eferir.............................. Refiero................................... Refirió.
Rc(iuerir..........................  Requiere...........................Requirió.

y  los eompuestos de estos, como consen tir, resen tirse , z ah er ir , 
d esm en tir , etc.

D iscern ir  .sig-ue la irrcí^ulariclnd del verbo sen tir , oonvirtien- 
do como este cu ie ,  la e  radical en alg-imos tiempos y  personas, 
d isc iern o , d is c ie rn a s , etc. En lo demás es reg’ular.

Á d q m r i r ó  in q i i in f  üQ c o i iy x g a n  también cuino .srwíir, aunque 
no tiene c en sus letras radicales.

vn:wiíe.

Tiene las irregularidades que siguen:

P r e s e n t e .

Yo vengo. E l viene.
T il vienes. Ellos vienen.

P r e t e r i t a .

Yo vine. Nosotros vinimos.
Til viniste. Vosotros vinisteis.
Rl vino. E llos vinieron.

F u t u r o  p o s i t i v o .

Yo vendré. Nosotros vendremos
Tii vendrás. Vosotros vendréis.
El vendrá. Pillos veinlráii.

F u t u r o  d e s id e r a t iv o .

Yo venga. Nosotros vengamos.
Til vengas. Vosotros vengáis.
lí] venga. Ellos vengan.
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Yo viniera, vendría, viniese ó 
viniere.

Tú viniera«, vendrias, vinie
ses ó vinieres.

E l viniera, vendría, viniese ó 
viniere.

Ven tú. 
Vcu'^a él.

F n l n r o  c o n d i c i o n a l .

Nosotros viniéramos, vendria- 
mos, viniésemos ó viniére
mos.

Vosotros vinierais, vendríais, 
vinie.seis ó viniereis.

Ellos vinieran, vendrían, v i
niesen 6 vinieren.

F u t u r o  e j e c u t iv o .
Venjramos nosotros.
Venfí’an ellos.

Gerundio............................................Viniendo.

I.a misma irrcg'ularidcid se observa en sus compuestos con
ven ir. l i r e m ñ r ,  in te rv e n ir , recon v en ir , eto.

Debe tener.se presente que aunque h ay  verbos como p r o f e 
s a r , in n o c a r , o fe n d e r ,  etc., que tienen m ucha .somejamia al oido 
con otros como c o n fe sa r , ren ov ar , d e fen d er , no por eso si'^uen la 
conjug-acion, pues los tres primeros son regulares y  lo.s otros 
irreg’ulares.

Los verbos irregulares tenian-antiguanicntc en las segun
das personas del plural, la misma diferencia que se notó para 
los regulares (pág. 00).

tiiso m oderilo.

Sois.
Habéis.
Acertáis.
Coméis.
Sentís.
Vais.

B.JNO niiti^iio.

Sode.s.
Habedes.
Acertades.
Comed es.
Sentidos.
Vades.

La primera persona del presente ipie, en algunos verbos 
term ina hoy en y, terminaban en lo antiguo en o , v. g r., so,
do , 00, por smj, d o y , voy. Mucdias de las (pie hoy terminan (ui yo  

y en g a , carecían de la //.
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Uso m<»4lui'iio. Uso nn(i.:;iio.
Caigo. Cayo.
Caiga. Caya.
Oigo. Oyó.
Oiga. Oya.
Traigo. Trayo.
T raiga. Traya.
V algo. Vaio.
V alga. V aia.

Lo.s tiempos que en otros verbos hoy tienen u cii la primen 
sílab a , tenían en  su lu gar o.

U.«o m oderno. Uso anticuo.
Cupo. Copo.
Hnho. Obo.
Murió. Morió.
Durmió. Dormid.
Pliso. Poso.
Supo. vSopo.

■*c los verlio.s im persoiinics, d efeelivos, eoinpiie.sto.s 
y frceiien lalivos.

VERBOS IMPERSONALES.

?,Qué son vorbos impersonales?
Ijlámanse así los que solo se usan en el modo inde- 

íopiniuado y en la tercera persona del sin<:;nlar de to- 
flos los tiempos, pero sin llevar nominativo alguno |ox- 
preso. Los mas usados son alborear^ amatiecer^ anoche
cer, diluviar, escarchar, granizar, helar, llover, lloviz
nar, nevar, relampaguear y tronar.

Alf’-ima vez, sin em bargo, vá expreso el nom inativo; pero 
í-oii m u y pocos los verbos de esta clase que lo admiten de esto 
modo, V .  gr. C u an do D ios am an ezca . E n  los demás casos la ima
ginación tiene que suplir el (jne sea mas adecuado á la  s ig n i- 
licacion del verbo, como D ios, el c ie lo , la  nube, e l  tiem po, etc.



L o a  verbos m a n ere t '  y  an ochecer, dejan alg’unas veces de sor 
impersonales, como emnido se dice; A y er am an ecí en la i  p a r te  y  
an ochecí en l a i  o ir á ;  (h a  ven drá  en que am an ezcas y no anochezcas  6 
viceversa .

Otros verbos hay que alfi-unaij veces se usan como imperso
nales aun cuando no lo  sean. Así decimo.s; L's ta r d e ; (O im ene 
t r a b a ja r , im p o r ta  ser v irtu oso , ote.

Son asimismo impersonales los verbos, cuando se usan en 
la  tercera persona del plural sin nominativo expreso, v . g-r. D i
cen , a ten ía n , aseyuran qu e h a  su ced id o  ta l cosa. ¿Q ué d ir á n ?  l i u t a i  
pueblo d ijeron  que h ab ía  ocu rr id o  t a l  cosa, e tc ., etc.; lo cual equi
vale á «e í/icc, .sr se asegura. ¿Q ué se d ir á ?  Qta Y he aquí
otro modo de impersonalizarse los verbos por medio del pro
nombre sí? en calidad de indeterminado y sin que .so le pueda 
sustituir con otro algamo de los personales. Tíl verbo .ver no se 
presta á esta construcción, aunque no falta quien escriba se es, 
cometiendo un galicism o intolerable; pero el inismoverbo pa.sa 
ú ser recíproco alguna vez en estilo fam iliar, v. !gr. ) o  m e soy  
haslan ic p a r a  eso.

VEÍIBOS m'.FF.CTIVÜ.S.
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¿Qué son verbos defectivos? 
Tdámanse así los verbos que 

tiempos o personas.
carecen de alíiunos

Tales son los siguientes:
E l verbo cowcerjiíV, además de estar comprendido éntrelos 

que solo tienen tercera persona, es defectivo, porque rara \ez 
se habrá usado fuera del pre.sente, de la prim era forma del pre
térito, del futuro desiderativo y  del gprúiidiü.

J irg v ir  se usa en el infinitivo; en las personas prim cia y se
gunda del plural del pro.seiite ergu im os y  crg u is ; en toda.s las de 
la primera forma del pretérito erg u ia , erg u ian , ergu íam os, etc.; en 
las primeras v segundas ¡lorsonasdel .sing'iilar y plural de la 
segunda forma del nü.smo ergu í, ergu isteis , e tc .; en todas las del 
futuro po.sitivo erg u iré , erg u irán , etc.; en la  segunda del plural 
del futuro ejocutiA'o e r g u id . y (mi todas las di' la segunda tenni—



nación del futuro condicional m /u ir ia , erguiríamos, ergui
rían, etc. Alg’uno.s Se lian aventurado á emplear otros tiempos 
de e.ste verbo diciendo irgo, irgues, 6 yergo, yergues, yerga; pero 
el uso lio lo ha adoptado todai ía.

K1 verbo placer  so usa en la tercera persona del presente 
place; en la misma persona del pretérito p ia d a  y  plugo; en la del 
luturo desiderativo plazca y  también plega y  plegue; en las ter
minaciones ra, se y  re del futuro condicional pluguiera, pluguie
se y  pluguiere.

El verbo soler sq usa en el pre-sente, suelo, y  primera forma 
del pretérito &olia en todas .sus personas; y también, aunque no 
tanto, en la.s del futuro desiderativo. El pretérito solí es muy 
poco usado.

Üe yacer tenemos yazgo, yazco, yace, yacía, yazca, yazga ò ya
ga y  yaciere.

Sin duda por no ser gratíis al oido, carecen de la primera 
persona del pro.sonte los verbos loar, incoar y  roer-, y  no se em
plea raer calas personas de los futuros desiderativo y ejecuti
vo que pedi rjan la concurrencia do dos aa , raa, ruamos, raan. 
llav entiu vários que por evitar también el mal .sonido, ò ]>or- 
([iie en alg’uno.s tiom])Os y personas son de sentido anfibológ*i- 
co, solo se conjng’an en las desinencias ¡iue ])riiuápian por la 
letra i: eŝ tos son abolir, arrecirse, blandir, empedernir, garim iir, 
m anir y  algún otro.

— Ü8—

YERBOS COyi'UF.STOS.

,̂Qué es verbo simple y verbo compuesto?
fdamaso verbo simple aquel á cuya foi-maci<m no 

contribuye ningún agregado de preposición, conjun
ción, etc, como conocer, probar, poner; y -compuestos 
aquellos que constan del simple y de alguna otra sílaba 
ó palabra que se le antepone, como desconoce^', aprobar, 
interponer.

Las silabas y palabras que entran en la composición de los 
verbos, son do dos o.species: unas que por sí solas no tionon 
sia'iiiíicuciun alguna en iino.stralengaia. b teniéndola la pii'i’dcn



-o g 
ni unirse á un verbo; y oírns que la tienen y es lainisraa, tan
to aisladas, como .siendo parte.s componentes de un verbo. A la 
])i’iinera (dase pertenecen a b ,  ah s , a d , em , p e r , su , in , como en 
a b ju r a r ,  absten erse , a d m i r a r , em b eb er ,  p e r s is t ir , su p o n e r , in d ig 
n arse  , etc. y á la segunda a ,  <.on, d e ,  e n t r e , t r a s , sobre y otras 
como en a c la m a r , con d escen d er , d ep o n er , en tr e te n e r , tra s to rn a r , 
sob recog er , etc., etc. No siendo por una parte objeto de la Gra- 
]iiática, enseñar el significado de las palabra.s, ni pudiéndose 
porotra, establecer reglas fija.5 para la comprcn.sion de las dilé- 
rcnites prei)Osicioncs y sílabas <pie forman la primera parte de 
los verbos compuestos, pues sucede á veces que en unos verbos 
significan lo contrario que en otros, dejamos al uso que es el 
mejor maestro en e.sta materia, que enseñe la significación de 
aquellas. Lo contrario, sobre no ser de este lugar, seria una 
empresa tan difícil como im’itil, por la inconstancia del seníi- 
do de las expresadas sílabas ù preposiciones. I n  por ejemplo, ù 
im  (antes de p) en unos verbos significa en, como en im p on er, 
in s c r ib ir , } -  CJi otros equivaled no c o m o  in h a b ilita r . /Vo, unas 
■̂e(•e.s i]idica publicaciion, como oii proclam ar-, otras que se dé 

iiiij)ulso á algún negocio, como cu p ro m o v er ; y otrasdá al verbo 
i'onipue.stu un sentido muy contrario al que tenia el simjde, 
i- o m o  e n  p r o s c r ib ir , p r o t e s ta r . Lo mismo sucede con otra.s mu- 
cdia.s miabas ò preposiciones.

Algnno.s de lo.s verbos compuestos ¡iasan á difoj'eule conju
gación ejuí̂  la cüiTe.spoiKlÍeiite al simpkí, ¡)or la alteración que 
este sufre, como p ro h ib ir , como compuesto de p r o  y haber-, c o n -  
w r l i r ,  de con y verter.

Hay verbos que se componen de unaproimsicion y nn ver
bo latino, como coHíínrzV; otros lo sonde una preposición ó par
tícula y un nombro, (> de una calificación, como com p ag in ar , 
e n s i l la r , a b o n a r : y otros de un nombre y nn verbo, como p e r n i
q u eb ra r , m an iob ra r .

Mas téngase presente que hay también verbos simples qm* 
parecen compuestos, como ex p u lsar que no se compone do e x  y  
p u J s a r c o m o  alguno pudiera creer, sin oquees .sinqde, deriván
dose lie ex p u lso , participio irregular del verbo ex p e ler .
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vi'.unns. ]’Hi:cijKNT:n ivos.

} (.)né son verbos frecuentativos? . , . ,
Se llaman así aquellos cuyo significado denota re

petición ó frecuencia de su acción, como a p t a r e a i \  que 
sio-nifica la acción de tirar varias piedras unas después 
de otras; g o i p e a r  la de dar golpes sucesivos, etc., etc.

c a p ít u l o  X.
(.

DHL PAimCil’lO.

íQué es participio? .
ParticiTÚo es una parte de la oración que participa 

de verbo y  de calificación, pues se deriva de aquel  ̂
tiene adeiuás todas las propiedades de ésta. Divídese en 
activo V pasivo.

^Qiíé es participio activo? .
Participio activo es el que significa acción, ei cual 

termina en a n t e , si el verbo de donde nace es de pi prn 
mera conjugación, como a m a n t e ;  en e n t e  ó i e n t e ,  si de la 
se‘̂ unda ó  tercera, como m o r d i e n t e ,  r e c u r r e n t e ;  y  en o r ,  
como c a n t o r ,  b e b e d o r ,  sea cual fuere la conjugación a 
que el verbo pertenezca.

Tanto entre los acabados en a n te , ente ò ien te, como entre lô  
en or, hay unos que indican que la acción qa permanente, o de 
oficio o de costumbre, c o m o  fa b r ic a n t e ,  m a ld ic ien te , p m tn r -, y  
otrü.scaya acción puede oon.sidcrar.se como pasadera, v. í-t ., 
p a lp ü a n le ,  r e m r e n t e ,  co m p ra d o r . Algunos verbos carecen de 
participio activo, como se r , l lo v e r ,  m o r i r ,  s o l e r ,  n ev ar , e c .  
Otros tienen el acabado en a n t e , en te , ò i e n t e , y no el en or co
mo de i r ,  v e n i r , lu c ir , c re er  c r e c e r , etc., ¡/ente , v iin e iile , luciente, 
crey en te , crec ien te , etc. Otros tienen el participio cu o r  y no el en 
a n t e ,  en te , ò tenie, como de t o r c e r ,  c o m er , b eb er , v en d er , con i-  
p r a r , e i c . ,  t o r c e d o r , c o m e d o r , b eb e d o r , v en d ed or, com p rad or , etc. i 
otros finalmente, tienen ambos, como c a n t a r , p u n z a r , m urm u
r a r . e s c r ib ir ,  r o e r , qw o  h v e o n  RUS inirticñpios. n m la u te , c a n lo i.
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p u n z a n te .fn m z a d o r , n m rm u n m le , m urm urador^  es r ib ien te , escri
t o r ,  r o y e n te , ro ed o r .

Hay alg-iinos verbos cuyos participios en ante, en te  ó tente 
no se usan sino entrando en composición con otra dicción, co
mo por ejem plo d a n le , habien te, hacien te, ten ien te y -m ov ien te , 
f|U(‘ S ilo tiejien uso en p o d erd a n te , pod erh ab ien te , feh acien te , lu¡¡a-:-- 
len ien te , terra ten ien te , sem oviente.

lis  do notar qeesoii participios activós, aun los que se for
man de verbos inactivos, neutros y  recii)rocosj seg’un so lia 
visto en los ejemplos propuestos.

Al participio activo .se le acostumbra llam ar mnclias voces 
pro.sente, porque en realidad .sn significación sienqn-e lo es.

¿Qué es participio pasivo?
Llámase participio pasivo al que participando de 

verbo y calificación, acaba en ado si el verbo de donde 
nace es regular y pertenece á la primera conjugación, 
como amado; y  en ido si á la .segunda ó tercera, como 
temido, partido. También se le llama con Irecuoncia 
pretárito ó pasado, porque su significación es de tai.

¿Hay participios pasivos irregulares?
Los participios que no terminan en ado-ó en ido, se 

llaman irregulares, como abierto de abrir, cubierto de 
cubrir, dicho d(; decir, hecho de hacer, escrito ád¡'escribir, 
wipreso de imprimir, muerto de morir, puesto de poner, 
resueltoá.Q resolver, visto de ver, vuelto do volver, etc., y 
.sus compuestos.

Lü.s verbo.s que avabamos de c ita r , no tienen m asqu e un 
participio pasivo (pío'es el que se ha exiiresado; ]ici’ü hay otros 
verbos que tienen un participio reguilar y otro irn 'gu lar. como 
se verá á continuación:

0

Abstraer.
Afijar.
Afiig'ir.
Ahitar.
Atender.
hendccir.
(''irenneidar.

Abstraído.
Afijado.
Afiig'idü.
Abitado.
Atendido.
B(‘ndoe.ido.
Circuncidado.

Ab.stracto.
Afijo.
Aflicto.
Ahito.
Atento.
Bendito,
(hrcuiiídso.

H



Compeler.
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Compelidü. Compulso.
Ciiinprendor. Cüin])reiidido. Comprenso
Comjn’hnir. Cuin])rimidu. Cum])resü.
Concluir. Concluido. Concluso.
Confesar. Conlñsado. Confeso.
C'Onfundir. Coníinidiflü. Confuso.
Coii.sumir. Consumido. Consunto.
Contundir. Contundido. . Contuso.
Convencer. ♦ Convencido. (ionvicto.
Convertir. Convertido. Conver.so.
Correg’ir. Corregido. Correcto.
Corromper. Corrompido. Corrupto.
l)OH])crtar. Despertado. [)cspierto.
Dispertar. Dispertado. Di.spiertu.
Diliindir. Difundido. Difuso.
Dividir. Dividido. Diviso.
l'deg’ir. iílogido. lílee.to.
l'lnju^ar. Enjugado. l'Injuto.
líxclnir. Excluido. líxcliiso.
i'lxiniir. Eximido. Exento.
líxpelcr. l'lxpelidu. Expulso.
líxpre.sar. Expresado. f'/xpreso.
Dxteiuler. ICxteiulido. iíxtt'usf).
Dxting’uir. Extinguido. Extinto.
l 'i ja r . FijadíJ. F ijo .
Freír. Freído'. Frito.
Hartar. Hartado. Harto.
Inclnir.- incluido. índii.so.
incurrir. Iiicurridü. liKMirso.
infundir. íiiñmdido. Infu-so.
in jerir. Injerido. injíírtü.
Insertar. Insertado. Inserto.
Invertir. invertido. Inverso.
Ju n tar. Juntado. Junto.
Maldecir. Maldecido. Maldito.
Manife.star. .Manifestado. l\íaniíiesto.
Oprimir. Oprimido. Opreso.
Poseer. Poseído. Po.sesü.
Proiidin*. Prciiflido. Preso.
Pro-um ir. Presumido. Presunto.
Pretender. Pretendido. Pretenso.
I’r-j])end(ír. Proi)endi<lo. Pn;])ensv).

Prostituto.Pro.sti!:nir. Prostituido.
i ’roveer. Proveído. Pro^ i.sto.
H(‘oluir, Roeluido. Iy '.'í ' I u s . i .
Pumpiír. Rompido. Roto.

I



Salpresar.
—lO.V- 

Salprosado. Salpreso.
Salvar. Salvado. Salvo.
Sepelir, (an t.“;. Sepelido (ant."). Sepulto.
Sepultar. Sepultado. Sepulto.
Soltar. Soltado. Suelto.
■Sujetar. Sujetado. Sujeto.
Suprimir. Suprimido.

Suspendido.
Supreso.

Suspender. Suspenso.
Sustituir. Sustituido. Sustituto.
Teñir. Teñido. Tinto.
Torcer. Torcido. Tuerto.

Estos participios irrcg-nlra’es (exceptuando ¡r ito ^  p ' c s o .  p r o -  
m í o  y  r a l o )  tienen uso como caliíi'•aciones solanicntc, poiM.' los 

esto os. los i^'g-nlarcs y  los cuatro irre^ailaros diclios. 
coiiKj tales partiüi])ios: y  alg-unos d<í ellos como caliiìcjKÙuues 
tam bién; esto es, aijuellós acompañando á un nom bre (íxpreso 
Ò suplido o en el g^énero nèutro, a o m o  h o m b re  p r e s o ,  a l c a h l e  e l e c 
t o :  p la z a  p r o v i s t a ;  a la m b r e  tu e r to ; p e s c a d o  f r i t o ;  p la t o  r o l o ,  o te .; y  
estos cuando van reg-idos del verbo h a b e r ,  en cualquiera de sus 
tiempos Ù modos, como h a b e r  d e s p e r t a d o ;  h a b ía  e l e p id o :  h a b r á  
p r e n d i  l o ,  etc. Precediendo el verbo e s t a r  6  el q u e d a r ,  se em plea 
el p:ii'ticipio reg’ular en nnos verbos, y  el irreg-nlar en otros, 
V .  gr. J u a n  e s tá  c o n fe s o  (no confesado.) E s lo ¡¡  h a r t o  (no b.artado). 
M i c o ra z ó n  q u e d a  o p r im id o  (no opreso). T a l  d e s l in o  e s t á  s u p r im id o  
dio .siipreso). T a l r e g la  q u ed ó  s u s t i tu id a  (no sustituía) p o r  tu l o t r a .  
F u la n o  e s t á  p r o s t i tu id o  (no prostituto). Z u ta n o  q u e d a  p r e s o  (no 
prendido). A veces precediendo los dichos verbos e s t a r  y q u e d a r ,  
se emplea y a  el participio regular ya el irregular <Io un m ism o 
^■erbo: pero no indistintam ente, siiio según el sigiiifícado de la 
urac.loii, V .  g r. F u la n o  e s tá  ó  q u e d a  c o n v en c id o . F u la n o  e s t á  ó  q u e d a  
r o itv id o .  Z u t a n o e .d á ó  q u ed a  c o n fe s a d o .  Z u t n w e s t á  ó  q u e d a  c o n fe s o .  
F I  m a n d a to  e s lá - e x p r e s a d o .  F l  m a n d a t o c s l á e x p r e s o .  Cuando scu sa  
del verbo s e r  precediendo al participio, y  este nò ha de ca lificar 
al nom inativo de aquel, se em pleará el particii)io reg u lar, v . g r . 
J u a n  es  a f l ig id o  p o r  P e d r o ;  A n to n io  fu e  c o n fu n d id o  p o r  D ie g o ;  F r a n 
c isco  s e r á  c o n v e r t id o  p o r  A n d r é s ;  F l  l ib r o  s e r á  c o n c lu id o  p o r s u  a u t o r ;  
F l  e s c r i t o  e r a  c o r r e g id o  p o r  lu  a m ig o ,  etc., etc.

El participio tiene munoro singular y ])lnral, y , géneros 
ina-^c.tilinoy fun-.-níp.). gi'. D io s e s  a m a d o  p o r  m í :  /// V irijcn



s e r á  sieM pre veììci'aàii p o r  lo s  fr is t ic in o s ;  L os h iie ììos  lib ro s  sou  b v s c o -  
i / o s : L d s p à i j in n s  d e  un m a l  lib ro  son  le íd a s  c a n  d is iju s fo  L a-^pahi- 

a m a d o ,  v e n e r a d a ,  b a s c a d o s  y  l e í d a s ,  son particdj'ios pasivos 
<lo lüs verbos a m a r ,  v e n e r a r ,  b u sca r  y l e e r .

ICn Jilg'unos particiiños ocurro la aiionmlía de que sioudo 
activos sî -uificani)a.sion, como d o lie n t e  (jue indica no lo (pie 
duelo, sino la persona á qnieii le duele, y otrosmnclios que son 
jiasivüs, maniíiestan acción en varias locuciones, como r e c a la 

d o  (pie si<,nnfica el que tiene recabq in s t r u id o  el que tiene ins
trucción; f in u id o  el que fín̂ -e; c a l l a d o  el que calla; p a r e c id o  el que 
se parece; a t r e v id o  el (jiie se atreve, etc., etc.

!íl participio admito la misma deoliiiacion que la cali(i- 
cacion.

CAPITULO XI.

DEL ADVEHniO.

 ̂Qud es adverbio?
K1 adverbio os una parto de la oración qoe modifi

ca la si^niñcacion del verbo, nombro, caíiíicacií)n_ 6 
participio á que se reíiere, sin uno do los cuaios, tácito 
ó expreso, no puede existir.

F u lan o  h a ce  m a ló n  com er  la r d e , .l/flies un adverbio que modi
fica la  si^-nificacion de h a c e ;\  í a r d e e s  otro que lo veiñfica asi
mismo con comer. ¿ Q u iere sv en ir  á  pasco? S i ;  s i e n  mi adverbio 
(pie modifica la  significación de q u iero , que se siqile en la  con- 
te'^tacion S i  qu iero . J u a n  es m as h om b re , au n qu e m enos i h s l r a d o  
que P edro . } f a s  y weaosson dos adverbios que modifican á hom 
b r e  c ilu s tra d o , 'jistú b ien  hecho. AiVnmcdifica al participio hecho.

Hay adverbios que admiten el artículo lo ,  v. gr. L o cerca  6  
lo  le jos que estam os; lo b ien  ó lo m a l que haces , lo  m ucho ó lo  poco que 
m e qu ieres; lo  ía r d e ó  lo  tem pran o  qu e fu i ;  y  por este (orden lo m as, 
lo  m enos; lo p e o r ,  lo m e jo r ;  lo a r r ib a ,  lo a h a jo ; lo  buenam ente, lo inú
tilm en te, e tc ., etc. listo  pudiera dar margen á que alguno cre
yese (pie esta clase de adverbio.s es declinable, puesto que .se 
puede decir: L o bien q u e  m e h a llo , d e  lo hien qu e me s irv es ; á  lo bien  
<) p a r a  lo b ien  que le has p o r ta d o ; en lo  bien que lo  has h ech o : sobre lo



bien  qu e s e  p o r t ó ,  otv,.., vU'-.: á puco (¡ueeíííiudiGinosíiolii'c'. olio
advcrMrí'mos <pie, si bien se presenta con la íorinn do la »Icidi- 
nacion, no es en m anera allum a declinable, puesto quoío h ie i i  

])r>r ejemplo, cuya forma es la  de nominativo 6 la  de acusativo 
umica puede lialiarsc en una locución representando nin^amo 
de estos casos, pues no puede do;;irse lo  b ien  e s  lU il; ni p r e m ia r é  
lo  b ien , listará l)ieu diebo p r e m ia r é  lo  b ien  q u e  t r a b a ja s ,  y en este 
caso no piulemos decir que/o ínV/i está cu acusativo, siim que 
locstáU ida la sep'unda f)vacion ¡o b ien  q u e  t r a b a ja s ,  lili no sor 
dcolinableslosadvcrbios que llevan diclio artículo, os porque 
este no se refiere á  aquel, secam vamos á ver. L o  c e r c a  q u e  e s t a 
m o s : lo  b ien  h ech o ; lo  b ien  que tra b a jes ' ,  aquí vemos que el artiiu i- 
lo lo  se refiere al relativo qu e, y noá los adverbiosá (pie vá uni
do, pues equivale á  decir lo  q u e  es tam o s c e r c a ;  lo  h ech o  bien-, (o  q u e  

t r a b a je s  b ien .

^,Cmintas c la se s  h a y  do ad verb ios?
S e g ú n  la  s íg n iñ c a c io n  d el ad v erb io , p e rte n e c e rá  á 

m ia d o  la s  s ig u ie n te s  c lases e n  qu e se d iv id o: do lu g a r ,  
do tie m p o , de m od o, do c a n tid a d , de co m p a ra ció n , do 
ord en , de e x c e p c ió n , de a f irm a c ió n , de n e g a ció n  y  de 
duda.

^.Qué es ad v erb io  de lu g a r?
E l  q u e in d ic a  e l lu g a r  e n  qu e su ced e ó  puede s u c e 

der a lg u n a  cosa. T a les so ii a h í ,  a q v i ,  a l l i .  a c á ,  a l l á ,  
a n i l l ó ,  c a r c a ,  l e j o s ,  d o n d e ,  a d o n d e ,  fr e ,n t c ,  e n fr e n t e , ,  d e n 
t r o ,  a r le .n tr o , f u e r a ,  a f u e r a ,  a r r i b a ,  a h a j o ,  d e b e l o ,  d e l a u ’  
l e ,  a d e l a n t e ,  a t r á s ,  d e t r á s ,  e n c i m a ,  ju n t o .

^/)ué son  ad v erb io s de t ie n ipo?
A d v e r b i o s  d e  t i e m p o , son  los qu e in d ic a n  e l tiem p o  e n  

que se v e r if ic a  lo quo s ig n if ic a  e l verbo á  (jn e  s e ,im i
ta n , V. g r .  H o y ,  a y e r ,  a n t e a y e r ,  m a ñ a n a ,  a b u r a , J u e y o .  
a n f e s ,  d e .s u ife s ,  l a r d e ,  t e m p r a n o ,  p r o n t o ,  p r e s t o ,  .s i e m p r e ,  
n n n e n . j a m a s ,  y a ,  m i e n l r a s ,  a u n ,  t o d a v i a .  I io y n ñ o , an la -n ij. 

e u a n d o . *
¿Q ué son a d v erb io s  de modo?
A d v e r b i o s  d e  m o d o , son  los que s ig n ifica n  cóiuo s u 

cedo lo (p.iG e l v e rb o  s ig n if ic a . T a lo s  son , c o m o ,  b i e n ,
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mal, c.ual, asi, qìio'-h, redo, duro, allo, bajo, despacio, 
aprisa, conforme, adrede, aposta, buenamente, malamen
te, y  muchos de los acabados en mente.

¿(^ué son adverbios de cantidad?
Adverbios de cantidad son Jos que Ja denotan, como 

mucJio,poco, muy, casi, apenas, harto, bastante, tan, tam 
to, cuan, cuanto, nada, mas, menos.

¿Qué son adverbios de comparación?
Ad.verbios de comparación son los qiic se empican 

para comparar. Tales son mejor, peor, mas, menos, tan, 
tanto, cnanto.

Aiimi'ic estos cinco lUfiin-is son también advorbios de canti
dad, c.omosc h a visto, so d istiiigacn por el sontido que llevan. 
Son do cantidad en ostüs ejemplos: cu atro  m as siete.: ocho menos 
d o s : J u a n e s  tan  r ico , que no sabe lo  qu e tien e; T anto h ab la  que cansa  
a l  qu e (eescucha: ¡Cuan b u en oes  F u lan o ! ¡C uánlo te q u ie r o !  Son com
parativos 011 estos otros: 3 fa s  in gen ioso  es A n ton io  que P e d r o ; il/e  ■ 
nos m a lo  es eso que lo o t r o ; D iego es tan  r ico  com o F ra n c is c o ; Tanto 
Dales cuanlo tienes.

,̂Quéson adverbios de orden?
Adverbios de órden son los que lo denotan, eomopn- 

inerainenle, últimamente, sucesivamente, ¡inalmeiile. 
son adverbios do excepción?

.\dverbios de excepción son los que la sig'iilHcan. 
como excepto, salvo, menos.

¿Qué son adverbios de afirmación?
.{dverbios de. afirmación son los que aíirinan, como 

si, bien, cierto, ciertamente, verdaderamente, también.
¿Qué son adverbios de negación?
Advcrf)ios de negación son los que niogaiK como no. 

'ni, nunca, jamás, tampoco.
¿Qué son adverbios de duda?
Adverbios de duda son los que la significan, como 

quizá, acaso,*.si. iiste adverbio se distingue fácilmente 
del de afirmación en el sentido déla oración, v. gr. Si 
habrá llegado fulano; Si ha llegado, ifi primer sí, es de 
duda, y el segundo de afirmación.



T/K?vlvf';i>i')s do liipii a q u í ,  a l l í ,  a c á , a llá , no pucdou-nsnr- 
so indistintamont.G, pnos los dos primero.s siírnifícíin nn lnji-ar 
mas co.'cimslTito cpie los sep:uiulos. Se dice bien v en len ias  a c á , y  
no m as a q u í ;  una ca sa  m as a llá  y  no m as a l l í .

í̂ on el adverbioyrtwifls ocurre la íinomalíado qnesifimifican- 
do n u n ca , denota tod*) lo contrario cuando vA precedido de 
s iem p r e ; imes siem p re ja m a s  quiere decir perpe’íu am en te  u p a ra  
siem pre.

Otra anomalía se observa con el adverbio de ncfi-acion n o ,  
(jue algunas veces sirve de afirmación, v. gT. M a s  v a le  l a  a c t i 
v id a d  q u e  n o  l a p e r e z a .  Tbi otras ocasiones la oi-acion es negati
va (;arecie,ndo de adverbios de negación, v. gr. /ín m i v id a  
he v isto  á  t a l  h -m b r e ,  lo cual quiere decir que no lo he visto ja- 
incls. También sucede que dosneg-aciones que al parecer debian 
afirmar como sucede en otros idiomas, en castellano afirman 
m>isla negación, esto es, niegen tanto o masque una, v. gr. 
IS o  d ic e s  n a d a  o n a d a  d ic e s ;  n o  h a  v en id o  n a d ie  d n a d ie  h a  v e n id o ;  
pero oomo so observa en estos ejemplos, ambas negaciones lian 
de ir se])aracias })or el vabo, y la primera, do ollas lia de ser el 
»0. Kxceptiiase i'niicamento el caso, de que este adverbio pro
ceda A la ])repüSÍeion sin  (negativa) encnyocaso afirman, v. gr. 
A o  s in  p e  a  lo  h e  v is to  m a r c h a r ;  esto es, c o n  p en a .

Los adverbios acabados en m ente son derivados do ealifica- 
eiones, o mn.s bien son compuestos do una calificación en el gi'- 
ner-j Icimniino y la voz 7nente. sin que por esto so crea ([no d o  
toda.s aquellas se jiuedan Tormar adverbios, ]mcsel uso no h) 
pt'rmit”'.. Tanto estos adveriiios, como muchos de los otros, ad
miten el grado de comiiarativos y superlativos, precfídi«’m(l(fios 
para atjncllos lo.s adverbios de comparación m as, m en os y  tan , y  
para e.stos el de cantidad m uy; como m as cerca ; m enos le jo s ; lan  
tem p ran o  com o a\¡er: muy cerca ; m u y  le jo s ; m uy tem pran o . V.n algu
nos de los aeabados en wnííí so Ibrmn el .sTipcrlativo de igual 
modo (pie en las calificaciones; esto c*, formainViel siqierlati- 
Vo de la caliíitíuci ai mi gimcro fi'mcnino. y  añadiendo la ter
minación inente, com •• liy er ís im am en tc , fa c ilís im am en le . ('naiido 
ocurre ir juntb.s dos () mas adverbios de esta terminación, solo 
.se Tione esta en (d »'iltimO; -v. gi‘- íh ím r escrib ió  c la r a ,  con cisa  y  
eleriantcm enle; en lugar de decir, cla.ram en le, concisam ente y  e l e -
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fian lem en le , lo soria demasiado momHono éin{vr'^toal oído.

Hemos visto ((ue entre los adverbios hay algamos (.ine tam 
bién son califícacione.s seg-im el oñeio (jne liag-an en la  oración. 
'Tillen ñon c la r o , d u ro , b a jo , a l í o ,e t Q . Son calitioaciones cuando 
caliíican á un nom b.c expreso ò suplido, como d ia  c la r o ; ¿Q u é  
op in as a cerca  de ese pan ?  Que es tá  d u r o :  l is e  e s  un h om bre b a jo ; a lto  
puesto ocupa Fu lan o' Y  serán adverbios en .otro cualquier (^so, 
exceptuando (>1 de ir  en el ¿¡•ónoro neutro precediéndoles por 
consi'’’UÍentc el artííuüo lo , v. í ít . Yo veo c la ro  en eso ; J ) e le  V. d u 
ro  (por ])é^'iiele V. {‘norte) 7ne h a b ló  b a jo  ó  a lto .

Hay alf>'unos adveri)ios que tienen el dimimitivo, como t e r -  
q u ita , U jitos, feM -pranito, ta rd ec ito , d esp ac ito , p ron tito , a p r is i la ,  ba 
j i t o ,  a iu t o ; pero el uso no admite aumentativos.

.̂Qué son modos adverbiales?
[ya rennion do dos ó mas palabras qna juntas tienen 

signiOcacton de adverbio.
Tales son entre otras muchas, á  d iir a .s  p e u n s ,  á  7w r~  

l a d i l l a s ,  á  s a b i e n d a s ,  á  o s c i e r a s ,  á  o j o s  v i s t a s ,  a l  r e v é s ,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n  t o d o ,  d e s d e  lu e g o ,  d e  g o lp e ,  d e  r e p e n 
t e ,  á  d i e s t r o  y s i n i e s t r o ,  á  l a  h n e n a  d e  D io s ,  e n  e f e c t o ,  e n 
t r e  d o s  lu c e s ,  á  l a s  p r i m e r a s  d e  c a m b i o ,  s i n  m a s  n i  
m a s ,  etc., etc.

Por liltim o, .son de uso frecuente en castellano aleamos ad
verbios y  inodo.s adverbiales latino.s, como ín terin , 6 en  el inte
r i' ) ,  fjr a lis , m á x im e , it em , inclusive, á  p r io r i ,  á  p o s t e r io r i ,  e x p r o fe -  
sn ; y aun otra.s locncione.s qno sin ser (ui su ori^'en de natura
leza adverbial, la ad(püriorun al p asará  nuestra leiq^na; como 
ipso f a d o ,  cá la m o  cú rren te , etc.

CAPITULO XII.

DE L.\ PREPOSÍCION.

¿Qué es preposición?
Preposición os una parte indeclinable de la oración



que se a n te p o n e  á  o tras p a ra  re la c io n a rla s  co n  la s  q u e  
los p reced en .

preposiciones son de dos cla.sos: la primera comprendo 
aquellas qne por sí solas no tienen sig'nificncion ni nso, sino es 
entrando en composición con ftras partes de la  oración, y  de 
ella no tratarem os ])or no ser de utilidad al estudio de la  (Ira -  
mática. L a  otra es la  (puí compréndelas preposiciones que pue
den ir  solas antei)oniéndose á yerbos, nombres, etc., sin que 
esto obste á que tam bién puedan entrar á formar ¡¡arte de al
e-unas palabras compuestas. Esta es la única clase de preposi
ciones que se consideran en este capítulo.

El uso de bis preposiciones es muy esencial (ui nuestra le n - 
i '̂ua para especificar los casos de la declinación, scg'un hemos 
yi.sto en el capitulo primero, lo cual no es necesario en otro,s 
idiomas, como el la t ín , en que a'{Uc]los so distinguen unos do 
otros por su distinta terminación en cada caso. Poro no se em - 
]-)loan solamente ptiro este objeto, sino tam bién para establí'- 
cer la debida relación ejitro el significado do una palabra 
cualquiera, y  la que, ó las que le  sirven de complemento, 
V. ííT. Voy á  f(xsp.o; sah¡o  d e cusa: üíüo con m is herm unosj hom bre sin  
lacdta: fá c i l  d e h a c er ; á p ro p ó s ito  p a ra  tul c o sa ; e-'<culpido en bronce; la  
soya tras  d e l  c a ld e ro ; tr a ta r  sobre  ta l m a ter ia , etc., etc.

E s ta s  p rep osicion es son  las s ig u ie n te s : d ,  a n t e ,  h a jn ,  
cíífte, con, con ím , d e ,  d e s d e ,  e», e n t r e ,  h d e r á ,  h a s t a ,  ]>a7'a. 
p o r .  seujun, s in ,  so, s o b r e  y  t r a s .

- 1 0 9 -

ajeria demasiado ])rolijo. y  acaso imposible, c.\];>lic;u‘ todo.'̂  
los casos en ([no puede entrar <-ada una de e.sta.s propo.-;icion(’r; 
por variar el infinito el número de eomplcmentosquc una idea 
puedo tener. Esto se comprenderá fácilmente poniendo por 
ejem])lo el verbo h a c e r  y varios de los complementos que liue- 
den unír.sele para no dejar vacia su significación, y  vnrem!i.> 
(pie estos admiten todas las preposiciones, v. g r. H a cer  á  p iu m a
y ú p e l o :  h a c e r  n u le  fe s l i f ju s  una. c o s a :  h a c e r  b a jo  s e c r d o  ia l  c n sa :
h a c e r  c a b e  su  a m ig o  u n a  o b r a :  h a c e r  co n  la  p lu m a  lo  q u e  qu iere-, h a 
c e r  c o n im i F u la n o  lo  q u e  p u e d a :  h a c e r  d e  s i i  c a p a  un  s a y o :  h a c e r  d e s -
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ili‘- l a i  f o c h a  ta l c'isu  ; h a c e r  oii. a it (uvia In q i ie  q a ir r o  ; h a o r r  n i f r o  .'nis 
am ig os  ( a l  p a p o l  ; h a c o r  h a s t a  d o  a lb a m l  ; h a c e r  p a r a  .si ó  p a r a  nlro\ 
h a c e r  p o r  a lg u n o  ; h a c e r  seg u ii l a s  c ir c i in s la n c ia s - ,  h a c e r  s i a  fiutr, 
h a c e r  s o  p e n a  d e  t a l  c o s a ;  h a c e r  so b ro  u n a  m a t e r ia  lo qu o s e  p u e d a ;  
h acer  tr a s  la  c o r t in a  ta l  cosa. Y suoodioiido lo mismo con un in
menso n i’tmero do,verbos de distintas siu-nifioacionos. }• qno por 
cunsig-uicnte, roqnieroiuUstintos complementos, y  considoran- 
d'.i que además del verbo son varias las partos de la ni-acion 
que pueden relacionarse do mil modos diversos con otras por 
medio <lc prepfjsidoncs, se concebirá la. imposibilidad de esta - 
l)locer rcg’las sobro sn uso, y  basta de explicar el si;';nifícadb de 
cada una d(í ellas cu todos los casos en (|uc pnedíui jue;ar. Así 
es (|ue nos contentaremos con poner ejemplos de al.'^iinos mo
llas de em plearlas.

A.

. im a r  á  Hin.s; d a r  d  alfiu.iw  u n a  c o s a ;  a n d a r  á  p i ó ;  p r e s t a r  <¿ iu -  
I c r ó s ;  i r  d  p a sen  ; i r  d e  un a p a r l o  á  o ir á  ; o s l a r  á  o s c u r a s ;  p r e s e n  l a r -  
s e  en u n a  p a r l e  á  t a l  h o r a ,  ó  d e  l a i  d  t a l  h o r a  ; c s ld r  ¡ i p r u e b a ;  d  vóz  
Olí g r i l l i ;  d  d ie s frn  p  .s in ie s lro ; d  f e  d e  Iw m h re  d e  h 'on ; v e s t ir  á  l a  m o 
d a ;  v iv ir  d  e r p e n s a s  d e  o t r o ;  p a r a  t a l  [ e c h a  d  m a s  l a r d a r ;  p o d e r  d  
d u r a s  p e n a s ;  i r  á  l o o r ;  p iu la r  d  la  a g u a d a ;  e s td y  d  p é r d id a s  ij a  g a 
n a n c ia s ;  -ponerse d. m o r ir ;  n ir  d. m ed ia  tío;:: d  in a g o r  n b n n d a m ien lo ;  
i r  d  la  l ig e r a :  d  l a !  p a d r e ,  t a l  h i jo  : l e v a n t a r s e  li m ed ia  n o c h e ; d i s i a r  
li la n ío  u n a  r o s a ;  l la g a r  d i a l  a l t u r a ;  l o c a r  d  la iiln  cu  la  r c p a r l i r in u ;  
in iir e lia r  cu iilrn  d  e i i iU ro ; lí Jd in ie iili: ó  d  L e n a n ie ;  a i i o s / a r  d  q u e  .se 
h a  d e  h a c e r  l a i  r o s a ;  m r  d  s a n g r e  fr la ^  d  m a n o s  d e  ¡m  a s e s in n ;  n u 
d a r  d  l in fe lo iie s ; e s f d r  d  In ip ie  s a l g a ;  á  m aiiei'u  d e  l a i  a i s a ;  d e  n í a -  
Ir o  (i s e i s  van  d o s ;  p a s a r  c o n  a g u a  d  lo s  l o b i l l o s ;  d  n o  v e r h  m  ■ q u e 
d a r ía  eii d u d a .

ANTE.

A u le  tes t ig o s  ;  a n t e  to d a s  c o s a s .

B A . I O .
l'islnr b a j ó l a s  ó rd en e s  de, o t r o ;  d e s c a u s o r  b a jo  l e i h a d " :  la u ln s  

g ra d o s  b a jo  c e r o ;  b a jo  ta l p e n a .



CAHIÍ.

Solo se usa cn verso, y  su sig’uificiulo Qà ju n io  ú: Cab:; t i ,  osto 
es, ju iitu  á tí. CON.

PufiM r con ut> am ig o ;p ff](ìi' con  un p a lo ;  h a c e r  una. coatí co» ujl - 
rifili ; con l (lo ; con  (¡vodarlo sin d orm ir n ad a  a d e la n fa s ;  p an  con  qu e
s o ;  m a r c h a r  con sn ilu ra .

CONTHA.

[In  e jc r c i lo  c o n i r a  o lr n ;  Ju a n  e s t à  en  c o n tr a  d e  P e d r o ;  e s o  s e  h a  
h ec h o  c o i ì l r a m i  n p in io n ; lo  a m a rg o  c s  c o n ir a  l a s  lo m b r ic e s ;  t r o p e z a r  
c< in lra un p o s t e ;  c o n t r a  m a s  s e  le  d ic e  p e o r  lo  h a c e .DE.

L a  r a s a  d e  J o a q u ín  ; c a jó n  d e  m a d e r a  ; de. m en o s  n o s  h izo  D ios ; d e  
vez en  m a n d o ;  d e  h o r a  mi h o r a ;  nada , huí/ d e  lo d i c h o ;  m e d d  lá s t im a  
d e  o i r t c ;  ten go  co m p a s ió n  ile  lo s  p o b r e s ;  d e  a q u í  a l l í ,  no h a n  n n iclia  
d i s t a n c i a ;  d e  lo d o s  m o d o s  h a r é  lo  q u e  h e  d i c h o ;  e s e  ¿raje, e s  d o  m o d a ;  
m a s  d e  c u u iro  q u is ie r a n  e s o ;  d e  h o y  m a s .  y a  s a b r e m o s  h  q u e  h a c e r :  
d e d o n d e  in f i e r o ;  u n  v a so  de. a g u a ;  c a e r  do  c a b e z a ;  n a c e r  de. p i é ;  esfíi 
en fe r m o  de. c a l e n t u r a s ;  l e  d i e r o n  d o  b o fe lo n e s ;  d ib u jo  d e  p lu m a ;  s a l ir  
d e  c a s a ;  d i s f r a z a d o  d e  t u r c o :  I c u a i i la r s c  m uy d o  m a m m a ;  l a i  f r u ta  
e s  ¡m on a de. c o m e r ;  s e  me. fu á  de. la s  m a n o s ;  t iem p o  d e  r e v u e lt a s ;  la  
c iu d a d  d e  C á d iz ; lo c o  d e  c o n le n io ;  d o  ¿n lciilij; d e  V. p u r a  m i ; do  no 
h a c e r lo  a s i ;  e l  ¡ú n a n te  d o  P a i r o  m e h a  en g a ñ a d o  ;  e l  ¡ ' ic a r o  d e l  g a lo  se  
lo  lili c o m id o ;  ¡ I n f e l i z  d e  J u a n !DESDE.

D esd e  h o y ;  d e s d e  a q u í  h a s t a  a h í ;  desde, (a l é p o c a .EN.
fC sIar en c a m a :  e l  l ib r o  e s tà  en la  m e s a :  en  en m ien d o  sa ld rem os', 

en id a s  y  v en id a s  s e  p a s a  e l  t iem p o  : d e  v ez  en  c u a n d o  ; p a s c a r  en  r o 
c h e :  c a m b ia r  en  p l a t a :  g r a b a r  en  a c e r o :  f o r r a d o  m  s e d a :  m a c h a c a r  
e.n f r i o . s e n n o H  on d e . s k r i o :  h a h la r  en  f r a n c é s :  t en e r  en  anón l a ;  r a e r  
e.n g r a c i a  ; m elid o  on  s í  ( r e s e r v a d o )  : d isu e llo  en  a g u a  : e s td r  e.n r e g ia ;

... n i _
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líi l ia v ó  í’u bycbr, •, e n  ¡'o.simxfín \ oií In p r w i a v m i ;  en  ji( iz \ d i c a m is a :  
cii e n e r o s  :m o n la r  r n  pelo', q u e d a r  en s e c o  : íin ¡tai/ ú ic o n v m ie f i í c  en  
eso, ó  e n  conceder t a l  cosa : c o m e r c ia r  e n  ¡an as.

KNTRE.

E n t r e  hoij ]¡ m a ñ ü M :  e n t r e  V .y  y o  7¡ o  hay c u e s t i ó n :  r n i r e  dos  
luces : e n t r e  si u n o  h a c e  esta ó  h a c e  lo o t r o , se p a sn  e l  tiempo ; en tre, 
blanco ! /  cm c ie .n L o : entre m e r c e d  y s e ñ o r í a  : meter u n a  a lh a ja  en tr e  
( ily od oties-.cscn jfír  e n t r e  esto y  o tr o : h a c e r  una c o s a  entre, t a n t a s  
p e r s o n a s  ;  (hacerla tudas gUa-s  en im iou). Y o d ije  e n í r c m i t a l  c o sa .

IIÁCIA.

V o y  h a c ia  ta l  p a r t e , :  h d e i a  m edia n o c h e :  el n u b la d o  viene d e  lu i
d a  t a l  p a r t e .

HASTA.

D e s d e  (u p ú h a s t a  alú: h a s t a  que. me. fa s t id ie s  n o  p a r a r á s :  h a s t a  
t a im a d a  h a s d e .s c r :  te. lo p r o m e t o  Inisla l a  m n e r t ' w o y  h a s t a l a l  p a r t e :  
liasla  c o n c lu ir  no l o  d ejes : p u e d o  d arte  h a s t a  tal c a n t id a d .

PARA.
Q u i e r o  oslo p a r a  l i io n is io :  esto  s i m e  p a r a  h a c e r  t a l c o s a :  p a r a  

c.sn, m a s  vale q u e  ?io te in c o m o d e s :  p a r a  hecho e s t á  m ejor que. p a r a  
d ich o : s a l i ó  pura f ía r c e lo n a :  c a r i a  p a r a  e l  correo : o s l o  qu eda a q u í  
para c o m p o n e r lo  : e s  üHl p a r a  m ilita r :  p a r a  la  la rd e  Ic n d r d s  h e c h a  ta l  
cosa: 2f a r a  d t k m p o  que has t a r d a d o  n o  l o  h as  h e c h o  m a l :  e s tá  p a r a  
llov er ; m i  afecto p a r a  con r .

POR.
E l l i b r o  c s le ir lo  p o r  F e d e r ic o  ; ir  por l a n a  y  salir t r a s q u i la d o  : ta n to  

por c i e n t o :  leído p o r  .seynro: d o s  por c u a t r o :  ho lo  h r . co m p rad o  p o r  
ser c a r o  : dimclo p o r  in v ida: p o r  culpa d e  Fiilaun h a  qu ed ad o  e s o  .sin 
c o n d n i r s c :  hacer n n n e o s a p o r  n lr n :p n r  D io s , no d i q a s  eso: v o y  p o r  
t ie r r a : m an d aré  e s e  encargo p o r  el tren  d o  m e r c a n c ía s :  lo m a n d a r é  
por S e v i l l a :  lo m a n d a r é  por A n lo n io :  h u e v o s  p a s a d o s  p o r  a g u a  ; p o r  
l o p r o n l o  n o p u e d o :  p a r  (a rd e  q u c h h n g a s  H cg aráe l p la z o - .p u r  e l  d ía  
n o p w u lo  d e s c a n s a r ;  por l i  h a r í a  c u a lq u ie r  cosa: j ) o r  f m y a s e h i z o  
tal c o s a ;  he ido p o r  agua IJ i t r a e r l a ) ;  ( r a h a ja  p o r  la n ía  e a n l i d a d  
m en su a l ; J m n ú n o  p o r  la n i ñ a  (á llevárso la j; c a m b ia r  u n a c o s a p o r



íih'it: a n d a r  p o r  l a s  ram as ; p a s a r  p o r  l o d o ;v u r a r  por nn e n s la l  
(al tm v .'s  d('l cvifitiú}] p o r  eso  que he com p rad o  m e  han llev ad o  c n a -  
Iro d i i r o c  por n o  verle d a r í a  cualquier cosa,: por Ja c in to  (ses-mi su 
oiiinion) no se h a r í a  tal c o s a ;  por huerto que sea n o  lo  quiero; p o r  tres
v eces t e l o  h e  d i c h o ;  p o r  c u a r e s m a  hrccc s iem p re  f r i ó ;  ¡o lo n g o  p o r  
h o m b r e  h o n r a d o ;  p o r  m u c h a s  p en as  q u e  l e iu ja s , n o  t en d rá s  ta n ta s  
com o 1 / 0 ; vot¡ d  C á d iz  p o r  c u a t r o  m e s e s ; .s« cuso p o r  p o d e r e s ; l o  hat a  
p o r  r u r r z a ;'h o m b r e  p r ev en id o  v a k p o r  d o s ;  la  c a r t a  e s la p o r  o s c n h t r ;  
la  l o m ó  p o r  e s p o s a ;  p o r  c u t r e  un as m a l a s ;  e le . , e t c .SEGUN.

S e g ú n  F u la n o  ó  según s u  op in ión .SIN.
<ím li w> p u e d o  h a c e r lo ;  ca lle jó n  s in  s a l i d a ;  ír a ln ijn s n i d e s c a n s a r ;  

sin  d i n e r o v o p u e d e  h a c e r s e ;  h ah iu  t a l e s  y  cu a les  c o s a s ,  sn , o t r a s  que  

no m en c io n o . SO.
Fiol'i u^a con los w o in h v e s p r n a , co lor, p rotesto  y  e a p a ,  v. íit .

So v e n a  de p r i s i ó n  no I ta r d s  Ud c o s a ;  s o  p re tes to  d e  p arten  l e  o b r a b a  
c o n d e m u .d a d a  c o n f ia n z a ;  s o  c a p a  d e  h o m b r e  de b ie n  se  p r é s e n lo  s ien 
do u n  m a lv a d o ; s o  co lor d e  l a l  cosa  h iz o  t a l  o i r a . .sobiie:.

F l  lib ro  c s l á  s o b r e  la  m e s a ; sobre- n a d a  h a y  e s c r i t o ; so b re
s e r  c u lp a b le  no  s e  r u b o r iz a ; l a  c u es t ió n  fu e  so b re  s i  e r a  d a t  o  u  
ro- F J l a n o  t e n d r á  sobre c in cn cn la  años ;  eso s i^ ra U i de sa b i o, m esa  
» r e s t a r  sobre a U w jü s ;¿ l  o b r a  sobre s e g u r o ;  td e . je r n t e  e s t a  so h ie ,

im i  ,IU,, o s la ,-  >ol.,-a F :d « n „  , ,„ n ,  , , a .  .uu ja  l a l  a m r .

F u l a n o  es tá  m u y  s o b r e s í . Til AS.
i r« »  r í a ,U .a - o : l « j « s l i c i a  f ,w  Ir«» cí M m r .  ,.»/«ta «»•



CAPITULO x iir .

_H / i—
DE LA COISJÜNCION.

¿Qué es conjunción?
Coi\]uncion es una parte de la oi’acion que sirvo 

para ezilazar las palabras y las oraciones unas con otras; 
y se dividen en copulativas, disyuntivas, adversati
vas, condicionales, causales, continuativas, finales é 
ilativas.

¿Qué son modos conjuncionalesV
Son aquellos cuya significación es de conjunción, 

pero que se expresan con dos 6 mas palabras, v. gr. ¡iieu 
(¡ve, 77ias que  ̂ puesto que  ̂ como quiero que. con lol 
que, etc., etc.

CON.Il.'i\ClONES COPULATIVAS.

¿Qué son conjunciones copulativas.
>Son las que simpleinente unen unas palabras con 

otras y las oraciones entre sí; poro sin ninguna otra 
circunstancia. Tales son y, e, ni. que.

Y. Sí.

El oficio (le estas dos con,)'unciones es unir atirm atívam enií' 
lasu alabrasy  oraciones, v. g*r. Tú y  yo h arem os ta l rosa : .\ nton io  
escribió u n a  c a r t a ,  y  en seyn ida la  m a n d ó  ech a r  a l  co rreo : ¡)ie<io so s 
tuvo ú F ra n c is co  c h iz o to d o  lo p o s ild e  p o r  e v ita r  su c a íd a ; p a d r e é  h i jo  
fu eron  ju n to s ; P e d r o  estaba pensativo é  ir r i t a d o .  Estos ejemplo.-? de
muestran que la  coiijiincionV suple á  la y , siempre que la ]ia]a- 
bra que k' sigue empieza por i  6 por l a ,  pero no túuie lugar e.sta 
sustitucivui euaiidíj la primera le tra  do dicha palabra es 
y> gr- F ly  y o ;  m e d o lía  la  cabeza y  y a  no veia la s  letras .

Tampoco se usa de la e  cnaudo la cláusula es interrogativa 
y  empieza por laconjuueion, v. g r. F u lu n or

Cuando .son varios lü.s voca])h)s 11 oraciones (¡iie deben .ser 
enlezadíi.-  ̂por la  eónjim''ion //, .s .lo .se pone esta pri'codiendi) al
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últim o, V .  xp. seu fó , escrib ió  una en r ía , l a  m r ó .  se. lev an tó ,
■;f la  m a ih ló  echar a l  co rreo . Otras vcícps s9 suprime uuin})ioi.bvmen- 
te  la  conjmicion, dando así cierta ji-racia y  ciierí^ia á la locu
ción; V .  g T .  M an u el es s á b io , r ico , ilu stre , b on d ad oso . Otras por el 
contrario se repiten en cada vocablo lí oración, y le dá m ayor 
ñTer;ca; v. gr. L e  ex p liq u é  la  lecc io m u m  y  d os y I r e s y  cuatro v eces, y 
n o la  com p ren d ió ; n o  pu ed es neyar que ibas  con  J u a n  y  con P e d r o  y  
con D icíjo  y con A n ton io .

íla y  ocasiones en que la conjunción y  dá ])rim;ipio, y  por 
consig'uiente, no tiene en tales casos, al parecer, oficios de con
junción , pues no enlaza ni une palabras n i oraciones; ]5Cro sí 
une dicha oración con otra que está en el ]ícnsamicnto y  aun 
no se ha expresado, v . g“r. ¿ Y d e ja s  P a sto r  S a n to , fu  <,my en este  
v a lle  h on d o , oscu ro! {F. Imis de Leoiii.

M.
E sta conjunción sirve para enlazar neí^ativamente las p a la - 

bi'ító oraciones. Pe empica generalmente cuando estas empie
zan, o por el adverbio de negación n o , 6 por la misma coiijnn- 
cioii n i: JSo qu iero  que v ay as  fú n i  A id o n io ; n i (ii n i A nton io han d e  
ir .  Alg’unas veces, sin em bargo, no es asi; como cuando se di
ce: ¿T e Iw b léy o  n i te ví9 A g ran d es  n i á pequeños q u iero  ver.

Guando son varias las cláusulas (pie deben ennwu'se, se po
ne en todas ellas la conjunción n i, aunque en la  primera de ellas 
puede excusarse; v. g r. I\'o kan  aanadn  p rem io  J u a n ,  ni A n ton io , 
n i D iego, n i F ran cisco .

o i ;e .

Esta conjunción, jam ás debe confundirse con el pronr.m1)re 
que; y  para {listiugnir cuando es una ú otra parte de la oración, 
se tomirá presento que es pronombre, (Mando se usa en equiva
lencia (\ ce lcu aU ) la  c u a l; \ . p r .  F l  hom bre que es laborioso , se h a 
ce d ig n o  d e l ap rec io  d e  sus .sem ejantes Y  es conjiiiK-.iüii cu los de
m as casos; v. gr. P icfisa  e l lad rón  que todos son d e s u  condición .

Plav ocasiones en qno c.sta conjuneion equivale á p a r q u e :  
V .  u’r. yVo traba jes  d e m a s ia d o , que todo e.rtrem o es m alo .

Tainl)iensLMi.sa enc(piivalenciade¿/¿?; v. g r. Que vayas p o r  este 
c a m in o , que vayas p o r  el (d r o , sa'-trás a l  pu  lo  .le sead o

i
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Otras yecos sustituyo á  la(;ojijim cion y, t . c t . Q uiero esto, que 
no ¡o o tro .

Frecuentem ente se c.inite esta eonjunciuii,’ pcruiio en tudos 
los casos, y  p ara  ello no hay mas reg'la que el uso, v. <̂ -r. Vayas 
p o r  este cam in o , vayas p or e l o tro , s a ld r á s  a l  pu n to  d esead o ; A nton io  
m an d ó  se h ic iese ta l  cosa, en Ing’ar de que se hiciese ta l cosa; mas no 
por eso está m asperfecta esta locución que aquella ni ^■icevo^sa.

CONJU-NClOMilS niSYU.NTlVAS.

¿Qué son conjunciones disyuntivas?
Estas son las que se usan para unir palabras d ora

ciones que expresan diferencia, separación ó alternati
va. Tales son o, u, ora, ahora, ya, bien.

Aunque (ístos tres últim os .son abverbio.s, se distino-nen de 
cuantío son conjunciones, en que tienen una siynificacion ]íur 
sí solos; V .  p T .  L o hizo y a ;  voy a h o r a ;  fr a h a ja  b ien ; pero no suc(>- 
de asi cuando son conjunciones; v- g r. Ya hayas esto, y a  ¡o o tro , 
vas d esa cer ta d o ; bien leas, ó l ien  escribas , no pu edes estar qu ieto ; aho
ra  en  ana COSÍ/, a h o r a  en o t r a ,  siem pre e s tá  ocu pado ; o ra  con la  p lu m a, 
o ra  con  la  e s p a d a , siem pre es a d m ira b le .

Do las conjunciones o u diremos, ipic ásEa reemplaza á aque
lla cuando la  palabra á que ha de preceder enqneza pra- o. ò 
.por lio ; V .  í>*r., s iete  ú ocho, m u je r ú  h om bre.

CONJÜNCIÜNKS ADVERSATIVAS.

¿Qué son conjunciones adversativas?
Son las que expresan oposición ó contrariedad en

tre las dos partes que enlaza; y  son: mas, pero, aunque, 
antes, sino, siquiera, y  los modos conjimcionales antes 
bien, bien que, mas que, sin embargo, á pesar de, con 
lodo eso, etc., etc., v. gv. Deseo pasear, mas no puedo; 
eso no es así, antes bien es de tal otra manera.

coN.Il:.NClO^ES (;0NüiCl0^ALl•:s.

¿Qué son conjunciones condicionales?
Son las (|ue iinpviinen al sentido d(» la oracinn una



condición. Tales son: si, como, y los modos conjuncio- 
naleseo?iía/(7 «e, siempre que, dado que, ya que, etc., v. gr. 
Si salieras á paseo, estarías mas robusto; con tal que me pa
gues trabajaré; siempre que hagas tal cosa, te daré tal otra: 
ya que lo sientas no lo digas.

A veces la conjunción si no expresa condición, sino 
duda, por lo que en este caso debe llamarse dubitati- 
■̂a; V .  gr. Si vendrá mi hermano hoy"t

CONJUNCIONES CAUSALES.

é,Qué son conjunciones causales?
listas son lasque se emplean para expresar la cau

sa 6 motivo de alguna cosa. Tales son, porque, pues, y 
los modos conjuncionales paes que, puesto que; v. gr. 
No hagas tal cosa, porque le sucederá tal otra: no te deten
gas, pues ya es llegada la hora de partir; trabaja todo lo que 
puedas, pues que, ó puesto que lo necesitas.

CO.NJUNCIONES CO.NTINUATIVAS.

¿(^ué son conjunciones continuativas?
Son las que se emplean para continuar la oración, 

y son: pues y  los modos conjuncionales asi que, puesto 
que, supuesto que; v. gr. Diremos pxies que esa ha sido la 
causa; asi que, con arreglo á la ley tal, debe suceder tal co
sa: puesto que eres rico, debes hacer limosnas; supuesto que 
no ocurre novedad, me retiro.

L a conjunción como hemos visto, es unas veces casu al 
y  otras co n íin u a tim ; mas adelanto veromo.s qn® también puede 
ser ila t iv a , y  aun adverbio; v. gr. ¿Con q u é s eh a m a rc h a d o ?  P ues. 
Lo mismo sucede con otras varias conjunciones y  modos oon- 
jmieionalo.s, pues segnn el sentido de la oración 6 el tono con
que se dicen, así pertenecen á uiui ó á otra clase de con jin i- 
ciunes.

CONJUNCIONES FINALES.

- H 7 —

¿Qué son conjimciones finales?



—HÜ—
Son las que preceden á una oración que explica el 

ñn ú objeto de otra ii otras oraciones. Tales son ¡iorque, 
y los modos conjuncionales para que, y ú fin de que; 
V. gr. Hago todo lo posible porque, ó p ara  que, ó á fin de 
que suceda tal cosa.

CONJUNCIONES ILATIVAS.

¿Qué son conjunciones ilativas?
Llámanse así las que sirven para enunciar una con

secuencia ó una deducción natural de lo que y a  se ha 
dicho; y son: conque, luego, pues, y los modos conjun
cionales por consiguiente, por lo tanto, etc., etc., v. gi*. 
V. ha dicho ¿al cosa, con que entonces sucede tal otra; An- 
lonio es poderoso, luego puede hacer mucho bien; el niño se 
niega ú estudiar, pues ya lo sentirà mas adelante; Juan es 
laborioso, por consiguiente ó por lo tanto sacará el fruto.

CAPÍTULO XIV.

UE LA INTERJECCION.

¿Qué es interjección?
Se llama interjección á la parte de la oración que 

sirve para expresar breve y  enérgicamente, ó con ve
hemencia, los afectos del ánimo exaltado repentina
mente por un acontecimiento inesperado.

En tal concepto, son muclias las interjecciones, pues lo son 
todas aquellas palabra.? que pronunciamos casi .siem¡)re indeli
beradamente, y que salen como escapadas do nuestra bocii. á 
impulso de la sorpresa de nuestro ánimo afectado ya por la ale- 
gTia, ya por el dolor, ya por el terror, ya por la admiración, 
ya por la ira, etc., etc.

Tales son entre otras d/¿, ay, oh, diablo, caramba, 
hah, hola, ojalá, ca, sus, uf, tale, zape, anda, vamos, calle, 
sopla, chito, oiga, toma, diantre, porra, ca, puf, etc., ele.
V r . p.'Y. ¡A h q u é  ilesu raciat ¡A y! ( s u s ji ir a n d o )  ¡O h . eso e s  I m r ih k !



D iab lo , y o  n o  esp eraba  eso : C aram ba  que ya estoy a b u rr id o ; l i a h ,  eso  
es fa lso : (k i, V- se eqn iv om ; P u f, q u é  m al olor', P o r ra , eso es iu s u jr i -  
hle: Tom a, eso y a  lo sa b ia  yo; C a lle , ese es aq ío il suyeto d e  quien  V. 
m e lu(bló; e\.c., Qta.

('üino ye vé en eytos ojem])los luiy alg'unay palabras ciue usa
das a s í, son tales intcrjeeciones, y  que en otro sentido nodo son; 
•V. pT. D ia b lo , ca lle , vam os, s o p la ,  tom a, e tc ., so-n, el. primero 
nombre y  los demás verbas cuando se dice; el d iab lo  es eneniiyo  
d e  la  v e r d a d ; vam os á  p a seo , e lv ien to  sop la , e tc .; pero son iu terjec- 
(düiies (niandw no so usan con su ])i'üpia sig’iiiticucion, sino del 
modo que indican los ejemplos aiitcuioros a estos.

CAPITULO XV.

— H 9 —

DE EAS riÜÜKAS DE DICCION. ,

son figuras de dicoionl^
Tilámanse así aquellas licencias que el nso ha intro

ducido, ya foriuamio de dos ó mas palabras una sola con 
alteración ó sin ella, va trast; •mundo la colocacion de 
algunas letras en algún vocablo, ya suprimiendo ó ya 
añadiendo alguna letra 6 sílaba -al principio, medio o lin 
de alguna dicción.  ̂ y

¿(\iálos son las figuras de dicción?
Bajo el nombre genérico metaplasmo, se compion- 

den todas estas figuras que son: metátesis, coniracaon, 
(iférosis. .sincopa, apócope, próte.sts, epéntesis y  paraijoge. 
en el bien entendido, que no es permitido usarlas en 
las voces en que los buenos hablistas no lo han auto
rizado.

¿Qué es metátesis?
Llámase meiidesis aquella ñgura'por la cual se al

tera el orden de las letras en una palabra; y. gr., ca/.-íi- 
Ana por caníme/a, fjonce poY gozne, crocodilo por coco-
drilo.

Adné es contracción? ’ , „ i i
Conirarciones la que se comete formandopnapala

bra do (los Y omitiendo la vocul en que termina bipri-



Inera de ellas, como cíeZpor de e/; esotro, estotra por^o 
otro ó ese otro y  esta otra.

¿Qué es aféresis?
Aféresis es la figura por la ( ûal se omite la letra ó 

sílaba con que principia la palabra, v. gr., naguas por 
enaguas.

¿Qué es síncopa?
Sincopa es la que permite quitar una letra ó sílaba 

del medio de la palabra, v. g r ., cornado por coroiiado; 
navidad por natividad.

¿Qué es apócope?
Apócope se comete cuando al fin del vocablo se su

prime alguna letra ó sílaba; v. gr.,f/ra?i pov grande; nin
gún por ninguno..

¿Qué es prótesis?
Prótesis es aquella por la cual se añade una letra o 

sílaba al principio déla palabra, v. gr., aplanchar por 
planchar; aqueste por este.

¿Qué es epéntesis?
Epéntesis es la figura que permite intercalar una 

letra en medio déla dicción; comocorómca por crónica.
¿Qué es parágoge?
Parágoge por último, es la que se comete añadiendo 

una letra al fin de la palabra; v. gr., felice por feliz; 
infelice por infeliz.

— 42Ü—



PAKTE SEGUNDA.

Ulü Mj V  SrW TAXIî».

CAPITULO I.

,̂Qu6 es sintaxis?
Sintaxis es el conjunto de las reglas que establecen 

el orden y  dependencia que las palabras deben tener 
entro sí para formar la oración.

,̂Qué division se hace de la sintáxis?
Divídese en reguiar y figurada.
¿q)ué es sintáxis regular?
Laque exige rigorosamente el empleo de las reglas 

gramaticales sin sobra ni falta de palabras, y que guar
den el debido orden que les corresponde. Esto es, que el 
nombre preceda á la  calificación, el nominativo al ver
bo y éste al acusativo; es decir, que la palabra regente 
preceda á la regida, y  que cuando hayan do expresarse 
dos ó mas cosas, una délas ciiales deba ó merezca ocupar 
]mesto preferente respecto de la otra, ya por orden nu
mérico, ya ]K)r cronológico, ya por dignidad, etc., no 
se altere este orden, v. gr.-, Padre c hijo, marido y mujer, 
tiereclm é izquierda, y no hijo y fadre, mujer y marido, 
izquierda y derecha.

¿Qué es sintáxis figurada?
Sintáxis figurada es la que para mayor elegancia y 

energia del lenguage permite ciertas licencias que se 
llaman figuras, por las cuales se altera este órden, no 
caprichosa n i arbitrariamente, sino guardando ciertas 
reglas imprescindibles.

May lejos de recomendar el uso do la sintáxis regular, di
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remos qno rara \cz se vé asada, y eso iiocii períodos muy lar
dos, jaies seria,insostenible el leiii;-aaje áno privarle do la j’-a- 
llardia, gracia y armonia (jue solo puede prestarle la sintaxis 
figurada.

ÁCnántas partes contiene la sintaxis no figurada? 
Ivas reglas de la sintáxis no figurada se reducen á 

tres capítulos que son, concordancia, 
truccion.

CAPITULO II.

régimen y com~

!)U LA co?ícordaní:i\.

?,Qiié es concordancia?
lAáinase coiKíordancia á la correspondencia que en

tre sí deben guardar las partes declinables déla oracioii 
y el verbo.

¿.Qué exige esta correspondencia?
íi)ue elartícub, el nombre, la  calificación, el pro

nombre y el p)articipio. concierten entro sí en género y 
número, como también el relativo con su antecedente; 
y que el nominativo concierte con el verbo en mfiiiero 
y persona, v. g r. El niño bueno c.s amado fior sus padres 
á los cuales dehe su educación.

lín e.steejcmplo vemos que el artíoulod, el nombre niño, la 
califi''*avion6« âo, y el participio ftmí7/-/o conciertan en género 
masculino y mimero singular: el pronombre po.scsivo sus 
igualmente concierta con el nombre pa:lres\ con este, como an
tecedentes, concierta así mismo el relativo los cuales en género 
ma.sculino y número pliiral; y últimamente, el uominath^o el 
niño y el verbo e.s conciertan en tercera persona y número sin- 
gubrr, como también dicho nominativo y el verbo debe:

Cuando h ay  en la oración dos ó mas nombres en el 
imsino género y  en el número singular y  una califica-- 
cion de dichos nombros. ésta debe |)onerse en plural 
ppa concertar con aquellos; y si son nominativos re
girán al verbo también en plural, v. gr. A ntonío y Juan
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marcharon junloa; la casay la calle eslalfan alumbradas.

Si de dichos nombres el uuo es masculino y  el otro íem eni- 
n o , la calificación liabráde ponerse en el f^énero m asculino, 
V. ^ r. ÍA c a r i a  y  d  soh re  están bien  escritos. L a s  cartas, e l  b illete y 
[os sobres están  bien  escr ito s : Sin em bargo hay en esto a lg u na dis
cordancia que siempre que se pueda conviene evitar, lo  cual se 
consigue o aplicando á  cada nom bre una Cíilificacioiij ò si ha de 
servir una para todos ellos, haciendo que esta sea de las (le una 
so la  term inación, Ò diciendo por ejemplo. L a s c a r la s  es tán  bien  
e s c r ita s , com o tam bién  e l  b ille te  y lo s  sobres.

Hemos dicho que dos o mas nom inativos en singular rigen 
al verbo en número plural; pero adem ásliay que observar que 
si uno de elios está en xirimcra persona, el verbo rdgido se pon
drá también en prim era persona del plural, aunque el otro ú 
otros nominativos correspondan á  la  segunda ò tercera y  estén 
en  singular, v . gr. A n to n io , Ju a n  y  yo a s istim os á  la  ju n c ión , los 
nom inativos correspondiesen solo á la segunda y  tercera p e i- 
sona, el verbo irá puesto en la segunda del plural, \ . g i ■ l ú  y 

D iey o  sois a p to s  p a ra  t a l  cosa.
Con ciertos nombres colectivos sucede que cuando en sin

g u lar están en  nominativo pueden regir á nn  verbo en  plural, 
V .  g r. E n tra r o n  en e l te a tro  una m u ltitu d  d e  person as; es ta  (¡ente, 
(dice Cervantes) aunque los llevan , van  de p o r  fu e rz a : Sin embaí go, 
por mas autorizado que se halle p' n- buenos ascritores, en el dia 
e.s muy raro ver usado este modo do hablar, porque realmente 
disuena al oido, y m ucho mas si se empican cierto.s iiombre.s 
colectivo.s, V .  gr. Un r e b a ñ o p a c ia n  c n la p r a d e r a ;  un eyérexto pasa

r o n  d  puente.
Los pronombres n os  y vos, cuando se refieren a una sola per

sona, piden el verbo en  plorai, pero la calificación oii.smgular,^
V .  <’T .  IS os D on , etc . estando rom o  estam os p ersu a d id o , o i c . ;  Vos 
D on , etc. e s ta n d o  com o está is  p er su a d id o , etc. hh pronombre (jsted  
(abreviatura de vuestra merced) pide elverbo en tercerapcr.so- 
nn del stu'-'iilar; v tanto  este como el de vos, llevan califieacio- 
iies mascidinas Ò femeninas según el sexo (lela persona n qniPii 
se, dirige, V .  irr. U sted es  muy bu en o . Usted q u ed a  com p lac id a . Kes 
e s tá is  d iv er tid o . Vos p a re c é is  d es¡iraciada.
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CAPITOLO III.

DEL RlilGIMEN.

¿Qué es régimen?
Se entiende por régimen la dependencia quo unas 

partes de la oración tienen de otras, por lo cual á éstas 
se llaman regentes y á aquellas regidas.

¿Qué partes de la oración rigen á otras?
El artículo, el nombre, el pronombre, el verbo, el 

participio, la preposición y  la conjunción.
¿Cuál es el régimen del artículo?
El articulo rige á un nombre ú otra parte de la 

oración que haga sus veces (1), v. gr. lü caballo; el s a 
bor; el porque; el ay ; etc., etc.

¿Cuál es el régimen del nombre?
Él nombre rige á su calificación (cuando la lle

va),v. g r .,  papel blanco; el rallar con oporlunidad espro-  
vechoso. E n  este segundoejemplo, callar con oporlunidafl 
hace veces de nombre y rige á la calificación prove
choso.

¿Qué otro régimen tiene el nombre?
Puede regir á otro nombre en genitivo, elativo ó 

ablativo, v. gr. El libro de Antonio; la caridad para los 
pobres; el amor al estudio; el trabajo sin descanso ; Hulero 
con Unta; voiacioíi por todos.

¿Tiene otro régimen el nombro?
Rige á un verbo siendo entf)nces su nominati

vo, v .gr. El hombre mucre; el excesivo uso de manjares su
culentos perjudica. (El excesivo uso de manjnre.'i siicvlen- 
tos hace veces de nombre, y es el nominativo del ver
bo perju d icad  cual rige).

Este rég’imen es forzoso, porfpie no puede lmbernomiaati\-ü

(1) Entiéndase lo mismo siempre que en esta parl.c de la Grnmáti. 
ca haWemos del nombre.
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sili verbo, ni esto puede existir sin supiol, pues un nombro para 
ser nominativo requiere indispensablemente un verbo; y  cuan
do decimos, por ejemplo, am anece, se suple el nominativo D ios  
Ò e l d ih .

RKO.IMEN DEI. PRONOMBRE.

¿Cuál es ol régimen de los pronombres personales, 
demostrativos é indeterminados?

Los pronombres personales y  demostrativos rigen 
al verbo siendo su nominati^•o, v. gr. Tú escribiste; osle, 
habla; esos juegan.

K1 mismo régimen tiene el pronombre indetermi
nado, V .  gr. Uno dijo tal cosa\ alguno mmhyí, etc.

¿( biál es el régimen de los pronombres relativos?
Los pronombres relativos, que., quien y cual so hallan 

en el mismo caso que los personales é indeter mina
dos, V .  gT. /i7 hombre que sabe; quien hable-, he hablado 
con Ajitanio, el cual me haencargado, etc., etc. Pero el re
lativo cuyo, como también que y cual, en algunas oca
siones rigen á un nombre, v. gr. La mujer, cuya casa 
habito; ignoro qué libro ó cuál libro buscas, etc., etc.

¿Cuál es el régimen de los pronombres posesivos?
Los pronombres posesivos rigen al nombre v. gr, 7ni 

casa, su huerto, vuestra salud.

RÉGIMEN DEL VKULÜ.

¿Qué régimen tiene el verbo?
Kl verbo rige á un nombre en dativo, acusativo ó 

ablativo, v. gr. Jfablé á Francisco; lleva la caria-, irá con 
su herina.710; ve7idrú de Toledo, etc., etc.

¿í^ué otro régimen tiene el verbo?
Rige á otro verbo llevándole unas veces al modo in 

determinado y otras al determinado.
¿Cuándo se verifica el primer caso?
Cuando el verbo regido ó deUrminado (que también 

se llama así) se reitere al nominativo del regente 6 (hi- 
terminante, sin que sea necesaria una segunda oración



que sir\'a de complemento á la primera, y . gr. P ie n s o  
e s c r i b i r ;  p a s e a  c a n t a n d o .

Miiohas veces el infinitivo vá lirocedido de nna prepi.jslcion; 
pero esto es porque lasig-nificacion del verbo determinante así 
lo requiere como son, en señ ar á : ap ren d er  á ; im p u lsar á ;  ob li/jar á ;  
p en sar  en ; e s co cer  entre-, h acer  por-, h acer  para-, d e ja r  de-, d e ja r  s in , y 
otros muchos, v. g r. E n señ a  á  e s c r ib ir : ap ren d e  á  b o rd a r ; le  im 
p u lsó  n o b ra r ; le  o h lif¡ a rá á  leer-, p en saba  en estudiar-, escogió en tre  p a 
g a r  y  ser dem andado-, h iz o  p o r  cobrar-, d e jó  d e h a cer  eso-, le  d e ja b a  sin  
h a c er  n ad a , etc.

¿Cuándo el verbo regido vá al modo determinado}^
(Juando el agente del verbo determinado es otro que 

el del determinante, ó bien, aunque sea tino mismo, hay 
necesidad do que aquel formo una segunda oración, el 
verbo determinado no puede menos de pasar al modo 
determinado por medio de una conjunción (principal
mente de la copulativa ó de un adverbio, v. g r . , ( ¡ u ic -  
r o  q u e  l e a s :  -ig n o ro  s i  v o lv e r á ;  e s c r i b e  c u a n d o  l l e g u e s :  a v is a  
c u a i i t o  n e c e s i t a s ,  etc., etc.

K1 tiempo en que h a  de ponerse el verbo determinado de
pende de hi sig-nificacion del determimiiite y  del tiempo en que 
este se halla. K1 determinado irá a l futuro desiderativo ])rece- 
dido de la conjunción qu e  siempre que el determ inante se halle 
en presente ó futuro positivo, y  sea uno do los verbos que refi
riéndose á  actos de la  voluntad, su significación exija una eje
cución Ò acción futura. Tale.s'son q u erer , d e s ea r ,p ed ir , ro g a r , su
p l ic a r ,  m a n d a r , e m r ln r ^  d isu a d ir , in s is t ir , c on sen tir , a p ro b a r , r e 
p ro b a r , com p ren d er , in d u c i r ,  o b lig a r , im p u lsa r , p r o m e a r ,  acceder, 
d u d a r ,  rece la r , tem er , a le g ra r s e , r e g o c ija r s e , i-eso lver, de r e t a r ,  d eter
m in a r , y otro.s varios; v . qu iero , d escaré, p id o , ru ego, su p lica 
r é , m ando, reso lv eré , e tc ., etc., que vaya A n ton io  á  B arce lon a . 
A p robaré, rep ru ebo , com p ren d eré , d u d o ,Q Íc ., oto., que venga tu her
m an o . E x o r t o ,  in d u z c o , o rb l ig a r é , im p u lso , p ro v o ca ré , acce
d o ,  o t e . ,  o t e . ,  d  que se hag a  ta l c o sa . prc]')ósioi(m á  jirccede 
aquí á ¡a conjunción qu e  ])orque los vOirbi.'S ex u rlaT ,in d w it\ (jO ii-
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f¡ar, im p u lsa r , p ro v o ca r  y acced er , riu’eii «iempro á diolm prepo
sición, así como d is u a d ir , d u d a r ,  rece la r  y  a leb ra rs e  ri^'cii á la 
preposición de, é i n s i s t i r  y  con sen tir  a la  en .

Si el verbo deteriViinante (siendo de los que acabamos de de
cir) cstfi en pretérito 6 fntnro condicional, el determinado ha de 
estar en la  prim era ó tercera terminación do dicho futu
ro, v. y:v. L e supliqué que h ic iera  ó  hiciese ta l  cosa : p e d ia  que se le 
d ie ra  é d iese  ta l c a n tid a d : d esear ía  que fueses A ta l p a r t e .  Por último 
si el determinante estú en futuro ejecutivo, el determinado irá  
al futuro desiderativo, v . í»t ., m an d ad  que presen ten  tas cuentas.

KI determinado puede ir en cualquier tiempo, cu andoelde- 
term inauto está en presente ò futuro positivo, y  es uno de los 
verbos que refiriéndose á actos de la voluntad, no exigen una 
qiecncion ójiccion futura; tales son n egar, in f e r i r ,  d ed u c ir , con 
c eb ir , im a g in a r , p en sa r , juzgar, pi'esum ir, c r e e r , esp era r , suponer, y 
otros; v . ”T .. pien so, con ceb iré , n iego, creeré , supongo, ju z g a r e , que 
o á , que ib a ,  que fu e , que i r á ,  que v ay a , que i r i a  .A ntonio á  ta l p a r te . 
í̂ i el determinante (siendo de estos verbos) está en pretérito, el 
determinado irá al mismo pretérito ò al futuro Ci>ndido- 
n al, V .  «rr., sw ponia, c r e í ,  p en saba , im ag in é, etc. que ese sugelo ib a ,  
fn é , ó  i r i a  á  ta l p a r lo .

Cuando el verbo deteriniiiantc e.s de los que se emplean pa
ra expresar el pensamiento, como d ec ir , d e c la r a r , m a n ife s ta r , e .v -  
p o n er , e tc ., etc., y está en presente ó futuro positivo, el ver)a> 
determinado puede ir  á cualquier otro tiempo menos al futuri » 
desiderativo; v.jrr. digo, declararé, m anifiesío,C :vpondi'e que Antonio  
üá, ib a . fu e ,  irá ó tria A ta l  p a r te . Pero si dicho determinante está 
en ])retérito, el determinado habrá de poncr.se en pretérito ócii 
futuro cf.ndicional, v. írr. D ije , d e c la ra b a , m an ifesté , ee^ponia 
qu e A n lon in  fu é , ib a , ó  i r i a  A ta l  parte .

Cuando el verbo reírido lle\-a la conjunción s i  expresamlo 
duda, e.sto puede estar en cualquier tiempo, monos en el futuro 
ejecutivo, si el determinante se ludia en presente, v. D udo  
s i leo , s i le in , s i leí, s i  le e r é , s i le a , s i le c iia . Si el determinante está 
enpri'térito, d  determinado deberá estar en el mi.smo tiempo ò 
en futuro condicional, v. ut. D udaba si le ía  ó  si le cr iu , du de s i le í  

ó s i le e r ía .
Cuando la oración del verbo determinante llé v a la  cuiijuu-
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cioii si, no en concepto de duda, sino de condición, el rógiineii 
es el mismo explicado pava cuando no la lleva.

Muclias veces el verbo determinante rige á dos, tres o mas 
verbos, v. gr. Antonio sabe leer, escribir, contar y dibujar.

También sucede que el verbo determinado es á veces deter
minante de otros, v, gr. Quiero que Antonio sepa cantar; Quisiera 
que pudieras hacer venir un coche, lín el primer ejemplo el verbo 
quiero rige al sepa, y esto á su vez rige al cantar. En el segundo, 
quisiera rige á pudieras, pudieras á harer y hacer á venir.

Según hemos vi.sto al definir el verbo, el inactivo necesita 
completar su signiflcacion, pues por si mismo no lo hace, 
v.gr. Pedro vá; Antonio desiste-, Juan habrá; El caballo es; Pieno 
estuvo; Yo quedo-, Aíarlmz entra, etc., etc. listas locucionchs pol
si misma.s nada significan, y exigen un agregado que oom oloto 
la oración; por cjcmjilo: Pedro vá á sw casa, Anlonio desisto de su 
intento; Juan habrá amado; el caballo es hermoso; Dieyo estuvo en 
:Uadrid; yo quedo escribiendo-, Marti ,ez entra en el teatro. Por lUm- 
de vemos que cl régimen de estos vorlios c.s muy vàrio. ?dii 
embargo, ca.si todoscllos rigen á mi ablativo ó á uu gerùndio, 
y muoho.s también á iiii dativo. Exceptiianse los vorboss r̂. hn- 
bery dejar, de uinm rég'imeii ̂ 'a nio.s á tratar, así como <H ib' al
gunos otros quí* también lo requieren.
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¿Cuál es el régimen del verbo serV 
Kl verbo ser admite un nombre en nominativo al 

cual rige aunque concierta con el nominativo que rige 
al verbo, v. gr. El komEre es hijo de Dios: rige también 
á un participio ó á una calificación concertando coa el 
iiüjiiillativo, v. gr. González es pintor; el cahallo es her
moso; Áinaliaes amada.

,̂Qué régimen tienen ios verbos haber y  dejar'^
Los verbos haber y dejar (no como activos) solo r i

gen á un participio pasivo ó á un verbo en infinitivo 
precedido de la preposición de: v. gr. A7itonio había 
nhandonndo los libros: Juan habrá de inarchar á Zararjoza: 
Elisa dejó dicho (¡ue volvería; Enrique dejó de irahnjar.

¿Cuál es cl régimen del verbo tener como inactivo? 
VA verl)o Icner rige á mi participio pasivo y á ui.



infììiitivo; poro éste precedido de la conjunción que; 
’mas cuando el regente vá en la primera persona de 
singular de presente, admite también la preposición Oe: V .  gr. Dieqo y Juan tenían pensado ir al teatro juntos; 
Francisco tenia que trabajar; tenqo de hacer ó que hacer uu 
ejemplar.

¿Qué régimen tienen los verbos llevar y qvedafi
Los verbos llevar (no como activo) y quedar, rigen 

participio pasivo, v. gr. Jü general lleva prevenido eso 
lanías veces: Quedó resuelto que se haría tal cosa.

^Cuál es el régimen del verbo estar'?
' È1 verlx.) estar rige participio pasivo, v. gr. FsiaJxt 

mandado que se hiciera tai cosa. Itige tamlden a una ca- 
lilicacion concertando con el nominativo, v. gr. 7:7 ca
lmilo e.üá hermoso.

¿Qué otro régimen tiene el verbo en general?
Él verbo rige á nno ó mas adverbios; como escribir 

hien, correcta y elegantemente.
Rige también a la  preposición, como ir á ,  desistir de, 

insi.'ilir en, pegar con, abogar por, tirar contra, venir des
de, interponer entre, llegar hasta , poner sobre.

Y  rige por último á la conjunción que como deseo 
que, temo que, etc., etc.ruiíilMliN OKI. PARTIOIPIO.

¿Cuál es el régimen del participio?
Entre los participios activos hay unos que tienen 

el mismo régimen que los verbos de que proceden, como 
perteneciente ci, conducente n, participante de, murmurador 
de, querellante de, etc., y esto sucede con todos los que 
traen su origen de verbos inactivos, néutros  ̂ recipio- 
cos; pero los que se forman de los verbos activos (con 
mny rara excepción como obediente) rigen á un nom
bre en ablativo con la preposición de 6 con, v. g r., le
yente de libros: complaciente con los demas: admirador de la 
virimi: amanle de las letras:pintor de cuadros, ele., etc.

Estüo  ̂rcspcftü del nombre 6 pv.oiiombre; piTo no en cuan-



toal adverbio, puê sel participio activo nunca rip,‘e á esta part'̂  
de la oración̂  líii cambio puede regir á una calificación, coiim 
amante fiel, cantor fino-, y mm puede regir á otro participio acti
vo ù i îsivo, como estuíHante sobresaliente, pintor aplicado, eslu- 
diante aplicado, pintor sobresaliente.
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¿Cuál GS el régimen de los participios pasivos de los 
■\-erbos inactivos, néutros y recíprocos?

Los participios pasivos de los verbos inactivos, néu
tros ó recíprocos tienen el mismo régimen que los ver
bos de donde proceden, v. gr. Jí.'iloy acostado en la ca
ma; Juan ha entrado en la sala: Pedro ha salido de la alco
ba; Diego está acostumbrado á navegar; Te has dignado do 
oirle, etc.

¿Cuál es el régimen de los participios pasivos de los 
verbos activos?

Cuando van regidos.del verbo haber ó de otro cual- 
i|uiera, menos ser, tienen el mismo régimen que aque
llos, V .  gr. IJe dado á Juan una carta; tú habrás amado 
la virtud: tenia ¡censado hacer una casa: si Antuaio hnhinra 
leído el libro, no ¡o hubiese mirado con desprecio. Pero si 
dicho participio vá solo, o regido del yerbo sei\ enton 
ces pi(l('- un ablativo, expreso ó suplido, regido d-' la 
preposición por ó de, v. gr., amado de iodos; será pre
miado por los hombres; fue apreciado de sus compañeros.

RÉGIMEN DR I.\ PREPOSICION.

¿Qué régimen tiene la preposición?
La preposición rige al nombre, al pronombre y á la 

calificación según hemos visto en las declinaciones de 
estas tres partes de la oración.

Rige también al verbo, v. gr., voy á pasear; vemjo de divertir
me, soy aficionado á pintar; nada pierdes con hacer eso, ó por hacer 
eso; secpiedó sin hab'lar. Pero, como se ve, siempre el verbo regido 
vá al infinitivo. Se exceptúa la preposición en (juo puedo regir 
iü verbo cu geriiiidio, v. g*r. Pn leyendo pasearé; en comiendo me 
acostare; y la'preposicion se¡iun, que puede regir al verbo en

1



cualquier tiempo menos en erfutjiro ejecutiTo, y nunca en el 
i i i ü n i t i v o ,  V . p T . iSfíjinn iHijorcm. ilmíii. (Jiijan, ''icen, ilif/eren. 
ilfícüin.

Uig'O asimismo al adverbio, v. gr. De aquí á manmui] Jn'/cia 
allí-, para luego, hasta después, etc., etc.

y i)or último, puede regir k otra preposición, v. gr., por 
entre unas matas; obrar de por si, etc.
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R1ÍG1.MEN UIí LA CONJUNCION.

*Üiiál es el régimen de la-s conjuneiones'̂
Las conjunciones copulativa.s y, é, ni, y hus adversativas ó, n, 

ora, ya y bien, rigen al nombre, v. gr. Marido y mujer; padre é 
hijo; ni gato ni perro; lunes ó martes; niño á homlm: ora la espada, 
ora la pluma, etc.

Uig'Cii del mismo modo á la calificación y al participio, 
V . gr., afable y cariñoso; ora triste, ora risueño; ya dispierlo, ya 
dormido; dado ó recibido; m leyente ni oyente, etc., etc.

Kigen al pronombre lo mi^mo que al nombre.
Rigen al adverbio, v. gr., ya bien, ya mal; ora pronto, ora 

despacio; ni tarde, ni temprano, etc.
Y rigen por último, igualmente ({ue la.s demás conjmicio- 

ne.s, al verbo, v. gr., comes y cenas; ora vás, ora vienes; aunque die
gos eso: quid o que vayas; si vuelves pronto te pagaré, etc-, ote.

CAPITULO IV.

D1-; LA CONSTRUCCION.

se entiende por construcción^ 
uiániase construcción la colocación y orden que si

guiendo la sintaxis regular, deben guardar las jiala- 
bras para indicar su mùtua dependencia y inanilestar 
los pensamientos con claridad y exactitud.

.̂Qué lugar corresponde al nominativo?
C'oiuo no puede existir oración sin verbo, ni verbo 

sin nominativo, que es el agente ó móvil de su acción, 
este os necosaviameTite el (pie debe colocarse en primer
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lugar á excepción fie los casos que se dirán mas ade
lante.

N o m in a tiv o  d e  m ía  o ra c ió n  p m 'd e  ser lo  n n  n o m b re , com o  
el hom bre p ien sa ; u n a  ca lifíe a cio n  e n  e l g é n e ro  n eu tro , co m o  lo 
liueno es  bu scado ; n n  p ro n o m b re , c o m o  íú  am as ; u n  v erb o , com o 
el m i j a r  a u ra d a ; u n  a d v e rb io , com o e l  m m a n a e s t á  siem pre en  boca 
d e lo s  perezosos; u n a  c o n ju n ció n , c o m o  el p orqu e es una cosa  que 
■no tod os  suben d e c i r ; u n a  in te r je c c ió n , com o un a y  ha s a l id o  d e su 
boca: y  ]K;r ú l t im o , u n a  o ra c ió n  e n te r a  co m o  e l querer a p ren d er  
la lección  en cAnco m inutos es una locu ra ; en  la  c u a l e l qu erer ap ren 
d er la  leicion  en  c in co  m in u tos, es el n o m in a tiv o  d el v erb o  es . A d - 
v iértasíM p ie a u n q u e  d ecim o s que p u ed e  s e r  n o m in a tiv o  nn  
n o m b re , im a  c a lif ic a c ió n , un p ro n o m b re , e t c . ,  lo m i .s m o im e -  
:ien .serlo do.s ó  m a s  n o m b re s, p ro n o m b re s , e b e ,  v. g r .  E l so¡ 
y  la s  estrellas h erm osean  e l  firm a m en to ; tú y  y o  sa ld rem os ju n 
tos, e t c . ,  etc.

Designado p ara  el nominativo el prim er lu g ar, debe segu ir
lo Híiuella ó aquellas palabras que lo califiquen o que expresen 
alguna circun.stancia inseparable de él, ù que convenga expo
ner antes del verbo, v. g r . , E l h om b re  ju s to  a m a  á  su p r ó j im o : el 
caba llo  castaño d e  A n ton io  m u rió  el m es p a sa d o : lo s  p ad res  d e  fa m i
lia  que se en trey an  a l v ic io  aban don an  á  sus h ijo s . En el primer 
ejemplo vemos que la calificación ju s to  es inseparable del nom
bre á que califica, y  debo enníiciarse antes del verbo, porque 
no es un hom bre cualquiera el que a m a  ii su p ró jim o , sino sola
m ente e l hom bre ju s to ; y por consiguiente es necesario expre
sar la  circunstancia de ese hombre antes do que digamos que 
a m a d  su p ró jim o . En el segundo tenem os (pie para saber qué 
caballo es el que necesitamos dar alguna seña de él; y
como no bastaría  decir qoe era cflsí«/7o, pues hay muchos de 
este color, es indispensable singularizarlo m as, lo cual con.se- 
guimos añadiendo el genitivo de A n ío n io ; y después que ya sa
bemos de qué caballo  se. trata, decimos que m u rió , lín el terce
ro observamos ipie entre el nominativo lo s  p a d re s y el verbo 
regido ¡ior él a b a n d o n a n , liay  no solo el g(3iiitivo do fa m il ia , si
no la  oración en tera  que se entrenan a l  v ic io : en cuanto á  aquel, 
ya sabemos que no puede separarse del nom bre lo s  pad res , tan -



to por lo explicado ahora, ciimitopox’quc denotandoci g’enitivo 
po.se^ion ü pertenencia, Imce falta saber quién es el poseedor.
1 oeantc a dicha oración, veremos por una parte que, manifes
tando una circun.stancia o cualidad de los padres que abando
nan a  siLs hijos, dicha oración que &c en trc íja n .a l m eio debe ir  á 
contiimacion del nom bre lo s  p a d res , para qm;, c*uando sepamos 
de qué clase de padres tratamos, no no.s sorprenda el que ahau- 
donen á sus hijos ; y ])or otra parte, que si (iuisiéram<;s colocar 
dicha Oración despue.s de la  principal, diciendo, ¡os 'padres de 
f a m ih a  aban don an  á  sus h ijo s  que se en lreqan  a l  v i : io , resultarla un 
sentido muy diferente, puo.s aquí ya no eran lo.s padres, sino 
los hijos, los que se eiitreg-aban ai vicio; puesto que el relativo 
que y a  no hacia relación á aquellos sino á estos.

Antes del verbo, precediendo o nò al nominativo, puede ir 
una interjección, ò un nombre en vocativo; (este puede ir  en 
cualquier parte de la  oración como no sea entre artículo y 
nom bre, entre nombre y  calificación, entre verbo y  adverbio y 
después de preposición), v. g v . ,  A h ! D ios es ju s t o ,  Á li h ijo  ¡ah ! ya  
no ea :isH rá a  estas h oras ; m i  p a d r e , am iy o  q u er id o , e s  m u y  anciano. 
En este último ejemplo vemos que no solo v á  de.spuc.s del no
m inativo el vocativo am iy o , sino tam bién -su califica
ción querido.,^ pues esta debe ir siempre á continuación del nom
bre, excepto cuando es recada de alg-un verbo, Qonio Ju a n  es 
bu en o ; A nton io  qu eda  en fe rm o . Esta es r e g ia , g-cneral jiara la  ca
lificación.

También pueden preceder al nominativo, y  dar muchas 
voce.s principio á la  oración, las conjunciones, v. g r . S i el hom- . 
bre pensara siempre lo que vá á  hacer, erraría menos; cuando tú vuel- [ 
vas de pasco estudiarás. '

l'iXplicadas y a  las partes de la oración que deben coloe,ar.se 
antes del verbo, vamos á  exponer la.s que deben se^'-uirle.

¿Qué partes de la oración deben ir después del 
verbo?

Recordando lo que anteriormente liemos dicho de 
cpie toda palabra regida debe seguir inmediatamen
te despiies de la regento, se comprende que rigiendo 
el verbo al advorluo éste debo ir á continuación de
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aquel, v. gT., hahia eleganlemente; qxíe rigiendo el ver
bo activo á un acusativo sucede lo mismo, v. gi*., Amo 
la virtud; que rigiendo á un dativo irá éste en pos de 
aquel, v. gr. HcUlé á Juan ; y por último, que esto mis- 
moocurre con el ablativo, v. gr., pegaba con un palo.

Pero puede ocurrir que un verbo rija  al mismo tiempo al 
adverbio, al acusativo, a l dativo y  al ablativo. E n  este caso la 
sintáxis regular exige que al verbo siga el adverbio que modi
fica su acción; que después vaya el acusativo, luego el dativo, 
y últim am ente el ablativo, v. gr. D escoqu e des g m c i’osam ente l i 
m osn a  á  los p o b r e s  'por a m o r  de d io s . Aquí tenemos dos oraciüiie.s: 
El nom inativo de la prim era es el pronombre .suplido yo, su 
verbo deseo, y uii acusativo todo lo demás: En la  segunda ora- 
don el nominativo es el pronombre suplido tú , el verbo d es ; á 
este sigue el adverbio (¡en ero sa n m te , que modifica su acción; 
después viene el acusativo lim o sn a ; en pos de este se halla el 
dativo á  los pobres, y en seguida el ablativo p o r  a m o r , regente del 
genitivo d e D ios con que term ina.

Cuando el verbo rig e  á otro y  á un dativo al mismo tiempo, 
después del verbo regente se pondrá el dativo, y  á este ¡seguirá 
el verbo reg'idü, v. gT. D ly e je  m an d ó  á  los so ld a d o s  h a cer  fuego  
E sta es una oración en que h acer  fu ego es el acusativo, }• á  los 
so ld a d o s  es un dativo; y  sin em bargo de que hemos dicho que el 
acusativo debe ir  antes del dativo, hay que invertir este úrden 
cuando aquel es un verbo, pues si no lo hiciéramos así, resulta
ría un sentido muy diferente como se vé en este ejemplo que 
dirá: e l gefe m a n d ó  hacer fu eg o  á  los so ld ad os. Es preciso .saber dis
tingu ir bien cuál es el acusativo dem i verbo, y  cual el dativo, 
para poder observar las reglas gram aticales; y  esto se consigne Culi un poco de refiexion sobre el asunto de que tratam os. Te
nemos por ejem plo, estas dos oraciones: E l  g e fe  m a n d a  4  los sol
d a d o s ; el g efe  m a n d a  á  lo s  so ld a d o s  h acer  fuego. En la  ¡irim era el 
acusativo es á  lo s  so ld a d o s ; al paso que en la  segunda 4 los  so ld a 
dos está en dativo, y el acusativo es hcicer fu eg o . Para distinguir 
estos casos, oliservaremos que en la  primera oración lo que 
manda el gefe c .sá  los soldados, o.s decir, qno los  so ld ad os  son 
m a n d a d o s  p o r  e l g e fe : en la segunda, lo (pie manda el je fe  es hacer
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fu e^ o: cs docir, hacer fn epo es im n d a d o  p o r  e l (¡eje; y  á quien lo 
inaiida liacer o.s « los  so ld a d o s ; y  por lo tanto ú los so ld a d o s os 
acusativo en la prim era oración y  dativo en la seg-unda, Pon- 
í?amos otro ejemplo análog-o; en trena a l  h ijo . Aquí«/
h ijo  esta en acnsertivo, porque e l  h ijo  es en tren ado p o r  e l p a d r e ;  
pero si decimos e l p a d r e  entrena a l  h ijo  u n a c a r ta , el acusativo es 
u n a c a r ta , (pie osla entregada por el padre; y  a l  h ijo  está en da
tivo. portpie es á q '̂.ien el i)adro entrega la  carta.

También liay que invertir el orden e.v¡)licado cuando al ver
bo vá unido Un pronombre ])ersonal formando con el una sola 
dicción; v. g r ., ám am e cordialm ente-, d ijo le  u n a cosa. Eii el primer 
ejemplo el pronombre m e está en acusativo y  unte.s que el ad
verbio, y  en el .segundo le está en dativo antepuesto al acusa
tivo  ana cosa. .

Con frecuencia ocurre que forman una sola dicción un ver
bo y  dos o tres pronombres que se le po.spoiien, v. g r. Jú n ase le  
á  F u la n o  t a l  cosa ; s i m i h ijo  vo cum ple com o debe, casii¡¡uesem eie. En 
donde vemos que el pronombre se , precede (y esto .sucedo siem
pre) á los otros, asi como tam bién que el Viitinio do todos es le. 
Poro aquí tcncmo.s una rareza de nuc.stra lengua, como vamos 
á explicar.

nmmdo unode los pronombres m e , t e , s e y  i im  plurales, baco 
roforcncia al nom inativo del verbo, entonces dicho pronombre 
•SO halla en acusaiivo, v. gr. A n ton io  se a la b a : P ed ro  se com e una 
p e r d iz ; poro hay notable diferencia <lel oficio que IiaCecn (d j)r i- 
uK'r ejemplo, al que ejerce en el segundo. En aquel e.s un ver
dadero acusativo con las funciones do tal, pues la acción del 
verbo recae de lleno sobre él, y no .sobre ninguna otro cosa; 
pero en elscgundo tenemos un verdadero acusativo que esw?w 
p erd iz , que es el objeto directo del verbo, y  el pronombre se mi ' 
el mismo caso, al cual pudiéramos llam ar falso acusativo, ya 
ponpip la acción del verbo no le afecta de 1a. misma manora (¡no 
al verdadero acusativo, ya poixjue e.s hasta .supérfiuo, y a  en fin 
porque al volverse la oración por pa.sivn desaparece, al pa.so (jite 
el verdadero acu.sativo en semejantes casos pasa á ser nom iita- 
h’vo. l<)ii la  n r a e i o n / a o ’/fls y  en todas sus somejaTitc.s, el 
pronoiiiljre te c's a.siinismo un falso acusativo, ])or(jue no c.s que 
ín hurlas á tí ])Vupiu, .sino (|ue haces burla de otro, \ i»or (‘on-
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si.Qrniente es un acusativo quo iio sufro la acción dol verbo.
Cuando diclio.s pronombres no so rofíeron al nominativo, en

tonces se hallan en dativo, v . g-r. S e  lo  d i j e ,  ó d ije s e lo . ¿ D iste  la  
ca rta  á  tu  h erm an o?  S e  ta  d i. ¿ M e devolv iste e l libro? Te lo d ev o lv í. 
¿ T erev eló  e l  secreto?  M e lo rev e ló . ¿O s d ie r o n  esa noticia?  I r o s la  d ie 
ro n , etc., etc. Mas téngase presento que estamos hablando de la 
sintaxis reg u lar, y  con arreglo á ella debe decirse d ije s e lo , d i 
sv ia , d ev o lv ite le , etc ., ote.

Lo que llevamos dicho de estos pronombres, .sucede no solo 
cuando el verbo se halla en el modo determinado, sino también 
en el indeterm inado; y  lo mismo cuando van con ^íarticiiiios 
pasivü.s, V .  g r ., estim án dosele ta n to ; h ab ién dosele p a sa d o  la s  o r i le -  
nes op ortu n as , oto.

CAPITULO V.

DE LAS ORACIONES.

Explicadas ya la.s tres parte.s en (pie se divide la  sintaxis re
gular, y  sabido por ellas como han de concordar unas p a la - 
])ra.s con o tras, cuáles de estas rigen, cuáles son regidas, do 
qué modo, y  líltim am eiite el (’)rdcn que deben guardar para 
form arla oración, veamos ahora cuaiita.s clases de oraciono.s 
pueden considerar.se gram aticalm ente, y  ios diver.sTis modos 
en que algunas de éstas pueden pre.sentarse.

¿Qué clases de oraciones hay?
Kay oraciones activas, inactivas, névtras, recíprocas 

y recíproco-inactivas; y toman estos nombres según que 
el verbo que entra en ellas sea activo, inactivo, neutro, 
recíproco ó recíproco-inactivo.

¿De cuántos modos puede ser la oración activa?
La Oración activa puede ser completa ó incomptela.
¿De qué partes consta la oración activa completa?
De nominativo, verbo activo y acusativo; v. gr. 

dro (lina ú Dios: lu hermano desea coin'r un pájaro: el leer 
con exceso le causa mucho daño.
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E1 iiüininíitivo en el primtir ejemplo os P e d r o ,  a m a  el verbo, 
y  « D ios el acusativo. En el segundo ejemplo, tu herm an o es el no 
m inativo, desea el verbo, y co jc r  un p á ja r o  el acusativo. Y en el' 
tercero, e l  le er  con  ex ceso  es el nominativo, cau sa es el verbo, y  
mucho d a ñ o  el acusativo; el pronombre te está en dativo regido 
del verbo.

,̂Qué partes tiene la oración activa incompleta.
La oración activa incompleta consta de nominati

vo y verbo activo, v. gr. Pedro ama^ Antonio estudia.

No se crea por esto que dichas oraciones, lo mismo que todas 
las que liemo.s de considerar, no pueden llevar advcrbio.s, par
ticipios, calificaciones, etc., etc., pues en nada las hace variar. 
Así, tanto os oración activa completa, P edro am a á su padre^ 
como m i bueno y querido amiyo Pedro am a tiernamente á su in for
tunado padre victima de 5« yenerosidad y pureza de sentimientos. En 
ésta el nominativo es mi bueno y querido amiyo Pedro, ama es el 
verbo, liernameníe es mi adverbio, y todo el rosto <le la oración 
es el acusativo.

,̂De cuántos modos puedo serla oración inactiva? 
La oración inactiva se divide también en completa 

é incompleta.
¿Cuál es la oración completa inactiva’?
La que tiene nominativo, verbo inactivo, y el com

plemento que este necesita, V .  g r . ,  Dierjo insiste en su
pi opósito. 'Pu hijo entra en el coleijio. ^

; Cuál es la oración incompleta inactiva? ‘
La que carece del complemento, v. g r., Pieno insis

te; tu hijo entra.
é,Qué es oración nèutra?
Oración nèutra es miuella en cpie el verbo es nen-

t r o ,  V . gr., Francisco m urió; tu h ija  vive.
es oración recíproca?

Oración recíproca es la que tiene verbo recipro
co, V. gr., El hombre cobarde se suicida.
■ ,̂Qué es oración reciproco-iuactiva?



Oración rocípvoco-inactiva es aquella en que el ver
bo, es recíproco-inactivo, v. gr., Jorge se digna favore
certe.

¿Hay otras oraciones además de las dichas?
Las hay de verbo haber que, aunque inactivo, ca

rece de significación propia, y tiene un régimen es])o- 
cial cxm el cual forma oraciones distintas^ á las de los 
demás verbos de su clase.

¿( ’miles son las oraciones del verbo haber?
f-as oraciones del verbo haber llevan tfimbiou los 

nombres de activas, inactivas, néutras, recíprocas ó 
rectproco-inactivas, según sea elrégimen do diclio ver
bo y  pueden ser asimismo completas é incompletas.

¿De qué consta la oración activa de haber com
pleta?

 ̂ La oración activa de haber completa consta de no
minativo, verbo haber, participio de verbo activo y 
acusativo, v. g r ,, Juan ha  comido vna pera; ó do nomi- 
nati-\-o, verbo haber, un infinitivo de verbo activo 
precedido de la preposición dò, y acusativo, v. gr. Juan 
ha de comer una pera.

¿De qué consta la incompleta?
La incomplotaes lo mismo, pero sin acusativo, v. gr. 

Juan h a  comido; Juan h a  de comer.
¿f ’mil os la oración inactiva do halicr completa?
La oración inactiva do haber completa, consta de 

nominativo, verbo haber, participio de verbo inactivo 
con su régimen correspondiente, como Diego h.a venido 
de Dari.s'; ó nominativo, verbo liaber, infinití\ o do ver
bi) inactÍN^o ¡precedido de la preposición de, y su coin- 
plomento, v. gr., Diego ha de venir de París.

¿Cuál es la inactiva de haber incompleta?
Tai incompleta es la qne carece del complemento d(' 

ilichos infinitivo y participio, gr., Diego ha venida; 
Diego ha de venir.

¿Qué es Oración néntra de habei*?
La oración nèutra de haber, ss compone de nomi

nativo, verbo haber y participio do verbo nèutro, como



Antonio ha tmterto; ó nominativo, verbo haber, é infi
nitivo de verbo nèutro regido de, la preposición de, 
conio Antoìiio ha de morir.

; Qué es oracion reciproca de haber?
La oracion reciproca de haber se diferencia de ia 

nèutra en que el participio y el infinitivo son de verbo 
reciproco, v. gr., Francisco se ha sìdcidado, y rrancisco 
se ha de suicidar.

5(Jué es oracion reciproco-inactiva?
La reciproco-iiiactiva es igual á la que acalmiiios 

de explicar, sin mas diferencia, quo la de ser rocipro- 
co-inactivo el participio è infinitivo dichos, v. g r., ./or-
gese ha  alegrado de verte, y  Jorge^se ha de alegrar de
V’erte.

iHav además otras oraciones?
Hav oraciones compuestas, llamadas asi porque se 

componen de dos ó mas oraciones ligadas entre si para 
expresar un pensamiento, v. gr. Conclmr tu ese tra ja -  
jo y pagarte yo, .se verificará al mismo tiempo. Apren
diendo ios niños la lección, complacen á sus padres y maes
tros. El hombre acaudalado que no favorece a sus .seme
jantes, iio merece los dones de la fortuna.

]íl primero de estos ejemplo.s constade una oracion comidc- 
ta do activa conclu ir tú  ese t r a b a jo , siendo tú el nominativo, coa 
d m r  el verbo, y traba jo  el acusativo; de una moomplc a de 
activa p a lia r te  y o , y de una reciproca, .c v er ifica ra  ^
po-, y todas ellas constituyen una sola oracion llaimula compuesU , 
purmio cualquiera de las tres que falte, deja incompleto el sCi - 
lido! Kl sostndo tenemos .ue «e e-neponede una co.np e a 
do activa a j ,r m ,tiendo los n iñ os lo, Im w n  y Ao uini comí leU 
inactiva c o m p ì« « »  4 saspa-fr« ,r»«c*ÍT o,< . H1 torcevo esta oom- 
puesto de d o s  oraciones completas de activa.

íHav alíTuna otra clase de oraciones? _
T,as hav también de pasiva, que son las mismas do 

activa, pero expresadas de modo que lo que en estas es 
acusativo, en aquellas pasa a ser nominativo; y lo que
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en  las de activa es nominativo, se convierte en ablati
vo al pasar á la vo^ pasiva.

lias  como el que sufría la acción del verbo (o sea el acusati
vo) ha pasado á ser ag-ente ù móvil, el verbo tiene qnc sufrir 
necesariamente tam bién alteración, p ara que el sentido de la 
oradon perinane’Kca el mismo. Kn el ej'unplo E l m aeslro  enseña  
á  los 'Hscípulos, poniendo el acusativo en nominativo^ no pode
mos decir los  d isc íp u los  enseñan , .sino q n e  son en señ ad os, y  comò 
que es el maestro el que los enseña, completamos la  oración d í- 
cinnrlo; lo s  d iscípu los son  en señ ados p or e l  m aestro . Do a<pú saca
remos la  regda general para volvfir por pasiva cualquier ora
ción activa completa.

¿Cómo se volverá por pasiva una oración activa 
completa?

So pondrá el acusativo en. nominativo; á este segui
rá ol verbo ser concertado con él en número y persona, 
y i)uesto en el mismo tiempo en que estaba ol verbo ac
tivo; seguirá el participio 2 âsî ■ode éste, concertado en 
género y  número con el nominativo que antes era acu
sativo, y  cerrará la oración el que era nominativo, 
puesto ahora en ablativo regido de la jircposicion por.

¿(' ó̂mo se vuelve por pasiva una oración activa com
pleta de haber?

El verbo haber no 'sufre otra altoracioix al volverse 
por pasiva, que la de concertar en número y persoiia 
con ol nominativo de la nueva oración, que será ol (fue 
antes era acusativo; el nominativo de la primitiva será 
trasladado á ablativo como se ha dicho, y el infinitivo 
ó participio, regido por el verbo haber, pasarán á la voz 
pasiva, V. gr., Diego ha comido mía pera; Diego ha de 
comer una pera, l'lstas dos oraciones activas de haber, 
se vuelven por pasiva ateniéndonos á las reglas esta
blecidas diciendo: Una pera ha sido comida por Diego; 
una pera ha de ser comida por Diego.

En la  oraciun compuesta, si alguna de las oraciones (pie la
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componen, (ó las dos) fuese activa, se jírucedcrú del mod(') ex
plicado. !ü  h aber com ido m  p á ja r o  m e h a  cau sad o  mucho d a ñ o ; el 
haber d e  m atar á  un  hom bre m e causai p en a  y  h o rro r . Jín la prim era 
do estas dos oraciones compuestas, tenemos que las dos que la 
constituyen son activas completas, y  que por consig'iüento pue
den ser vueltas por pasiva; y  teniendo presente que el nomina
tivo do t ‘'da ella es E l haber com id o  un  p á ja r o , que el verbo es h a , 
el cual rig’c al participio can sado, y  que el afmsativo es m ucho  
dañ o, empezaremos por poner á (>sto en nominativo; y diremos 
mucho d añ o ; dejaremos al verbo h a  tal como está, pues que así 
concierta en núm ero y  persona con dicho nominativo; al par
ticipio pasivo cau sado , lo volveremos por pasiva concertando cu 
í^éncro y  número con aquel, y  diremos s id o  cau sad o ; el dativo 
m e ó á  m i lo colocaremos á continuación por ser su róg-imen; el 
nominativo lo pondremos en ablativo regido de la preposición 
p o r  pero como este nominativo es otra oración activa, haremos 
lo mismo que hemos hecho con la anterior, y  diremos: p o r  h ab er  
un p á jn r o s id o  com id o  p or m i. De suerte que el total de la oración 
pa.siva .será; m ucho dañ o  h a  s id o  causado á  m i, ó rn e  h a  s id o  cau sad o , 
p or Itfdfcr un p á ja r o  s id o  com ido p or m i. I’racticiindo lo inizino con 
el segundo ejemplo, diremos: P en a  y  h o rr o r  m e e s  can sado p o r  
haber d e  ser  m u erto  p o r  m í  un h om bre, ó p o r  haber un hom bre d e  ser  
m uerto p o r  m i.

Con cl fin de que el estudiante .se habitúe á la voz pasiva do 
los VíU'bosycon facilidad pueda trasladar ima oración activa á 
pasiva, ¡lonemos la conjugación pasiva de un verbo cuulquicrn 
y de su participio pasivo. .“Dea por ejemjilo:

.4^1«». 

V ot: pasiva.

.MODO DivTfíRMlNADO.

Presente...................  Yo soy amado.
Tú etc.

Pretérito..................  Yo era amafio ó luí amado.
Tú etc.



Futuro positivo...... Yo seré amado.
Tú eto.

Futurodesiderativo. Yo sea amado.
Tú etc.

Futuro condicional. Yofuera, seria,fueseóíúere amado. 
Tú etc.

CSé tú amado, sea aquel amado, 
Futiu’o ejecutivo.... j seamos nosotros amados, sed vos- 

.otros ainados, sean ellos amados.

MODO INDETEiniINADO.

Inflnitivo.................. Ser amado.
Gerùndio..................  Siendo amado.
Participio.................. Sido amado.

¿Tienen otra forma también las oraciones do pasiva? 
También son oraciones do pasiva las formadas por 

nominativo, pronombre .se, verbo activo y ablativo re
gido dola preposición por, v. g r. Tal suceso se. comenta 
por todos, fpie equivale á tal suceso os comentado por io
dos. Pero no todos los verbos activos, sino muy pocos, 
son los que se prestan á esta forma de pasiva. En el 
ej<miploe/ maestro enseña á los discípulos seria malísima 
locución el decir los discípulos se enseñan por el maestro.

CAPITULO VI.

DE l\  SINTAXIS FIGURADA.,
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¿Qué os sintaxis ñgurada?
filámaso sintaxis íigurada la que para mayor ener

gía y  elegancia del lenguaje permito ciertas licencias 
cu la sintaxis regular, ya alterando el orden de las pa-- 
labras, ya omitiendo unas, ya añadiendo otras, ya que
brantando las reglas de la concordancia. Estas licen
cias se llaman figuras ó adornos de la oración.

¿Cuáles son estas figuras?
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Hipérbaton, elipsis, pleonasmo, silópsis y trasla
ción

DIÍL ini'KRnATON.

,̂Quó es hipérbaton?
Hipérbaton es una figura por la cual se invierto ol— - - * 1. _ 

orden do las palaliras establecido cu la sintaxis regu
lar, w  gr. Ao íen()o lo que me pides. Aqui se cometo dos' > '/ i 1 _L
veces esta figura; la primera anteponiendo el adverbio 
no al verbo tengo., y ja segunda poniendo ol dativo me 
antes del verbo que lo rige pides. Sin ellas diria: Yo 
tengo no lo que tú pidesme.

Los pronombrres me, te ,  se , le ,  y sns plurales, paoden ir co
mo se Im visto después del verbo; pero con m as frecuencia ván 
antes de éste, v. gr. M e en carg ó  m i  p a d r e  que l e  d i j e r a  u n a  c o sa . Si 
ponemos este ejemplo arreglado á la sintáxis regular dirá: p a 

d r e  m ió  en ca rg ó m e q u e  d i j e r a  u n a  co sa  á  t i ;  donde ob.servamos que 
el pronombre posesivo m i  forma muy mala locución pospuesto 
cil nom bre, así como ol pronombre ¿c no antepuesto al-verbo. 
Los dos ejemplos j)ropuesto.s nos demuestran que la sintáxis 
iigurada e.s de necesidad hasta en el lenguaje m as vulgar, sino 
ha de ser ridículo y  desagradable, pudiendo citarse muy ]H)cos 
períodos en que se observen las reglas de la sintáxis regular. 
Y tanto es do necesidad, que ante])ucsta ó posi)uestu una pala
bra á  otra, hace variar mucho ol sentido do la oradon, v. gr. Hi 
decimos A n to n io  es  u n  p o b r e  h o m b re ,  damos á entender ípie es mi 
hombría sin m alicia; ])cro diciendo A n ton io  e s  u n  h o m b re  p o b re ,  
expresamos la idea de que tiene falta de recursos para vi\ ir. 
Lo mismo sucede con otras varias calificaciones y  con miiclios 
adverbios, e.specialmente en sentido de admiración, (pie recpiie- 
ren preceder al verbo, v. gr. / Q ué le jo s  ó c e r c a v iv e s /  /C u á n to  m a 
d ru gas.' /Q u é  t a r d e  ó  t e m p r a n o  l leg a s te /  /C u án  d i f i c i l  ese-fo! /C u á n lo  

te q u ie r o !  J\o q u ie r o  qu e v en g a s ; cu an d o  vuelvas d e  tu  v ia g e ; com og u .'i-  

Ic s ; e tc ., etc.
En esto.s ejemplos, el hipfirbaton es de ueoe.sidad, ¡mes de 

no cinploar esta figura, las Ixuicionos serían m alísim as; })ero 
en otros casos, aunque no pare/.(ía tan necesaria, sirve siempre
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para fiar ol(íp,-;moia y fioltnra á la (ixpresiou do las ideas. Lf) di
fícil, ó mas bien im posible, que e.s dar rc|>'las fijas sobre cl uso 
de e.sta fî >’iira, nos lo demostrará una simple oración activa 
compuesta solo de nominativo, verbo y  acusativo; sea por 
ejem plo fA  m a e fitro  en señ a  á  lo s  d is c íp u lo s ;  estas tres ¡)artes pue
den mudar de lug-ar arbitrariam ente sin detrimento del buen 
e.stilo; puede pues decirse, en se ñ a  e l  m a e s tr o  á  lo s  d is c íp u lo s ; en 
s e ñ a  d  l o s  d IscÁ pulos el n ia c s l r o ;  d  lo s  d is c íp u lo s  en se ñ a  d  m a e s lr o ;  
d  lo s  d is c íp u lo s  e l  m a e s lr o  en s e ñ a ; e l  m a e s t r o  á  lo s  d is c íp u lo s  en se fia  
Vemospues que en  tan corta  oración puede usarse del liipcrba- 
ton de cinco diferentes modos, y  que por consig’iiiente si cons
tase de mayor núm ero de palabras, mayor seria tam bién la 
variedad de su colocación. Solo pues la  lectura de selectos es
critures ó el oir hablar á buenos oradores es lo que puede hacer 
adquirir el acertado uso de esta figura.

DE L.̂  EI.ÍrS]S.

?,Qué es elipsis?
Llámase así la íi 2 :ura por la cual se omiten alagunas 

palabras que, si bien necesarias para completar la con.s- 
triiccion gramatical, no solo no liacen falta para (pie el 
sentido se comprenda, sino que de no omitirlas, resul
taría frecuentemente el discurso lleno do repeticiones 
que le afearían, privándole de la energía y elegancia 
que esta figura le presta.

V. g r. J h  e s t o s  c o lo q u io s  ib a n  I ) .  Q u ijo te  y  su  escu dci'o , c u a n d o  

üifí l ) .  Q u ijo te q u e  p o r  cl c a m in o  qu e ib a n ,  v en ia  h á c ia  e llo s  u n a  u m i 
d e  y  e s p e sa  p o lv a r e d a ,  y  en  v ié n d o la ,  s e  v o lv ió  á  S a n c h o  y  l e  d i 

j o :  e tc ., etc. Si dejando de emplear en este trozo la figura elipsis 
ponemos en él todas las palabras que según la  sintaxis regular 
faltan, se convertirá en esto otro: /fn es to s  c o lo q u io s  ib a n  I ) .  Q u i
j o t e  y  s u  es cu d e ro , c u a n d o  v ió  1). Q u ijo te  q u e  p o r  e l  c a m in o  q u e  ib a n  
!>. Q u ijo te  y su  e s c u d e ro , v e n ia  h á c ia  e l lo s  u n a  ¡ ¡ r a n d e  y  e sp esa  p o l 
v a r e d a ,  y  en  v ié n d o la  í). Q u ijo te ,  se  v o lv ió  O. Q u ijo te  á  S a n c h o  y  le 

d ijo  1). Q u ijo te , e tc ., etc.
lis  pues de tanto uso y  utilidad esta figura que ia em pica-
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mo?! oon suma frocuoncia en toda olase de locnoinnos y  estilos. 
Si para saludai* docimos. ¿lícaas dififi, nsamo.s do la liíA’nra elipsis 
omitiendo yo deseo á  V. Bi nos de.spodiinos diciendo, á  D io s , 6 á  
los p ie s  d e  V ., omitimos en ol primer caso, ie en com ien do  y o , y  en 
el scg'U.ndo m e p o n y o y o . Si al recibir nn obsequio, fa\ or ó aten - 
cion'flccimo.s, g rac ias , (lucdan su})lidas las palabras doy  yo á  
V. p o r  ta l  cosa. Cuando á una persona que está comiendo doci- 
mo.s, buen  provecho, o n ú t im o ñ  haya á  \ . eso que com e. Si picí^un- 
tam os á  un ami^ro. ¿ P ien sa  V. i r  es ta  noche a l  teatro?  y nos res
ponde s{, quedan en esta respuesta omitidas las palabras pienso  
i r  e s tá  noche a l  tea tro . Y  lo mi.smo sucedo en infinidad <1(> corlas 
lncucionG.s iiue á todas horas usamos valiéudouosdc esta ü^mra 
sin ijiie pouíi'amos en ello atención.

DEL PLEONASMO.

í Cuándo usamos del pleonasmo?
Se comete esta figura cuando se usan palabras so

brantes que en unas ocasiones son entcraniento supe.r- 
Ihias, y en otras prestan energia al lenguaje.

V. ^T. Si decimos, voy an d an d o  con  los p ie s ,  cometemos la 
üjíurn pleonasmo, pero tan inccesariamente que tal locución es 
hasta ridicula, pues con las palabras voy «admu/o expresamos 
todo lo fpie nos proponemos en tal caso; y  el añadir con los pies 
no dá mayor energía álacxpre.sion. Pero s ise  trata de nn he
cho extraordinario que causa sorpresa y puede hasta paiecei 
dudo.so el que uno lo haya pre.seiiciado, y decimos lo he vi-sfo 
con m is  p rop ios  o jo s , a\mque no puedo liaberlo visto sino con  ̂ os 
ojos, y  no con los de otro, estos dos pleonasmo.s que aquí se 
cometen prestan mayor fuerza y  aseveran niíis el hecho de \ti 
ber visto la cosa de que se trata, que si simplemente dijéramos 
lo he v isto . ]<hi infinitas ocasiones, sin embargo, se empica esta 
figura sin necesidad, y  sin que la  locución .sea ndimilii, a . gr. 
A mi m. han  con lad o  ta l  cosa-, d  A nton io le escr ib ieron  d e C ádiz e.lc.̂  
líu  ol primero de esto.s ejemplos sobra u m i, y en el !,egnndo /<?, 
poro aunque estarla bien dicho, awi han  contado ta l cosa , a  .\ n lo- 
n io  escrib ieron  de CYidiz, ol uso tiene muy permitido esta clase de 
pleonasmos.



Otro pleonasmo comotemos m noccsariam entc con m as Tro- 
cuoncia y  que el uso tiene ignuilmentc permitido. Este se veri
fica siem pre que empleamos un verbo poniéndole de nom ina
tivo uno de ios príjnuinbre.s personales. Cuando decilnos: ¿han 
le ído  tú  t a l  o b ra ?  Yo ia  I d  h a c e  un a ñ o .  N o so tr o s  p e n s a m o s  s a l i r  á  
p aseo . ¿ Q u er é is  v e n ir  v o so tros?  oobran realmente los ¡ironombres 
y o , íú ,  n o s o lr o s  y  voso tros , y  no dan m as fuerza que si los supri
mimos. En otros casos no obstante, prestan energía á la ex
presión, V.  g T .  T ú  h a rá s  t a l  c o s a ,  p o r q u e  lo  m a n d o  y o .
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Dií LA siiJ':rsis.

¿Qué es silépsis?
Ijlámase silépsis la ligura por la cual damos a cier

tos vocablos distinta concordancia de la que gramati
calmente les corresponde.

Dcoimo.sv. V u estra  M a y e s ta d  (dirigiéndonos al rey) es  
m uy b o n d a d o s o ;  V . E .  (ó V uestra líxcelencia) ¡ u é  s e r v id o ;  S u  se
ñ o r ía  e s t á  a l t e r a d o ,  etc., e tc ., y  en e.sta.s locuciones cometemos 
la figura silépsis, porque las palabras m a y e s ta d , v u estra  e x c e l e n 
c ia  y s e ñ o r í a  son femeninas, y  sin em bargo las coiicordamo.s con 
calificaciones y  participios m asculinos cuando la  persona (pie 
reprasentan es varón. Lo mismo sucede con el tratam im ito de 
E x ce len t ís im o  s e ñ o r  que tienen algunas corporáriones de uoin- 
bre femenino, com o son las Reales Audiencias.

Tam bién se aplica algu na vez u na calilicucion ó participio 
do distinto género á nombres que no denotan tratam iento. Sir
va de ejem plo el epigram a de M oratin:

¿ V e is  es a  r e p u g n a n te  c r i a t u r a ,  
c h a t o ,  p e ló n ,  s in  d i e n t e s ,  estevado?

La misma fig u ra  cometemos cuando á nombres colectivo.s 
en el núm ero singular aplicamo.s mi verbo en plural atendien
do 4 la  m ultitud que representan. Cervantes dice: E s ta  y e n le .  
aunque l o s  l le v a n , v a n  d e  p o r  fu e r z a .  R(;comemlamos sin em bargo 
miiclia so])riodad en (‘1 uso de la . îlAp.sis, fuera de los cases (!'■' 
tratamiento arrilja  cx]dieados y sus vsemejaiitc.s.
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DK LA TRASLACION.

¿Qué es traslación?
Se (lá el nombre de traslación á la figura por la cual 

ponemos un verbo en un tiempo que no es el que rigo
rosamente queremos expresar, v. gv., Mañana sale Juan' 
de Madrid.

Aquí cometemos hTfíg'urH traslación porque el verbo s a le  se 
halla  en presente, y  el hecho de salir no puede verificarse hasta 
mañana, por lo cual debia decirse m a ñ a n a  s a ld r á  Ju a n  d e .M a
d r id .

lista  figura es muy fi’ecuente en nuestro idioma, así en el 
e.stilo fam iliar como en el mas elevado. Dccimo.s jíucs esta  n o
che voy  a l  teatro-, m añ an a  cómo en c a s a  d e m i am iqo  fulano-, en  e l oiio  
p rá x im o  co iv lu y e m i h ijo  su c a r r e ra ,  e tc ., etc., en lugar de decir 
ir é . coì)ìCì'é\ co n c lu irá . L a fábula de Iriarte titulada h l n a tu r a -  
lista  y  la s  la g a r t ija s  dice:

Víó en u n a  huerto. 
d os la g a r t ija s  
c ierto  cu r io so  
n a h m U is ía .

C ógelas am bas  
y (i to d a  prisa- 
quiere h a cer  de ella s  
an a tom ía , etc.

Aquí se comete dos vece.s la figura traslación en los verb >s 
cóiicias y qu iere  puestos en presente y  representando tiempo 
pasado.

Jüvellanos en  un discurso eii elogio do Carlos III dice; A p e
n as sube C arlos a l  tron o , cuando el e.'ipiritu de exdineii y r e fo rm a ,  
r e p a sa  todos lo s  ob jetos  d e  la  econom ia p ú b lica . L a  acción  d e l (ìob ier-  
no d esp ier ta  la. cu r io s id a d  d e los c iu d ad an os , r e n a c e  entonces e l  es- 
lu d io  d e  esta  c ien c ia  qu e y a  p o r  aqu el tiem po se llev a b a  en E u rop a  la  
p r in c ip a l a t e n c io n d e  la  fi lo s o fía . E sp añ a  le e s u s  m as cé leb res  e s c r i  
lo r e s , exam in a  su s  p r in c ip io s , an a liza  sus o b ra s , s e  hab la , se d isp u la , 
se escribe , y  la  n a c ió n  em pieza  á  ten er econ om istas . Once veee.s se 
comete en este período la  figura tra.slacion, pues todos los ver
bos que se h allan  en presente representan tiempo pasado.

Los futuros positivo y  desiderativo roprc.sentau alguiia.s 
vece.s tiempo presente, v. ga*. E sem onlon . d e  tr igo  tal vez p es a ra  
ó p e s e  la n ía s  a r r o b a s .  La acción del verbo es de ])re.scute (pie-



riendo decir t a l  vez p e s a ; pues no se trata del peso que el niou- 
í 011 de trigo i)oclrá lleg ar á tener otro dia 6 cu otra ocasión; 
s in o  del que tiene en la  actualidad.

Tam bién se pone algu na vez el futuro condicional cu re - 
lircsentacion del presente en locuciones como estas: Q u isiera  

• me h ic ie s e  V. e l  fa v o r ;  d e s e a r l a  q u e  V. o b r a s e  d e  l a l  m a n e r a ;  en lu
g a r  i\e q u ie r o  q u e  V. m e  h a g a  t a l  f a v o r ;  d e s e o  q u e  V. o b r e  de l a l  

m a n e r a .
Pero si b ien  vemos que en ciertas ocasiones el presente su

p le  al pasado y  al futuro, y  éste al condicional, nunca el pasa
do puede representar á  ninguno délos otros tiempos.

Concluiremos advirtiendo que no hay re g la  que pueda fijar 
el uso de la figura de que tratam os, y que solamente la  buena 
lectura y el trato  con personas eruditas puede hacer compren
der la oporttmidad de emplearla.

-i-ííl—

FIN.
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 ̂ l is ta  o b r a ,  p r e c e d id a  d e  u n  e x te n s o  p ró lo g o  en q u e  se  
e x p o n e  to d a  la re fo r m a  q u e  s e  h a c e  e n  la G ra m á tic a  y  la s  
ra z o n es  q u e  p ara  e l lo  e x i s t e n , se  v e n d e  á  8  r s .  e je m p la r ;  y  
s in  d ic h o  p ró lo g o  á G r s . ,  e n  las p r in c ip a le s  l ib r e r ía s  d e M a
d rid .

H a cien d o  los p e d id o s  d ir e c la m e n ic  al a u to r ,  q u e  v iv e  en  
la ca lle  d e  S .  D im a s , 9 , p r in c ip a l  d e  la  d e r e c h a ,  so  r e b a ja r á  
e l 10 p o r  1 0 0  to m a n d o  d o c e  ó  m as e je m p la r e s .
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