


O B R A S  DE E N S E Ñ A N Z A  P U B L I C A D A S
P O R  JA C O BO  R EY N O L D S.

L I B R O S  D E  L E C T U R A .
Los libros de lectura cstAii basados en los Olosáficos principios dol tnftodo 

racional, 7 se encnmiiian además & preparar la Inteligencia de la niiles para 
los estudios de difcieiites firdenes da conocimientos, en tírminos qne pueda 
bacer los mayores progresos en lo suoosivo. Se ba tenido muy presento al 
Imprimir e»tos libros, la conrenionoia da que ¡a parte material liaga agradable 
el estudio, y facilite la adquisición de las ideas. Nada so ha ccouoiiiirado 
para ello ;  siendo, pues, los tipos lo mejor en su género que se conoce en el 
m undo; el papel, excelente, y la impresión, inmcjorablo. Paia mayor 
facilidad en la comprensión de la.s nociones, se ha hecho el enorme gasto que 
requerían las muchas figuran contenidas en el texto  del segundo y tercer 
libro, todas las cuales son de !a mayor porfcclou posible.

P R IM E R  L IB R O  D E  L E C T U R A , eoo arreglo al método
racional. Véndese S 8 peniques.

SEGU N TtO  L IB R O  D E  L E C T U R A . Contiene este libro 
multitud do nociones interesantes sobro los objetos do uso conum, ex
planadas por medio do 142 flgunis intei-cal.vlas en oi texto. Véndese cu 
un solo ToUimon, 6  en tros, fi 1 chelín 8 peniques.

PR IM R R A  PA RTK, setenta y dos páginas, con 42 grabados, 0 peniques. 
SEGUN DA PA R T E, Id, Id. con 40 giabados Id.
T E  ROERA PA R T E, Id. Id. con 54 grabados Id

T E R C E R  L IB R O  D E  L E C T U R A . A b r a z a  e¡tte libro las 
nociones ciontiflcas mas necesarias para las usos comunes de la sida, cx-
Sucstas con la mayor elai-idad y soncillex, y explanadas por medio do 

14 figuras. Véndese en un solo volfinien, 6  en tros. & I chelín 0 peniques. 
P R IM E R A  PA R T E, setoutu y dos páginas, con 80 grabados, C peniques. 
SEGUNDA PA R T R , id, Id. con 70 grabados fd.
TE R C ER A  PA R T E, id . Id. con 84 grabados Id.

E L E M E N T O S  D E  M O RA L, para uso de toda clase do 
pei-sonas, y on particular los niños que asisten á l.vs cscuolas primarias. 
Un volfimcn do setenta y dos páginas. Véndese á 8 peniques.

O B R A S  C I E N T Í F I C A S  P O P U L A R E S .
Reconocida en todas partes la considerable ventaja guo las figuras, en par* 

ticular las iluminadas, ofrecen para la adquisición de los conocimientos, las 
ligulontcs obras ostón bochas con esto propèsilo ;  y, según lia acreditado la 
expcnencla en varias naciones, los resultados do ellas no pueden ser mas 
■acisractorios,

L Á M IN A S  D E  A vSTEO N O M ÍA , p erfectam en te d iln iia d a s  
6 Uumln&díia. Comprenden el aUtemn solar, vistas tolesc(5i>lcas del Sol y 
la  Lima, la T lo m  y su atm<5síera, las estaciones, laa fa?es de Ja Lun.'i, los 
«elipses de Sol y Luna, las dimensiones relativas do lg> plauctoAv laalU  
y baja marca, el fenómeno del dia y la nodi o, ^cis hojas de vé
pulsados do largo y 20 de ancho, con la dcscripclou coiTCspondionte. Ln 
papel, á 0 choUues, y montadas, À ló td.



L Á M IN A S D E  GEOI-OGIA. Comprenden una sección 
gaoiCgica de las capas do la Tien-a, en escala mayor, donde aparece la 
relación que existe entre las varias rocas, un cuadro del drdon de sucesión 
do las cstratiflcadM, explanación do las formas de la estratiflcaclon, los
Sosos artesianos y los comunes, desagüe do terrenos, grupos oarbontferoi 

e carbon y hierro estratificado, i'fislles, minas de cobre y estaño, sección 
do una mina de cobro, interior do una mina de carbon, íwi.,fodo con 
notas explicativas, por J .  Morris, miembro de la Sociedad Geológica 
de Liondres. U na seno de hojas grandes iluminadas. £ n  papel, & XI) chelines 
C peniques, y  montadas, fi 18 chelines.

L Á M IN A S G EO G R Á FIC A S, que dan á  conocer los
piincípaloa objetoa de Geografía física, incluso ol aspecto físico do la 
TierrA, el movimiento de las aguas, comprensivo do las corrientes mariti» 
mas, las mareas, sistema do ríos, &A. ; la  distribución de los vientos, 1^ 
regiones volcánicas y do terremotos, &a. Seis hojas de SO mugadas do 
largo y 20 do ancho, iluminadas, y con notas descriptivas. En  papel, 9 
chelines -, montadas, Lü íd.

L Á M IN A S ETN O LÓ G IC A S. Contienen cinenenta figuras 
de regularos dimensiones, quo mucstmn los caracteres distintivos de 
color, estatura, y trs^e nacional de las princip.ales variedades de la Mpecie 
humana, agrupadas en los términos convenientes, 6 iluminadas. Cuatro 
hojas do 30 pulgadas de largo y 20 do ancho, con la explicación co m s. 
pondiente, por li. G. Uavensteln, miembro do la Iteal Sociedad Geográfica 
do Londres. £ n  impel, 7 chelines 0 peniques; montadas, 13 oh. 0 pon.

L Á M IN A S D E  ZOOLOGIA. Serie de lám inas, que abrazan
una ojeada al reino animal, desde loa grados superiores, hasta los inferiores, 
fi cuyo electo contienen ciento trece tipos iluminados do las varias clases 
y órdenes de anímalos. Cuatro hojas do 30 pulgadas de largo y 20 do 
ancho, con notas explicativas, hln papel, 7 chelines 8 peniques ; 
montadas, 13 cholínos 6 peniques,

L Á M IN A S D E  BO TÁ N IC A , que m uestran la  estructura, 
fisiología y clasificación do las plantos, perfoetamonle dlbujad.as fi ilumi
nadas. Seis hojas del mismo tamaño quo las do Astronomia, con una 
doscripcion. En  papel, 8 chelines; montadas, 16 id.

L Á M IN A S D E  Q U IM ICA . Comprenden la  Física-Quím ica, 
la naturaleza de los elementos, la de los cuerpos compuestos, las afini
dades, los ficldos, las bases, las sales, ol Isomerismo, la quimica do los 
alimentos, la  do la luz, la combustion y el alumbrado, la qu iiiucadela 
vida animal y vegetal, y el modode utilizar los varios productos do ambas; 
la  química geológica y agricola, &a. Seis hojas iluminadas, y con notas 
ex^onatorias. Enpapol, 9 chelines ;  m o n ta it ,  16 Id.

L Á M IN A S D E  G E O M E T R ÍA . Serie de lám inas grandes,
donde se e.xponen los principlosy aplicaciones do la  Geometría en noventa 
y tros figuras porfoctamoiite dibujadas fi Uumiuadas. Cuatro hojas de 30 
pulsadas de tergo y 20 do ancho, con notos explicativas. En  papol, 6 
chelines 6 peniques ; montadas, 10 chelines 6 peniques.

V IS T A  D E  L A  N A T U R A LE Z A  E N  TO D O S LO S 
CLIM AS. Este  precioso cuadro, do corea de seis pifi» do largo, repre
senta te supoi-ftcio do la Tierra desde ol Ecuador h»st* el cíi culo jiolar 
firtlco, indicendo los difcreiitos climas por modlo do una gradación do 
colorido desdo ol calor abrasador do los trópicos, basto el intonso ÍHo do 
las regiones firticas, Asi mismo, so muestra la causa principal do la 
variedad de climas por ol fingido cqulnocíal do los rayos del Sol, trazado 
en la lámina. Los anímale.-, los árboles, los vegetalo» pec.iliarcs do c;wla 
región, están povfeotomonto dibujados, en tC-rmiuos de m ostrar la distn- 
bucion horlzüiitaldüla vida orgánica. L a  lámina y explicación, ea papel, 1 choílnos 6 peniques ; montada, 7 chollaos 8 peniques.

Obras Cienliñcas Populares :—
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C O JI P E N D I O

DE UGRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA.
P P .IM E U A  P A R T E .

I.

P . ìQué es la Gramática de la Lengua Caste
llana 1

E . E1 ai’te quo da á conocer la naturaleza de 
las palabras castellanas, las alteraciones de que 
son svisceptiblcs, y  el modo de combinarlas para 
hablar correctamente en la cxpi'esada Lengua.

_ P . i Cómo están compuestas las palabras, 
dicciones, vocablos, ó voce.s ?

 ̂R . Se componen do sonidos, como en ar-tl-Ji- 
cio, que consta do cuatro ; y aun basta á veces 
uno solo, como á en enna A tu prójimo.

P . I Qué diferencia hay entre la palabra 
hablada y  la escrita en cuanto á los elementos 
que las componen?

R. Que en la hablada, el elemento es el sonido ; 
mientj-as que en la escrita, el elemento es la 
letra, aunque á veces una leti’a representa un 
sonido, como ocuitc con las vocales.

P . ¿Cómo se llama el conjunto de las letras 6 
caractei*e.s que representan los fonidos?

R. Alfabeto.



P . ¿De cuantas letras consta el alfabeto caste
llano ‘í

11. De las veintioclio siguientes : 
a b c  ch el e f  g li i j k  1 n m n ñ o p q r  
s t  u V X y z.

P . ¿ H ay alguna letra, aclenuís ele las mencio
nadas, que se emplee en castellano?

R . Si, Señor : la i«, con la cual se escriben, 
ciertos nombres, como AVamba, Witiza, y muchos 
extranjeros.

P . Cómo se clasifican las letras ?
E . E n  vocales y consonantes.
P . CuiUes son las vocales ?
E .  Las cinco siguientes : a, e, i, o, u.
P. Y  las consonantes ?
E . Todas las demás.
P . Qué se entiende por sílaba?
R. Los miembros ó partes de cada palabra, 

separables, y que no pueden dividirse. La  
sílaba corresponde al sonido ; de donde resulta el 
que una sílaba pueda formar por sí sola una 
palabra.

P . ;Cómo se dividen las palabras por razón 
del número do sílabas de que constan?

E . Se dividen en monoúlahas, ó de una sola 
• Miaba, como tú ;  disílabas, ò de dos sílabas, como 
a-la; ímííaJtw, ó do tres, como a-(í-na ; y pol¿- 
úlahas, ó de muchas, como a-ti-na-ha.

P. I De qué modo se dividen las palabras en 
silabas ?

E . Para dividir acertadamente las palabras en



sílabas, hay que atender al tiempo que se gasta 
cu pronunciarlas.

P . Qué se entiende por diptongo?
B . L a unión de dos vocales que se pronuncian 

en menos tiempo que el ordinario, como sucede 
con la a  y la t  en ciir& (ai-re).

P . A  qué se llama triptongo?
B . A  la unión de tres vocales que se profieren 

en menos tiempo que el ordinario, según ocurre 
en cambiáis (cain-biais).

P . Qué es tetraptongo?
R . L a  unión de cuatro vocales que se pro

nuncian en menos tiempo que el ordinario. 
Ejem plo: vió airarse el viento. Los diptongos 
ió y  ai se han unido formando el tetraptongo.

P . Qué se entiende por acento ?
B . Una levísima prolongación de la vocal que 

se acentúa, acompañada de una corta elevación 
del tono, lo cual se indica por medio del signo 
llamado también acento.

P . ¿ Cómo se clasifican las palabras por razón 
de la sílaba en que cae el acento?

B.^^En graves, agudas, esdrújulas, y  sohrc- 
esdrvgulas. Se llaman giaves d regulares cuando 
cae el acento en la penúltima, como en vidv-gen- 
agudas, cuando cae en la última, como en ro-j-ié, 
ca-fi-tán;  esdrújulas, cuando cae en la ante 
penúltima, como en 2>d-ja-ro, cáus-ti-co, y  sobre
esdrújulas, cuando cae en una anterior á la 
antepenúltima, corno en cum-2)lic-ra-mos-lo.

P. ¿P or qué se llaman rcgularts las en



que carga la pronunciación en la penúltima 
sílaba?

li. Porque esto es lo mas regular ó corriente 
en castellano.

P . I Cómo terminan por lo general las palabras 
regulares ?

P . E n  vocal ó en s, como perro, libro, mesa, 
S a l a s  <Je los I n f a n t e s ,  Vallecas.

P. Y  cómo acaban las agudas 1
K. Por lo común, en consonante que no sea s, 

como acción, liberal, &a,

I I .

P. ¿Cómo se clasifican las palabras por con
sideración á sus varios oficios en el razonamiento?

K. Se dividen en nuevo, á saber: artículo, 
nombre ó substantivo, adjetivo, jmonoinbre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción, ó in
terjección.

I I I .

P. Qué especies de artículos bay ?
E . P o s : bl definido el, que sirve para indicar 

personas ó cosas determinadas, como en el tiempo 
vuela; y  el indefinido un, que indicatambieulas 
personas ó cosas, pero de un modo vago é inde
terminado, como en u n  dio, de verano. En el 
primer caso, se conoce qué tiempo quiere in
dicarse; más en el segundo, se ignoi-a de que dia 
se trata.

P . ¿ Qué hay que notar respecto ú la forma de 
estos artícxilos ?



R . Que v a r í a  s e g n u  el g é n e r o  y  n i ím e r o  de 
l o s  s i i b s t a n t i v o s  á q ix e  s e  a p l i c a n  ; d e  c o n 
s i g u i e n t e ,  s e  d ic e  : k l  campo, l a  casa, l o s  campos, 
LA S casas ;  LO bueno ; UN campto, u n a  cusa ;  u n o s  
cainpos, UNAS casas.

P . j,'V’a siempre la forma del ai'tíciilo definido 
que indica el género con el correspondiente 
substantivo ?

il . No, Señor; pues en vez de decir, por 
ejemplo la alma, se dice el alma, á fin de evitar 
el encuentro de las dos vocales idénticas, siempre 
que carga la pronunciación en la segunda de 
ellas.

P . ¿Qué se hace cuando concurren las par
tículas á ó de con el artículo definido ?

P . Se forma de las dos palabras una sola, como 
se ve en al Ho, en vez de á el rio ;  al agua, en 
lugar de á el agua ;  del rio, por de el rio, y del 
agua, por de el agua,

IV.
P . Cuántas es])ecies hay de .substantivos?
H. Los liay p7‘opios, como Juan , Ana, liorna, 

P a rts ; coinxmes ò agyelativos, como casa, pueblo, 
r i o ;  concretos, como estos y  otros muchos; 
absti'actos, como virtud, temor; colectivos, como 
arboleda, congi'eso, ìixaìiada ;  siirt-ples, como 
padre ;  compuestos, como p̂ ’̂-drexiuestro, ¿ta., &a.

P . Qué números tiene el substantivo?
P . E l singuliu*, que significa una persona ó 

cosa, como hombre, árbol ;  y el plural, que denota 
mas de una persona ó cosa, como hombres, árboles.



P . Cómo se forma el plural ilel singular 1
R . Añadiendo una s cuando el substantivo 

termina en vocal, como de perro, perros;  y  la 
silaba es cuando concluye en vocal aguda ó en 
consonante, como de jabalí, jabalíes;  de Jior^ 

jlores.
P . Se observa siempre esta regla ?
R . No, Señor; pues lei 6 ley, por ejemplo, 

que acaba en vocal no aguda, hace sin embargo 
leyes; y  mamá, papá y  zaquizamí, que tienen 
aguda su última vocal, hacen no obstante mamás, 
papas, zaquizamís, añadiendo solo una í , á la 
manera que otros varios. De los acabados en 
consonante, puede así mismo decirse que se 
separan de la regla, en atención sí que martes 
hace el̂  plural los martes ;  paréntesis, los 
paréntesis;  fénix, los fén ix , &a., &a.

P . ¿Como se forma el plural de los subs
tantivos compuestos?

 ̂R . E n  general, conformo á lo que se deja 
dicho respecto á los simples; por lo cual, a<jridulce 
hace agridulces; traspié, traspiés, y  vaivén, 
vaivenes.

P. jCórao es el plural de los substantivos 
compuestos dé verbo y  substantivo en plural ?

 ̂R . L o  mismo que el singular; asi pues, se 
dice el sacabotas y los sacabotas, el guardapiés v 
los gtiardapiés.

P . i De qué modo se forma el phu'al de lo» 
substontivos conquiestos de un substantivo- y un 
ttdjetivo en singular?



H. AííaOiendo mía « ¡í cada uno de ios com
ponentes : así pues, de casaquinta se hace casas- 
quintas; de ricohombre, ricoshomhres,

P . H ay excepciones íÍ esta regla ?
P . Si, Señor: vanagloria-, que hace vana

glorias ;  padrenuestro, que hace -padrenuestros, y  
ótros.

P. i Oeun-e alguna vez en los substantivos 
compuestos que ía terminación de plural vaya 
en el primero de ellos?

R. Sí, Señor; asi pues, hijodalgo hace hijos
dalgo.

P . I H ay algunos substantivos que carezcan de 
plural ?

R. Todos los nombres propios, como Aíiíonío, 
Luisa, Alemaiiia, Guadalquivir, &a., cuando se 
usan en el sentido ordinario; ])ero admiten 
jilural en sentido figurado, diciéndose, por 
ejemplo, los Homeros, las HspaTías, Ara.

P . I Pueden citarse nombre.s comunes que 
carezcan de plural?

R. Ordimu’iamonte no tienen plural los 
nombres de ciencias, artes y profesiones, como 
fisiología, carpintería, (¿bogada; ni los de vir
tudes, vicios y pasiones esj)eciales, como magna- 
uiimidad, envidia, cólera ;  ni los de edades de la 
vida, como juventud, mocedad, veje.'s. Se dice, 
sin embargo, las Jisiologias, para designar los 
libros de e.ste ramo que hay en una biblioteca, por 
ejemplo ; las envidias en significación de las mani
festaciones de esta pasión ; las mocedades, &a., &a.



P. I lîa y  substantivos que tengan mas de un 
plural ?

P .  Maravedí, por ejemplo, que luice mara- 
vedis, maravedíes y maravedises.

P.. Cuántos géneros admite el substantivo?
Pt. E n  realidad solo dos : el masculino y  el 

femenino ;  pues el llamado neutro no es otra cosa 
que fiilta de género.

P . Cuáles son los substantivos masculinos ?
E . Los que significan varón ó macho, ó -seres 

que nos representamos como de esto sexo, de que 
.son ejemplos, Dios, án<jel, hombre, Icón, centauro ;  
los noaibre-s pro])ios de rios, como el Ebro, el 
Sena ;  los de montes, como el Etna, los tirineos^

P. Qué substantivos son femeninos?
B . Los que significan mujer ó hembra, ósere.s 

que nos repre.sentamos como de e.ste sexo, á 
saber : diosa, hada, leona, Ccres, Didcinea, &a. ;  
ios nombres propios de ciudades, villa,'?, y  aldeas 
como Sevilla^ Cádiz, Lisboa,

P. H ay alguna excepción ú estas reglas ?
B . Si, Señor : varios nombres de montes son 

femeninos, como laAlÿujarra, la Sierra M orena; 
y hay nombres de ciudades, villas y aldeas, que 
se usan en ambos génex*os, diciéndose, por ejem
plo, todo Toledo, ó fot^a Toledo.

_ P. ¿Se determina el género de los substan
tivos iiuicamenteqxor su significado?

B . No, Señor; pues entre los substantivo.^ 
que no significan varón ó hembra, ó seres que

10



puedan representarse como de uno de estos 
sexos, los liay masculinos y femeninos; siendo el 
fundamento para clasificarlos asila  tenniuacion. 
De aqau' resulta, por ejemplo, que banco sea imis- 
culino, y  mesa femenino.

I*. i Sírvase V . dar á conocer las reglas mas 
comunes para conocer los nombres por su ter
minación 1

E . Son masculinos los que terminan en cual
quiera vocal, menos la a  no aguda, ó en cual
quiera consonante, excepto la (¿, si bien hay 
inuclios substantivos que se separan de la regla, 
ívjeinplos: maná, vale, alelí, cánamo, amhigíi, 
reloj, árbol, rincón, fu ro r, fénix, arroz, &a.

í3on femeninos por lo comnii los substantivos 
que terminan en a  no aguda, como alma, lágrima ;  
los quo concluyen en d, como merced, virtud; 
los que tienen el plural en ns, ó des, como garras, 
frcvsdes ;  y  los nombres de las letras del alfa
beto, por suponei’sfi tácita la palabra letra, como 
la  (letra) a, la (letra) c, <ta.

P. (liene casos el substantivo'?
R. E n  Idealidad no los tiene pues no varía de 

forma, sea que represente la persona ó cosa que 
liace, o la en quien recae directa ó indirecta
mente la acción. Así pues, la palabra bola 
no sufre alteración alguna, sea que se diga la 
hola rueda, 6 yo he comprado una hola, ó \jo he 
comprado una coja para  la hola. De aquí re
sulta quo se supla la declinación con otras pala
bras, según se indicará en sus lugares res
pectivos.

11
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V.
1*. Cuántas especies de adjetivos hay ?
11. Dos: el detcnninativo, como 7/íí', tu, su, 

este, ese, aquel, todo, cierto, cuatro, cien, mil, en 
mi casa, tu huerta, su hacienda, este "poqyel, aquel 
árbol, todo hombre, cierto dia, cuatro mesas, cien 
lilrros, mil caballos, ¿ a . ; y  el calificativo, como 
bueiw, malo, grande, pequeño, en niuo bueno, 
hombre malo, rio grande, libro pequeño, ¿a .

P . ¿Qué alteraciones sufre el adjetivo califi
cativo, para indicar la superioridad ó inferioridad 
de una persona ó cosa respecto á otra ?

D. Las que se designan con el nombre de 
aumentativos, diminutiüos, y superlativos.

V. I Como se indica lo aumentativo en el 
adjetivo ?

11. Geuei’almente, dándole la terminación en 
azo, aza; on, ona ; ote, ota, como de bueno, 
buena, bonazo, bonaza;  de picaro, picara, 
picaron, picarona ;  de grande, grandote, grandota.

r .  j l5e qué modo se indica lo diminutivo en 
el adjetivo 1

Ji. Por lo común, dándole la terminación en 
eja ;  ete, eta ;  ico, ica ;  illo, i l la ; ito, ita) 

nelo, uela, como de malo, mala, malejo, madeja ;  
de viejo, vieja, vejete, viejecico, vitjecica, viejecillo, 
viejecilla, víejecito, viejecita ; vlejezxielo, viejezuela,

P . ¿ Qué hay que observar en cuanto al au 
mentativo y diminutivo con relación á otra 
especio de palabras qixe el adjetivo 1

tí. Queso aplican igualmente al substantivo,
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diciénclose, ejemplo, de pimnn, vernaza ;  de 
hombre, hombron ; de flor, jioiecica, jíorecitaf 
Jlorecillo; &a., &a,

P. Sírvase V . decir de qué modo se indica la  
superlativo en el adjetivo.

P . Dándole la terminación en isimo, isima, 
érrimo, érrima, como de malo, mala, malísimo, 
malísi’ina, de breve, brevísimo brevísima ; de 
mísero, misérrimo, misérrima. Esto es, poniendo 
en lugar de las vocales o, e, ó añadiendo á la 
consonante final del adjetivo las indicadas 
terminaciones.

VI.
P. Qué se entiende por pronombre ?
R. E l nombre que significa primera, segunda, 

ó tercera persona, sea que exprese esta sola cir- 
cun.staiicia, ó sea que la asocie á  ótra.

P. i Cuáles son los pronombres de persona, 6  
pei*sonales 1

P . Los siguientes:
I'o, ]>rinicra persona de singular, lo mismo 

pai’a mase-diño que para femenino.
Nosotros, nosolras. primera de plural.
Tú, segunda de singular pam masculino y  

femenino.
Vosotros, vosotras, segunda de pluraL
Kl, ella, tercera de singular.
/•'.¡los, ellas, tercci*a de plural.
Kilo, k'i'coi a de singular para neutro.
P . Admiten declinación estos pronombres?
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li. Son las Iónicas especies de palala’as de que 
puede decii-se que se declinan, ó tienen casos, 
•esto es, variedad de forma, según las diferentes 
relaciones en que se hallan con las demás pala
bras de la proposición.

P . i Cuántos son estos casos en el pronombre 
njo?

R . Tres : sugeto, como en yo canto ;  com
plemento directo, como en me estima; y com
plemento indirecto, como en d¿ó memorias para 
mi.

P . ¿ Qué hay qite obsorvai* respecto al caso 
complemento directo m e?

I\. Que puedo emplearse, y  se emplea tam
bién como indirecto, según aparece de este 
ejemplo : Me dio dinero (dió dinero á raí).

P . I Tiene iguales casos que el yo su plural 
nosotros, nosotras ?

P . 2<fosotros, nosotras se tisa para el caso 
sugete, como en nosotros leemos, y para el com
plemento indirecto, como en remitió flores para  
nosotros, nosotras ;  nos, para el directo, como en 
nos ama, y aun también para el indirecto, como 

•en nos da sic palabra.
P . Cómo se declina el pronombre tú Ì
Ti. De un modo análogo á y o ;  y  su plural 

vosotros, á la manera que nosotros. Ejemi»los : 
T ú escribes ; te buscan, te dan la enhorabuena, el 
ti. Nosotros, vosotras escribís; os buscan; os 
d a n  la enhorabuena, á vosotros, vosotras.

P. I Cómo se ejípresan los casos complementos
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indirpctos m i y  ti cuando les precede la prepo
sición con?

R . Uniéndose ésta con ellos, y a"i*egúndoseles 
go, en estos términos : conmigo, contigo.

P . De qué modo se declina el pronombre él ?
R. Poniendo él en el caso sugeto ; ¡e ó lo, en 

el complemento directo, y  le en el indirecto. 
Ejemplos; Iba «7 despacio ; pero le, ó /o encon
traron ^mos muchachos, y le derribaron cuanto 
llevaba en la cabeza.

P . Sírvase V . dar á conocer la declinación 
del plural de él.

R. E l Ci\so sugeto es ellos; el complemento 
directo, los ;  y  el indirecto, les, y aun ellos en 
ciertos complementos. Ejemplos: obi'aron
con imprudencia, y de aquí re.sultó que los en- 
volviei'an los enemigos y les quitaran todos sus 
aprestos. E ra  opinion entre ellos que pudo 
haberse evitado el desastre.

P . Cómo se declina el femenino ella?
R. IlUu es el caso sugeto ; la, el complemento • 

directo, y le ó la el indirecto. Ejenipios : lilla 
iba despacio j pero la encontraron irnos mucha
chos, y U, ó la derribaron cuanto llevaba.

P . De qué modo se declina el ¡dura! do ella ?
11. E l caso sngeto de ella en plural es ellas; 

el coniplomento directo, la s ; y el indirecto, les ó 
las, y aun ellas. Ejemplo-s: Fueron ellas en 
busca de sus amigas, encontraron, y les ó las 
dieron un rato de alegría. Todo era satisfacción 
en, ellas.
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P . Cuííl es la declinación de eUo i
P . Ello  es el caso sugeto; ¿y, cornplomcrito 

•<lirecto, y h  j  aun ello, indirecto. Ejemplos: 
Aunque ello es cierto, y hay pruebas de ello, no 
hay que mencionarlo ni dar¿e importancia.

P . ¿ Cómo expresa el pronombre personal do 
tercera persona que ella es el término de la 
acción qtte ejecuta ?

R. Por medio de las formas se, sí. Ejemplos: 
E l niño, 6 la niña, se divierte; los niños, 6 las 
niñas, se divierten ; el hombre, ó la mujer, se 
llevó la carga; los hombres, ó las mujeres se 
llevaron la carga; ese quiere todo jtara.t¿; esos 
quieren todo pai*a sí.

P . ¿Cómo es el caso indirecto si cuando le 
precede con ?

P . Se juntan ambas pai’tículas, agregándoselos 
go, de este modo: consigo.

P. Cuáles son los pronombres posesivos ?
P . Los que á la idea de primera, segunda, ó 

tercera persona, juntan la de posesión, ó poi- 
teneneia, como mío, mía, mies, niias; miestro. 
nuestra, nuestros, nuestras; tuyo, tuya, tuyos, 
tuyas; imestro, vuestra, vuestros, vuestras; suyo, 
■suya, suyos, suyas.

P. ¿ Qué pronombres son Jos llamados demos
trativos ?

R. Los que denotan cercanía del objeto qtic 
representan á la primera persona, á saiiei’, este, 
esta, estos, estas; los que la denotan respecto ¡í 
la segunda persona, ese, eso, esos, esas ¡ y  los que



indican distancia dcl objeto respecto á la primera 
y segunda persona, á  saber, aquü, aquella, aque
llos, aquellas.

r .  ¿ A  qué especie de palabras dan origen 
estos diversos pronombres demostrativos ?

R . A  los tres pronombres esto, eso, y aquello, 
que carecen de plural, por significar conjuntos de 
cosas.

1*. Cuiiltís son los pronombres relativos ?
R . Los que reproducen un concepto anterior, 

y sirven especialmente para enlazar una pro
posición con otra.

P . Sírvase V. indicar estos pronombres.
R . Que, quien, cual, cuyo, ¿a . Ejemplos: 

Esto que refiero es puntualmente lo qxio ocurrió; 
este libro no es mió, sino de quien lo dejó aq uí; 
en aquella desastrosa reñiega, cuál huyó arro
jándose al agua; cuál .se batió desesperada
mente.

P . ¿ Qué difci’encia preseutan estos pronom
bres en cuanto á su declinación ?

R.̂  L a  do ser invariable el que, al paso que los 
demíí.s sufron altei'acion, pai-a expresar el 
número, y  alguno de ellos, hasta el género, 
diciéndose, [>or ejemplo: Este fué quien le 
acou.sejo ; éstos fueron quienes le aconsejaron ; 
no sé cual- es el libro que necesito; no sé cuales 
son los libros que necesito; el árbol cuyo fruto 
comímo.s, á cuya sombra nos sentamos, cuyos 
ramos nos defendían del Sol, y  cuyas ñores 
perfumaban el aire.

17
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V I I .

P . Cual es la división mas gene:'fil del verbo ?
R. En substantivo y adjetivo. Es substantivo 

el verbo ser, y adjetivos el verbo amar, el verbo 
core}’, <ta., l-a.

P . ¿Qué clasificación se hace de los verbos 
adjetivos ?

R. Se dividen on transitivos, é Í7it}'ansitivos.
P . Cuáles son los transitivos ?
R . Se llaman transitivos cuando la acción que 

vxpresaii recae directamente en una ó mas 
])ersonas ó cosas, como en amo á mi padres, 
mnarnos á nvestros padres; escribo una carta, 
escribimos unas cartas.

P. Y  cuáles los intransitivos ?
R . Aquellos que expi’esau una acción ó estado, 

que no recae directamente en xina ó mas personas 
ó cosas, como cu yo duermo, ■nosoli’os dormimos.

P . ¿ Hay casos en que el verbo intransitivo 
paso á ser transitivo ?

R. Si, Señor ; y  do aquí resulta que pueda 
decirse yo donni un sueno tranquilo, nosotros 
dormimos un  sueno tranquilo.

P . Qué se entiende por número en el verbo?
E . L a circunstancia de referirse á una ó mas 

personas ó cosas la acción ó estado que expresa, 
lo cual so indica por variaciones de forma.

P . Cuántos números tiene el verbo ?
11. Los mismos dos que el substantivo, esto 

es, singular y plural: Yo canto (singular); 
nosotros caníajiios (plural).



P . Qué quiere clocir persona en el vei’bo í
E . L a velación al sugeto que habla, al á quien 

se habla, y al tle quien se habla, cuya relación, se 
exjiresa por diferencias de forma.

P . Cuántas personas tiene el verbo 1  ̂ ^
11. Tres en singular, y tres en plural, á .saber : 

Singular. Plural.
Yo amo..........................  Nosotros amamos

2̂ 1 Tú amas ..............  2*> Vosotros amais
3‘> El ó ella am a ..............  3̂  Ellos ó ellas aman

P. A  qué se llama tiempo en. el verbo?
R . A  la circunstancia de indicar que lo que 

significa sucede cuando so está hablando, ha 
sucedido antes, ó liabrá de suceder dc.spués, como 
yo canto, yo ennU, yo cantari.

P . Qué tiempos admito, yares, el verbo ?
II. E l yn-esente, el pasa<io ó pretérito, y el 

futuro, con las diversas modificaciones de nitus^y 
ineno.s, u otras circunstancias, que se indicaran 
desymes,

P. Qué se entiende por modos en el verbo?
E . L a diversa forma que toma para indicar 

ciertas eircunstanci.as de su significación, inde- 
yiendientes de la idea de número, y>ersona y 
tiempo.

P , Cuántos son los modos?
E .  Cuatro : el indicativo, el imperativo, el 

subjuntivo, y el infinitivo. Ejemydos : Yo c a u t o  
(indicativo) ; c a u t a  tú (imyierativo) ; papá qidcr« 
qne yo c a n t e  (subjuntivo) y vamos á  c a n t a r  

(infinitivo).

19



P . Qué quieve decir conjugación?
P . E l conjunto ordenado de las iiífíexionés de 

los verbos.
P . Cómo se lia oi'denado este conjunto?
P . Dividiéndolo en los cuatro modos indicados, 

cada \mo de los cuales se distribuye en tiempos,
P , I Qué división se ha hecho de los verbos por 

razón de su composición?
P . E n  tres conjugaciones; la primera, de los 

acabados en ar, como ama?-; la segunda, de los 
terminados en cr, como terne/'; y  la tercera de 
los acabados en tV, como 2?a)'í¿¡\

P. I Cómo se denomina la parte que precede 
en los verbos á la terminación ?

P . P a iz ; así pues, a/nar se divide en 
(raíz) y o?* (terminación); ie/ner cu iem (raiz) y 
Cí’ (terminación); y  liartir cu -part (raíz) é ir  
(terminación).

P . ¿Se ajustan todos los verbos & las formas 
de una de las tres conjugaciones indicadas?

P-. No, Señoi*, resultando de esta diferencia la 
clasificación de ellos en regulares é irregulares. 
Son regalares los que se conforman en un todo (i 
una de las tres conjugaciones c irregulares, los 
que se separan de ellas.

P. I Qué parte del verbo sufre las alteraciones 
destinadas á expresar los accidentes?

P . E n  los verbos regularos, como a7nar, temer 
y 2¡artiT, únicamente la terminación, que de o, 
en 07»o, se convierte en as en aj/ias; en a en 
ama, &a, ; pero en los verbos iri’Cgnlares, no solo

•20



21

55e altci'a la terminación, separándose del tipo de 
los regulares, sino también la raiz. Así sucede 
que com-er hace com-iü, j  no com -6; y cab-er 
hace quej)-Oy y  no cah-o.

P . i Admiten todos los verbos el mismo nú
mero de formas de la conjugación?

11. No, Señor: los hay que carecen de algunas 
de éstas, en cuyo caso se encuentran los llamados 
unipersonales, que solo tienen las terceras per
sonas de cada tiempo, como lltiéve llovió, lloverá, 
diciéndose Ihieve agua, llueven rayos, llovió agua, 
llovieron rayos, llove‘)ki ag m,  lloverán rayos; y 
los defectivos, que son unos irregulares que 
carecen indistintamente de personas, tiempos y 
aun modos.

P. Sírvase V . dar la conjugación del verbo 
substantivo sei\

11. Hela aquí:
SER.

Mono ISDTCATIVO.
Presente.
Singular.

Y o  ......................................... soy ...bueno, buena
Tú ......................................... eres...bueno, buena
El, ella, Pedro, Ana, ¿a . ... es ...bueno, bucua

Plural.
No«iotros, nosotras, tú  y  yo •...
Vosotros, vosotras, tú  y  José,

tú y  Luisa, &;a..........................
.Ellos, ellas, esos niños, tus her

mana.?, kíi..................................

somos...buenos, buenas 

sois...buenos, buenas

son...buenos, buenas
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Fosado. 6 jirelérilo.
Singular.

......................................... fui bueno, buena

......................................... fuiste bueno, buen»
El, ella, Ramón, Rosa, &a. ... fué bueno, buena

Plural.
Nosotros, nosotras, tú  y  yo ... fuimos buenos, buenas 
Vosotros, vosotras, tú  y  Leonor,

................................................ fuisteis buenos, buena.s
Ellos, ella.s, esos houíbres, las

criadas, ¿sa................................fueron buenos, buenas

Pasado coexisienic.
Singular.

................  ................  era bueno, buena
..........................................oras bueno, buena

El, ella, Félix, Leonor, &a. ... era bueuo,-buena

Plural.
Nosotros, nosotras, tú  Benito y  

y ’ » .............................¿ramos buenos, buenas
Vosotros, vosotras, Ui y  tus aini-

S°̂ > ........................................erais buenos, buenas
Ellos, ellas, los criados, las cria-

........................................eran buenos, buenas

Fuiuro.
Singular.

..........................................seré bueno, buena
................ '................ serás bueno, buena

Aquel, aquella, Ramón, Camile,

.............................será bueno, buena
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Plm-al.
TTosotros, BOíotras, tú  y  yo, &a. sétimos buenos, tneiias 
Vosotros, vosotras, tus primos, ó *

primas y  tú, &a......................... seréis buenos, buenas
. ..Aquellos, aquellas, los operarios,

las niñas, &a..............................  serán buenos, buenas

M odo  I j íp e h a t i v o .
Sé, tú, Melchor, bueno
Sed, vosotros, Melchor y  Jacinto, buenos.

M odo S u b ju n t iv o .

Trcutnta.
Singular.

'Papá quiere que yo ................ sea bueno, buena
Mamá desea que tú .. ... seas bueno, buena

•IS! maestro procura que él, ella,
................................................. sea bueno, buena

Plural.
'Este se afana para que nosotros sgimos buenos, buenas 
' Todos anhelan que vosotros ... seáis buenos, buenas 
»Los padres quieren que los hijos,

las hijas .............................sean buenos, buenas

Pasculo.
Singular.

Poco seria necesario para que yo fuera bueno, bnena
Seria necesario que t ú ................ fueras bueno, buena

..liada senecesitaria para que Luís,
• A n a .........................................fuera bueno, buena
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Plural.
Kaila seria preciso para que nos

otros, as ............................ fuéramos buenos, buouas
Poco bastaría para que tos-

otros, as ............................ fuerais buenos, buenas
'̂ '’osotros podríais hacer que e-

............................  fueran, buenos, buenas

Singular.
S i tú  fueras bueno, yo ... 
S i Camilo fuera bueno, tú

seria mejor 
serias también bueno

S i Amelia fuera buena, Luis ... seria inmejorable

Plural.
Si vosotros fuerais buenos, nos

otros, as ............................
Si nosotros fuéramos muy buenos, 

vosotros, as ...
S i los maestros fueran rígidos, 

los niüos, las n i ñ a s ................

seriamos lo mismo

seiíais Gscrtlentes 

serian estimables

Singular.
Soria bueno que y o ................ fuese adelantando
Seria muy útil que tú ... fueses laborioso, laboriosa 
Seria muy conveniente que él,

.........................................  fuese aplicado, a

Plural.
Soria lo mas razonable que noso-

2s ............................  fuésemos buenos, as
Seria de desear que vosotros, as fueseis buenos, as 
Los niños serian aplicados, si los 

jóvenes ............................. fuesen laboriosos
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Futuro.
Siugular.

Juan Tendría si yo ...............
Antonio Soria laborioso si tú  ... 
Lnisa saldría si Antonia

Plural.
Si ocurriera que nosotros 
Si sucediese que vosotros 
Kada ganaran ellos s i ...............

fuere por él 
fueres su modelo 
fuese por ella

fuéremos á la China 
fuereis poco afortunado» 
fueren inexactos

I n fin itiv o .
Suhstanlivo,

Nada mejor que ser honrado.

Participios..
T o  he sido el segundo que llegé.

Gcnindio.
Pedro continua siendo el primero.

P. Sírvase T . conjugar un verbo regular de la 
primera conjugación.

R . Hélo aquí :

A M A R .

Mono I ndicativo .
Presente.
Singular.

Y o ... .............................amo á papi
Tú .........................................  amas á mamá
El, ella, aquel, aquella, Juan,

Inés, &a., .............................ama á sus padres
C
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Plural.
Nosotros, as, tú  y  yo, &a. ... amamos á mamá
Vosotro.s, as, tó  y  Teresa, amais los libros
Ellos, as, aquello.?, as, lus ami* 

gos, &a. .............................aman el juego

Pasado ó pretérito.
Singular.

................ amé k  lectura

...............  amaste la escritura
amó la  aritmética

amámo? lageografia 
amasteis la historia

amaron el estudio

Y o
T ú  ...................................................
Aquel, a, Julio, Eosa, &a.

Plural.
Nosotros, as, tú  y  yo, &a.
Vosotros, as, tú  y  Angela, &a.
Aquellos, as, losuihos, las uiñas,

&a................................................

Pasado eoexistente.
Singular.

Y o  ...........................................  amaba el ejercicio
T ú  ......................................... amaba.? el reposo
El, ella, Carlos, María, &a. ... amaba lo bueno

Plural.
Nosotros, as, tú. Luís y  yo, &a... .amábamos el dibujo 
Vosotros, as, tú  y  tus hermanos,

&a................................................. amabais los libros
Aquellos, as, los párvulos, &a... amabau el recreo

Futuro.
Singular.

Y o  ......................................... amaré á Dios
T ú  ......................................... amaiás á  tus padres
Aquel, aquella, Tomás, Ana, &a. amará al prójimo



Plural.
Nosotros, as, tu, Pepe, y  yo, &a. aniarémos la virtud 
Vosotros, as, tushermanos, y  tú,

&a. .. ............................ amaréis el estudio
Aquellos, as, los operarios,as, &a. amaráu el trabajo

M odo  I m i’e k .\t iv o . 
Amo, tú, Luís, todo lo bueno
Amad, vosotros, niños, la sabiduría

M o d o  S u b ju n t iv o .
Presente,
Singular.

Mamá desea que yo ame á  esos niños
Papá quiere que tií ................ ames los libros
E l maestro recomienda que Pepo ame el estudio

Plural.
Todo contribuye á  que noso

tros, as ............................ amemos el saber
Los vecinos quieren que voso

tros, as ............................ améis á sus hijos
Ellos se afanan por que los niños amen á sus amigos-

Pasado.
Singular.

Mamá desearía que y o ................ amara los libros
Antonio querría que tú amaras el trabajo
Luis tendría empeño en que Juan amara el estadio

Plural.
Nada impedirin que nosotros ... amáramos la virtud
Imposible seria que vosotros ... amarais el .vicio
Fácil seria que los hijos amaran á sus padres
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Siiignlar.
Si tú  tío me amara, yo le 
Si Francisco fuera bondadoso, tú le 
S i Rosa amara á Elena, ella la,..

Plural.
Si nos aleccionaran bien, nosotros 
S i os ca.stigarau á tiempo, vosotros 
S i los niños comprendieran sus 

deberes.......................................

Singular.
Pepe desearla que yo le ................
Benito quisiera que tú  le 
Bueno seria que él te ................

Plural.
Los niños desearían que nosotros

los .........................................
E l maestro quisiera que vo.sotros 
Todos se alegrarían de que esos 

hombres .............................

Futuro 
Singular..

Bueno sería que yo ................
Seria de desear que t ú ................
Juan amará á Pedro, aunque este 

no l e .........................................

Plural.
Seria plausible que nosotros ... 
Celebrarla que vosotros ...
Estaría bien que ellos ...

amana
amurtas
amaría

amaríamos el estudio 
amaríais la virtud

amarían á sus padres

amase
amases
amase

amasemos 
amaseis la escuela

amasen el trabajo

amaro a mis enemigos 
amares el estudio

amare

amárerhos los libros 
amarais el saber 
amaran las artes



I k fix it iv o *
Substantivo.

Procuremos mnar á Dios.

Participio.
Y o  be amado siempre la virtud 
Juan es amado por su papá.
Ana es amada por su mamá.

Gerundia.
Antonio continua amando las bellas artes.

P. Sírvase "V. conjugar un verbo regular de la 
segunda conjugación.

H. Helo aquí :

TEMER.
Mono I nd ic-vtivo.

Presente.
Singular.

Y o  ..............
Tú ......................................
El, ella, aquel, aquella, Tomás,&a.

Plural.
Nosotros, as, tú y  yo, &a.
Vosotros, as, tú  y  Luisa, &a. ...
Ellos, as, aquellos, as, tus her

manos, ¿ a ....................................

Pasado 6 preUrito.
Singular.

Y® ......................................... temí al maestro
............................  • ... temiste al enemigo

Aquel, a, Antonio, Rosa, t a .  ... temió el peligro

temo á Dios 
temes á papá 
temo á sus padres

tememos ni fuego 
temeis al riesgo

temen á las fieras
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Plural.
Nosotros, as, <ú y yo, &a. ... temimos pecar
Vosotros, as, Santiago y  1ú, &a.. temisteis al vicio 
Aquellos, as, los niños, &a. ... temieron al agua

Pasado coexistente.
Singular.

Y o  ................  temía mnclio al principio
Tri ................ temías bastante cuando viste el toro
E l niño ... ... temia mucho mientras le operaban

Plural.
Nosotros, as, Federico, tii y yo . temiamos mojarnos 
Vosotros, as, tú  y  tus amigos ... temíais caeros
Todos los n iñ o s ............................ temían disgustar al

maestro
Pitturo.

Singular.
Y o  ......................................... temeré á lo malo
T ú ......................................... temerás disgustar á papá
L u í s ..........................................temerá caerse

Plural.
Nosotros, a?, tú. Luís y  yo ... temerémossermolestos 
Vosotros, as, -Antonio, Pedro y  tú ' temeréis incomodar
Los niños buenos ................ temeián á Dios

Modo Imx*ekativo.
Teme, hijo mio, á  una mala tentación 
Temed, niños, la cólera de Dios.

Modo SuEJUK’rivo.
Presente.
Singular.

Tapó quiere que yo ................ tema á  Dios
Es preciso que lii  ................ temas hacer daño
Procurad que el lúño ................  tema á sus padres



Plural.
Mamá desea que nosotros
]ül maestro anhela que vosotros .
La maestra cuida de que todas...

Pagado.
Singular.

Seria fácil que yo ................
Eueno seria que tú ................
Mucho ganaría Pedro si (¿1)

Plural.
En vano seria que nosotros . 
Nadie crceria que vosotros . 
Seria impropio que los niños

Singular.
Si hubiera motivo, y o ................
Conto te ocurriese algo malo, (tú)

temamos desopinarnos 
temáis no adelantar 
teman atrasarse

temiera ahogarme 
temieras el peligro 

, temiera inquietaros

temiéramos embarcarnos 
temierais á los patitos 
temieran á  los pájaros

temeria algún suceso 
temeiias volver á lo 

mismo
temeria muy pocoAunque lo amedrentasen (él)

Plural.
S í ellos nosamenazaran,(nosotros) temeríamos un daño 
Si los vecinos fuesen malos, (voso

tros) ......................................... les teraeriais
Si los educaran bien, ellos temerían á  Dios.

Singular.
Papá qvierria.quo yo ................ ^temiese el peligro
Mamá desearía que t ú ................ tcmiese.s disgu.starla
L a maestra amaría á Elena, si

(ella) ......................................... temiese no adelantar

Plural.
Seria im itil que nosotros ... temiésemos al mucho frió 
10i5 vano fuera que vo.sotro3... temieseis al calor 
De poco serviría que ellos ... temiesen solo al castigo



3 2

temiere al fuego 
temieres al riesgo 

temiere comprometerse

temiéremos algo ? 
temiéreis ? 
temieren t

Futuro.
Singular.

Bueuo serta ^ue yo ................
Serias prudente, si (tii)..............
E l mas discreto seria el que ...

Plural.
Llogaria el caso de que nosotros 
Podría ser que vosotros nos ...
Quiénes serian los que mas

M odo I n fin itiv o .
Substantivo.

E l temer es de prudentes.

Participio.
Julio ha temido caerse.

Julio es temido.
Luisa es temida.

Gerundio.
Pedro está temiendo alguna desgracia.

P . Sírvase V . conjugar \m verbo regular de la 
tercera conjugación.

H. Héloaqiii:
SUBIR.

Modo I ndicativo.
Presente.
Singular.

Y o ...........................
Tú ...........................\
El, ella, Pedro, Tomasa, ka.

Plural.
Isosotros, as, tú y yo, ia .  ... subimos al monte 
Vosotros, as, Luís y  tr'i, &n. ... subís muy alto
Ellos, as, los niúos, las ninas &a. suben la pendiente

subo á la torre 
subes al árbol 
sube al cerro



33

Pasado 6 pretérito.
Singular.

Y o  ......................................... su tí á lo alto
Tú ......................................... subiste menos que

Pepe
Aquel, a, José, Petra, &a. ... subió al collado

Plural.
Nosotros, as, tú, Ana y  yo, &a. subimos á la azotea 
Vosotros, as, Enrique, tú  y

Eloísa, &a.................................... subisteis á la cámara
Aquellos, as, los TÍnjeros, ¿a . subieron al tejado

Pasado coexisUnte.
Singular.

Y o  ............................ subía cuando tú bajabas
Tú ............................  subías mientras yo estudiaba
E l niúo, la niñfl, ia .  ... sabia al tiempo que papá

Plural.
Nosotros, as, tú, y  yo, Sea. 
Vosotros, as, tú ,Pepe,yJuan,&a. 
Ellos, as, mis condiscípulos, &a.

subíamos á la colina 
subíais á mi cuarto 
subían la  calle arriba

Y o ................
T ú ................
Pedro, & a....

Nosotros, as 
Vosotros, as 
Juan y  Tomás

Futuro.
Singular.

... subiré á  la  sierra 

... subirás a l andamio 

... subirá á  la cúpula

Plural.
... subiremos al cerrillo 
... subiréis á ese pico 
... subirán á lo mas alto
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M odo I mperativo .
Enrique, sube conmigo 
Niños, subid al momento.

M odo S u bju n tiv o .

Plural.

Presente. 
Singular.

Pedro quiere que yo ................
Es preciso que tú  ................
Procura que ese n iñ o ................

Nos han dicho que 
Han mandado que ...
Se desea que todos ................

Pasado.
^  . Singular.
Papá querría que yo ................
Y o  desearía que tú
Eloisa se alegrarla de que Juan.

, Plural.
T u  te  empeñarías en que noso»

tros ...........................
^ 0  querría que vosotros 
Eoa parlres no querrían que los 

niños ...

o : * '  Singular.
•31 tu  subieras pronto, yo
Si mamá quisiera, tú 
Cuando Juana quisiese, Luís

suba con él 
subas también 
suba á la vez

subamos pronto 
subáis coa nosotros 
suban reunidos

subiera despacio 
subieras ántea 
subiera después

subiéramos allí 
subierais á lo alto

subieran á los árboles

subiría al momento 
subirías sin tardanza 
subiría apresurado



3 5

Plural.
S ì fuese indispensable, nosotros 
Cuando fuese conveniente,

vosotros ............................
S i se necesitara, estos hombres.

Singular.
Mucho sería que yo ................
M e complacería que tii 
No me agradaría que el agua...

Plural.
Se empeñarían en que nosotros 
Por qué querriau que vosotros 
Seria posible que todos

Futuro. 
Singular.

subiríamos á la torro

subiríais al granero 
subirían al tejado

subiese al monte 
subieses á mi cuarto 
subiese hasta la 

vivienda

subiésemos ? 
subieseis 7 
subiesen 2

subiere á un árbol? 
subieres á la cúpula 
subiere á lo alto

Sería posible que JO ...
No creo que tr i .............................
Dudo que Luís..,

Plural.
Grande peligro tendríamos si (nosotros) súbieremos
Os expondríais si (vosotros) .............. ' subiereis
Se despeñarían (ellos) si ... . ... subieren

M odo I n fin itiv o .
Substantivo.

Mas difícil es s%ibir, que baj ar.

Participio.
H e subido porque me han llamado.

Pepito fué subido al caballo.
Elisa fué siibida al coche.
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Gerundio.
Los nífíOS están sxthiendo la  pendiente,

P. ¿Son los tiempos dados á conocer en las 
conjugaciones los únicos de que los verbos se 
componen]

E . No, Señor; pues bay otros, que se conocen 
con el nombre de cowpnestos, formados por los 
simples del verbo irregular haber y el participio 
del verbo que se conjuga,

P . Sírvase "V. dar á conocer los tiempos 
8iem]des y compuestos de uno de los tres verbos, 
por ejemplo, los de amar,

U. Helos aquí:

A M A R .

M o n o  IS D IC A T IV O .

Singular.
Presente. Pasado ■ próximo.

Y o  amo Y o  he amado
T ú  amas T ú  has amado
Aquel ama A quel ha amado

Plural.
Nosotros hemos amado 
Vosotros habéis amado 
Aquellos han amado

Nosotros amamos 
Vosotros amais 
Aquellos amaa

Pasado,
Y o  amé 
T ú  amaste 
Juan amó

Singular.
A')de pasado. 

Y o  hube amado 
T ú  hubiste amado 
Juan hubo amado
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Nosotros amAmos 
Vosotros amasteis 
Los niuos amaron

Pasado coexistcnie. 
Y o  amaba 
T ú  amabas 
Pedro amaba

Nosotros amábamos 
Vosotros amabais 
Los buenos amaban

Futuro.
Y o  amaré 
T ú  amarás 
Enrique amará

Nosotros amaremos 
Vosotros amareis 
Tus hermanos amarán

Plural.
Nosotros hubimos amado 
Vosotros hubisteis amado 
Los niños hubieron amado

Singular.
Ante pasado coexistente. 

Y o  habia amado 
T ú  hablas amado 
Pedro habia amado

Plural.
Nosotros habíamos amado 
Vosotros habiais amado 
Los buenos hablan amado

Singular.
Ante futuro.

Y o  habré amado 
T ú  habrás amado 
Enrique habrá amado

Plural.
Nosotros habremos amado 
Vosotros habréis amado 
T us hermanos habrán amado

M odo I mperativo .
Am a tú  ,

A m ad vosotros Habed amado vosotros

M odo Su d ju iíiiv o .

Presente.
Y o  ame 
T ú  ames 
Eam on ame

Singular.
Ante presente.
Y o  haya amado 
T ú  hayas amado 
Ramón haya amado 

D
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Nosotros amemos 
Vosotros améis 
Los niños amen

Pasado.
Y o  amara, amaría ó amass

Plural.
Nosotros liayamos amado 
Vosotros hayais amado 
Los niños hayan amado

Singular.

T ú  amaras, 
amases

Lenito amara 
amase

Futuro.
Y o  amare 
T ú  amares 
Antonio amare

Nosotros amáremos 
Vosotros amareis 
Ellos amaren

A:iie pasado
Y o  hubiera, habría ó hu. 

biese amado
amarías ó T ú  hubieras, habrías, ó hu

bieses amado
amaría ó Benito hubiera, habría, ó 

hubiese amado

Singular.
Anti futuro.

Y o  hubiere amado 
T ú  hubieres amado 
Antonio hubiere amado

Plural.
Nosotros hubiéremos ama<lo 
Vosotros hubiereis amado 
Ellos hubieren amado

M odo I o tin itivo .
Sahstantwo.

Amar Haber amado
Gerundio.

Amando Habiendo amado
P . I Qué debe tenerse presente para calificar á  

los verbos de regulares ó irregulares 1
K. Los sonidos con qixe se pronuncian ; pues
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las variaciones de letras, para que no se alteren 
los sonidos, son independientes de la conjugación, 
y solo corresponden a la ortografía.

P . I Cómo pueden clasificarse los verbos 
irregulares ?

P . E n  trece clases, á que hay qx\e agregar 
algunos sueltos.

P . Cuáles se comprenden en la primera clase ?
E .  Los acabados en acer, ecei', ocer, como 

nacer, florecer, conocer, que tienen la raiz irregu
lar en azc, ezc, ozc, nazco, nazcas, nazca, naz
camos, nazcáis, nazcan; florezco, as, o, amos, ais, 
(in, y  conozco, as, a, amos, ais, an. Asi mismo 
abraza lucir, asir y  caer, que hacen luzco, asgo, 
caigo, &a.

P . I Cuáles verbos irregulares se comprenden 
en la segunda clase í

P .  Los que mudan la e radical acentuada en ie, 
como acertar, que hace acierto, as, a ;  acierte, es, 
e, en, y acierta tú ; los que cambian la o radical 
en ue, como volar, que hace vuelo, as, a, an, 
vuele, es, e, en, y vuela tú ;  adquirir é inquirir, 
que mudan la i radical acentuada en ie, adquiero, 
inquiero, &a. y  jugar que muda la o en ue, 
haciendo

P . Qué ¡rregulai'es comprende la terceraclase 1
P . Los q\ie mudan en la líltima sílaba de la 

raíz la e en i, ó la o en u, como concebir, que hace 
concibo, es, e ;  concibió, iej'on; conciba, as, &a.; 
concibiera ó concibiese, & a .; concibiere, Sea.; 
concibe tú ; y concibiendo;  podrir, que hace
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pudro, es, pudre, &a. ; pudrió, pudrieron ;  pudra, 
as, &a. -, pudriera, iese, &a. j pudriere, ieres, &a. ; 
pudre, pudriendo.

P . Cuáles se comprenden en la cuarta clase ?
P .  Los que añaden á la raíz general la 

consonante, como argüir, q\ie hace arguyo, es, e, 
en ;  arguya, as, &a. ; arguye tú.

P . ¿Cuáles son los comprendidos en la quinta 
clase?

P .  Unicamente el verbo andar, que hace 
anduve, &a.

P , Y  en la sexta ?
E . E l verbo oir j  sus compuestos, como desoir, 

que hacen : oigo, oyes, oye, oyen ;  oiga, oigas, &a. ; 
oye tú ; desoigo, desoyes, &a.

P . Cuáles se comprenden en la séptima clase ?
P .  Los acabados en ducir, que mudan el due 

radical en duz, y  en dvj, diciendo de traducir, 
traduzco, traduje, iste, o, irnos, isteis, eron ; 
traduzca, as, &a. ; tradujera, ese, eras, eses, &a. ; 
tradujere, eres, &a. ; y  traer y  sus compuestos, 
que en unos casos mudan la radical tra en traig, 
y en otríjs en traj, diciendo traigo, traje iste, o, 
&a. j traiga, as, &a. ; trajera, ese, & a.; trajere, 
eres, &a.

P . ¿Sírvase V . mencionar los irregulares de 
la octava clase ?

P .  Pertenecen á ella salir y  valer, que cambian 
la raiz sal y  val en salg, saldr, y valg, valdr, 
diciendo salgo ;  saldré, as, &a. ; saldría, ias, &a. j 
salga, as, &a.
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P . ¿ Qué irregulares pertenecen u la novena 
clase ?

E . Los que mxidan la e radical en ié en unos 
casos, y  en ótros en ?, como advertir, que hace 
advierto, es, e, en ; advirtió, ieron; advierta, as, a, 
advirtamos, ais, a n ; advirtiera, ese, & a.; ad
virtiere, ieres, & a.;  advierte tÁ, y  advirtiendo; y  
así mismo pertenecen á esta clase los que mudan 
en ciertos casos la o radical en vé, ó en v, diciendo 
duermo, es, e, en ;  durmió, ieron;  duerma, as, a, 
durmamos, ais, an ; dui'miera,iese, durmiere, 
ieres, & a.; duerme tu, y  durmiendo.

P . Cuáles se comprenden en la clase décima ?
E . Caber y saber, que tienen cuatro raíces, 

siendo las del piimero quep, cvp, cábr, y cab;  y  
las dcl segundo por el mismo órdeu ; por lo cual 
se dice quepo, cupe, isie, o, irnos isteis, ieron; 
cabré, ds, & a.; cabria, ios, & a.; quepa, as, & a .; 
cúbese, iera, & a.; y cupiere, iet'es, &a. Y  del 
mismo modo se comprenden en esta clase hacer y 
sus compuestos, que hace hago, hice, iste, hizo, 
hicimos, isteis, ieron; haré, ás, & a.; haría, ias, 
& a.; haga, as, & a.; hiciera, iese, & a.;  e hiciere, 
ieres, & a .; haz; y poner, y los que de él se 
componen, que tiene las cuatro raíces pong, pus, 
pond  y  pon, conjugándose pongo, pones, e, & a.; 
puse, iste, &a.; pondré, ás, & a.; pondría, ias, & a.; 
ponga, as, & a.; pusiera, ese, & a.;  pusiere, iei'es, 
& a.; pon  trí.

P . Sírvase V . mencionar los irregulares de la 
clase undécima.



R . Pertenecen á esta clase: querer, que cambia 
la raíz quier, en quis, y  querr, diciendo quiero, es,  ̂' 
e, en ;  quiie, iste, o, irnos, isteis, ieron ; querré, ás 
cta. ; querría, ias, &a. ; quiera, as, a, an ; 
quisiera, tese, &a. ; quisiere, ieres, &a. ; y poder, 
que convierte la raíz en pued, pud, y  qiodr, según 
se ve en puedo, es, e, en ;  pude, iste, o, irnos, isteis, 
ieron ; podré, ás, &a. ; podría, ias, &a. j y  
pudiendo.

P . Cuáles pertenecen á la duodécima clase?
R . Tener, venir, y sus respectivos compuestos, 

que cambian la raiz en teng y veiig ; tim y  vien. ; 
tuv y  vin ;  y  teiidr ; y vendr, diciéndose en el 
primero tengo, tienes, e, en ;  tuve, iste, o, irnos, 
isteis, ieron ;  tendré, ás, &aí ; tendría, ias, &a. ; 
tenga, as, & a.-, tuviera, iese ;  tuviere, ieres,

P. Y  cuáles á la décima tercera ?
R . Unicamente decir y  sus compuestos. Decir 

tiene cinco raíces con la regular dec  ̂ á saber : 
dig, die, dij, dir, haciendo decía, decías, &a, ; 
digo, dices, e, en ;  dije, iste, o, irnos, &a. ; diré, as, 
&a. ; cZí tú ; diría, dirías, &a. ; diga, as, &a. ; 
dijera, ese, eras, eses ; dijere, eres, &a, ;  y 
dicierúio. De los compuestos, contradecir, des
decir, y  predecir hacen el imperativo contradice, 
desdice y  predice; bendecir y  maldecir, bendice 
(tú ) y  maldice ( tú ) ;  bendeciré, ás, &a., maldeciré, 
ás, &a. ; bendeciría, &a., maldeciría, &a.

P . Cuales son los verbos iiTegulares sueltos?
R. Dar, estar, haber, ir, placer, ser, y ver.
D ar hace íZoy, cZas, a, &a. ; di, diste, & a.; da
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(tú), dad  (vosotros), de, dés, & a .; diera, diese, 
& a .; diere, &a.

Estar hace estoy, estás, & a.; estuve, iste, & a .; 
esté, es, & a .;  estuviera, ese, &a. ; y estuviere, &a.

Haber, cuyas formas, excepto el imperativo 
he, se dieron a conocer al conjugar los tiempos 
conipxiestos.

/rh a ce  voy, vas, &a. ; fu i , iste, & a.; iba, as, 
& a.; va¡ja, as, &a., ve (tú), id (vosotros), y jjendo.

Placer hace plugo, plega^ (ú Dios) pi^gu, 
plugiese, iera, plugiese, y  además oplazgo;
plazca, as, &a., ó plazga, as, &a.

Ser, cuyas formas se dieron ya.
Ver hace veo, ves, &a., veia, as, &a.
P . ¿ Se limita la irregularidad de los verbos a 

las formas indicadas?
K. No, Señor; que también abrazan el parti

cipio, diciéndose : de ahrir, abieto; de cubrir, 
cubierto; de decir, dicho; de escribir, escrito; 
de hacer, hecho ; de invprvmir, impreso ;  de morir, 
muerto ;  de poner, puesto / de satisfacer, satis
fecho ;  de solver, svAto;  de ver, visto ;  de volver, 
vuelto ;  de fre ír , freído ó frito ;  de matar, matado 
ó muerto ;  de prender, prendido ó preso;  de 

proveer, proveído ó provisto ;  de romper, rompido 
ó roto, &a., &a.

P . Sírvase V . dar á conocer algunos verbos 
■defectivos.

R . Blandir, que solo admite las terminaciones 
que empiezan por i, como blandía, blandió, 
■blandiré, & a .; raer, roer, reponer, soler, &a.
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VII.
P . Cuáles son los oficios del adverbio ?
R . Modificar al verbo, al adjebivo, y  lí otro- 

adverbio, como corre a p r i s a ,  viene d e s p a c i o * 
¿eccton BIEN aprendida ;  d e m a s i a d o  tarde : m u y  
ventajosamente.

P . ¿ Cuáles son las principales clases de ad
verbios ?

R . Las siguientes :
De lugar, como cerca, lejos, delante, detrás, &a. 

tiempo, como ahora, antes, después, luego^

De modo, como lien, mal, bajo, justamente, &a.
De cantidad, como poco, mucho, harto, bas

tante, &a.
De afirmación, como ciertamente, indudable

mente, &a.
De negación, como no, nunca, jamás, &a.
De duda, como acaso, quizá, ó quizás, &a.
P . íQ ue otros adverbios merecen especiai 

mención ? ^
R. Los demostrativos, que pueden serlo do 

ÿ g a r, tiempo, cantidad, cualidad ó modo &a 
Ljemplos :

De lugar : aquí, ahí, allí, aculla, &a.
De tiempo: íi^orcf, Iio7j, mañana, pasado 

manana, &a. De cantidad : tanto 6 tan (tanto  
creció el n o .. . ;  tan escaso se halla...).

De cualidad ó modo : tal, si, así.
P- t Qué nombre se da á los adverbios com

puestos de varias palabras Ì
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E . Expresiones adverbiales, como por ejem
plo, el lugar adonde, •poco ántes de ahora, &a., &a.

45

VIII.

P . A  qué se destina la preposición ?
R . A  i n d i c a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d o s  c o s a s ,  

c o m o  c u a n d o  s e  d i c e  el libro de Antonio;  un 
regalo p a r a  el niño bueno, & a .

P . Cuáles son las preposiciones mas usuales ?
R . A , hdcia, ante, hasta, bajo, con, contra, de, 

desde, en, entre, para, por, según, sin, sobre, y 
tras.

P . ¿ Se hace algún otro uso de la preposición 
que el de indicar las relaciones enunciadas ?

R . Si, Señor: entra en la composición de 
diferentes especies de palabras, como en a n t e - 
sala, co'sllevar, 'Escadenado, &a. 5 y se combina 
con varias, para formar expresiones, como en á la 
ventura, por acaso, &a.

IX.
P . Cuáles son los oficios de la conjunción %
R . Ligar dos ó mas palabras, ya sean substan

tivos, adjetivos, verbos, adverbios, y aun propo
siciones. Ejemplos:

De s u b s t a n t i v o s  : Pedro y  Juan  corren.
De adjetivos : Pedro es juicioso Y  aplicado.
De verbos : Va y  viene, y  vuelve á lo mismo.
De adverbios : Escribe pronto Y  bien.
De proposiciones: Llega temprano y  se va



tarda ;  una carta bien escrita^ pero m e rio sirve 
para el caso.

P . ¿Ocurre alguna vez que no se exprese la 
conjunción ? ^

 ̂ R . Si, Señor: por ejemplo cuando se enun
cian vanos substantivos, en cuyo caso únicamente 
se ¡jone por lo general antes del último, como en - 
I  adro, Juan, Antonio, Luis ^Diego semarcharon 
juntos.

_ P . i Qué división suele hacerse de las coniun- 
ciones por razón de su significado ?
_ R . E n  copulativas, como y, e, que;  en dis- 
juntivas, como ó, ya, bien;  en adversativas, coma 
pero, aunque-, en condicionales, como si - en 
causales, como porque;  en continuativas, como 
pues, supuesto;  &a., &a.

P . ¿ Cómo se dividen las conjunciones por 
razón de su estructura ? ^

R . E n  simples, copio pero, j  en compuestas, 
como^iam que, sin embargo, &a.

X.
P" Qué es la interjección 1 
R. Una proposición abreviada, que suele in- 

d e r S i T  y  que expresa un afecto

P . Cómo pueden clasificarse los interjecciones ? 
-K. begun la naturaleza de los afectos que ex-

ín m T S  admiración,
como ah. o h ! ;  ótras, de dolor, como a y ;  y
otras con-espondená diversos estados del á¿m o
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SEGITNDA P A R T E .

I.
P . Qué se entiende por proposición?
Pt. L a  palabra 6 palabras que significan una 

persona ó cosa ó varias, y lo que pensamos acerca 
de ellas. Cuando se pregunta, por ejemplo, 
^uien ha hecho el mundo, y se contesta diciendo 
d îos, las palabras quien ha hecho el mundo forman 
w a  proposición, en que quién expresa la persona 
de que se habla; y lux, hecho el mundo, lo que se 
piensa acerca de ella. E n  la respuesta Dios, que 
equivale á la proposición Dios ha hecho el mundo, 
la persona es Dios y  lo que se piensa de ella que 
ha hecho el mundo.

Y  qué es oración?
R . L a  proposición ó conjunto de proposiciones 

que forman sentido perfecto, como el niño aprende; 
el niño que estudia con empeño, aprende mas que 
el indolente ;/ desaplicado, en cuyo .segundo ejemplo 

estudia con empeño es una proposición, que 
íorma parte do la oración á que pertenece.

R. De cuántas jjai’tes consta la proposición ?
R. De dós: sugeto, ó sea la persona ó cosa; 

y atributo, ó sea lo que pensamos acei-ca de ella, 
o ie atribuimos.

R* Y  la Oración?
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R. También de dos, que corresponden á las de 
la proposición, esto es, de sugeto j  verbo.

P . I Cómo se clasifican las proposiciones por su 
composición ?

R . Se dividen en simples, compuestas, y com
plejas.

P . Cuándo es la proposición simple ?
R . Cuando consta de un sugeto y  un atributo 

simples, como en Pedro con'e.
P . y  compuesta ?
R . Cuando el sugeto ó el atributo, ó ambos, 

son compuestos, como en Pedro y  Ju a n  corren, ó 
Pedro co rrey  juega, ó Pedro y Ju a n  corren y  
juegan.

P . Y  compleja?
R . Cuando á la palabra principal del sugeto ó el 

atributo, ó de ambos, siguen xína ó más 
destinadas á completar su significación.

P . Sírvase V . dar á conocer esto con ejemplos.
R . Cuando decimos el caballo de Pedro corre, 

las palabras de Pedro  completan el significado de 
las palabras el cáballo ;  y  en el caballo gue mas 
trabaja es el mejor, las palabras, que mas trabaja 
hacen idéntico oficio. Lo mismo sucede cuando 
se dice Ardonio estudia la lección, ó Antonio 
estudia la lección que le señalaron; pues en el 
primer caso, las palabras la lección, y en el 
segundo, la lección que U señalaron, completan 
lo que se quiere decir que Antonio estudia.

P . Cómo se clasifican las oraciones ?
R . E n  primera de activa, segunda de activa,



primera y segunda de pasiva, primera y  segunda 
de verbo substantivo, de verbo intransitivo, de 
verbo reciproco, y de reflexivo, primera y  segunda 
de infinitivo, y de relativo.

P. ¿ Sírvase V . dar á conocer la primera y  
segunda de activa.

Pi. Se llama primera de activa la que consta 
de substantivo, ó pronombre, sugeto, verbo 
transitivo, y substantivo ó pronombre comple
mento directo. Ejemplo: Ju a n  lee •ima carta. 
Y  segunda, la que solo tiene sugeto y verbo, como 
Federico escribe.

P. ¿ Cómo son la primera y  segunda de 
pasiva ?'

E . L a primera se forma de un sugeto, el verbo 
ser con el participio de otro verbo, y un comple
mento indirecto. Ejemplo : JLl hijo es amado 
j)or su padre. Y  la segunda solo consta de un 
sugeto y  el verbo ser con un participio, como en 
el m-undo fa é  creado.

P . ¿ Por qué se llaman oraciones de pasiva 
estas \iltimas ?

K. Porque, asi como en las de activa el sugeto 
liace ó ejecuta lo qiie significa el verbo, ó en 
otros términos, es el agente ; en las de j»a.siva es 
sobre quien recae dicha significación, ó sea, el 
paciente.

P . Tenga V . la bondad de dar á conocer la 
primera y  segunda de verbo substantivo.

R. Es primera de verbo substantivo cuando 
consta de un substantivo ó pronombre, el verbo

E
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ser, y  un adjetivo, li otra palabra que baga 
oficios de tal, como en Leonardo es inteligente ;  yo 
soy médico ;  j  segunda, si consta solo del sugete 
y  el mismo verbo ser, como en la Ivxfu'e.

P. i Cuándo se dice que la oración es de verbo 
intransitivo ?

K . Cuando es intransitivo el verbo, y  de con
siguiente, no admite complemento directo, según 
ocurre en Dios existe, ¿a niña duenne.

P . Sírvase V. dar á conocer la oración de 
verbo reciproco y  la de reflexivo.

R. Se llama de verbo reciproco la oración 
siempre que el significado del verbo expresa reci
procidad entre dos 6 mas personas ó cosas, como 
e a J t ia n y  Lxás se ayudan; esas dos piezas se 
rozan (la una á la otra). Es de verbo reflexivo 
cuando lo que expresa el verbo se refleja y  recae 
en el sugeto, según aparece de este ejemplo : 
Anita se lava laca/ra (á sí).

P . ¿Cuáles son las oraciones primera y 
segunda de infinitivo ?

R. Es jirimera de infinitivo cuando consta de 
substantivo ó pronombre sugeto, verbo en forma 
personal, verbo en forma substantiva, y comple
mento directo. Ejemplo : Estos niños saben 
leer la lección. E s  segunda cuando se compone 
do las mismas partes, excepto el indicado com- 
lílemento. Ejemplo : Estos niños saben leer.

P . Sírvase V . dar á conocer la oración de 
relativo.

R. Se llama de relativo la oración cuando



t i e n e  p o r  s u g e t o  u n  p r o n o m b r e  r e l a t i v o ,  q u e  
l a  u n e  a l  d e  l a  p r in c ip a l ,  c o m o  e n  la niña q u e  
LLEGÓ acaha de marcharse, d o n d e  e l  r e l a t i v o  que 
b a c e  d e  s u g e t e  d e l  v e r b o  lUgO, r e l a c i o n á n d o l o  
c o n  la nina.

P . i  Qué h a y  q u e  o b s e r v a r  c o n  r e s p e c t o  á  l a  
O r a c ió n  d e  r e l a t i v o  ?

P . Que en realidad no es lo que se conoce 
con el nombi'e de oración, sino una proposición, 
que sirve de complemento, según se indicará 
después.

P . Se dijo al hablar de las proposiciones que el 
substantivo sugeto y el verbo del atributo pueden 
ir seguidos de otras palabras, destinadas á com
pletar su significación; ¿cómo se denominan las 
palabras q\re hacen estos.oficios ?

P . Complementos de sugeto, y  complementos 
de atributo, respectivamente.

P • i Do qué especies pueden ser los comple
mentos de sugeto ?

P . Pueden ser determinativos, y  explicativos, 
como en el cahallo de Antonio es h e r m o s o , las 
palabras de Antonio determinan el caballo de 
que se ti’ata, y  forman, de consiguiente, un com
plemento determinativo de el cahallo ;  y  en 
Antonio, niño juicioso, se aplica, que las palabras 
niño juicioso explican una cualidad de Antonio, 
y son por lo tanto un complemento explicativo 
de este nombre.

P . j,E a  qué se distinguen sobre todo los com
plementos determinativos de los explicativos ?
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E . E n  que los primeros son absolutamente 
necesarios para entender lo que se quiere ex
presar, y  por lo mismo, no se puede pi-escindir de 
ellos ; al paso qixe los explicativos no son indis
pensables, 7  de consiguiente, se puede dejar de 
enunciarlos. Si en el ejemplo el caballo de 
Antonio es hermoso, se callara el complemento 
determinativo de Antonio, resultaría la propo
sición el caballo es hei'moso, cuando tínicamente 
se quería atribuir esta cualidad al de Antonio ; 
más en Antonio, niño juicioso, se aplica, pxxede 
suprimirse el complemento explicativo niño 
juicioso, sin que por ello deje de decirse lo qué 
se intentaba, esto es, que Antonio se aplica.

P . I Cuántas especies de complementos admite 
el atributo?

R. E l directo 7  el indirecto, de que se babló 
en otro lugar, cada uno de los cuales admite 
otros complementos. E n  aquel niño tomó los 
libros, el complemento directo los libros, 
destinado á completar la significación del verbo 
tomó, puede admitir un complemento determina
tivo, diciéndose, por ejemplo, aquel niño tomó los 
libros de Juanito. Lo  mismo sucede con el 
complemento indirecto ; asi pues, en Felipe dio 
sus libros al ayo del Colegio, las palabras del 
Colegio son \xn complemento determinativo del 
indirecto el ayo.

P . ¿ Admiten los complementos la distinción 
de simples 7  compuestos, como los augetos 7  
atributos ?
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R . Sí, Señoi’, según, puede observarse en los 
siguientes ejemplos

E l am igo  d e  Antonio estudia-, complemento deter
minativo simple.

El amigo DE Antonio y  L eonardo estudia, comple
mento determinativo compuesto.

Benito trae io s  libros, complemeuto directo simple. 
Benito trae los libros y  b l  papel , complemeato 

directo compuesto.
Luis da conteiüo á su  papA, complemento indirecto 

simple.
I/UiS d a  contento á  su  patA y  mamA, complemento 

indirecto compuesto.

P . I Pueden aplicarse estas calificaciones de 
simples y  compuestos á los complementos de 
complementos?

R . Si, Señor, como se ve en el ejemplo 
siguiente :

Leonardo me ha dado el papel d e  A n d r é s , 
complemento determinativo simple del comple
mento directo.

Leonardo me ha dado el papel d e  A n d r é s  y  
R a f a e l , c o m p le m e n to  d e t e r m i n a t i v o  c o m p u e s to  

d e l  c o m p le m e n t o  d ir e c t o .
Lo mismo puede decirse con relación al com

plemento indirecto.
P. i Qué clasificación se hace de las pro

posiciones por razón de sus diversos oficios en la 
oración 1

R . Se dividen en general en principales é 
incidentes. E n  la omcion el Itorribre, que es una



5 4

hechura de Dios, dehe adorar á m  Creador, por 
ejemplo, la proposición el hombre debe adorar á 
su Creador se llama principal, porque expresa lo 
que principalmente se quiere dar á conocer ; y la 
proposición que es una hechura de Dios se de
nomina incidente, porque recae sobre el sugeto, 
que es una parto de la principal, indicando una 
circunstancia de él.

P . I Cómo pueden considerarse las propo
siciones incidentes?

R . Como unos verdaderos complementos, pues 
no son otra cosa j diferenciándose de ellos en 
que llevan un verbo, y de consiguiente, pasan á 
ser tales proposiciones.

P . I Qué división se hace, pues, de las propo
siciones incidentes por razón del oficio que des
empeñan 1

R . En determinativas y explicativas. E n  el 
hombre que es piadoso adora á Dios, la jjropo- 
sicion que es piadoso equivale á un complemento 
determinativo, y  es por lo tanto determinativa j 
pero en el hombre, que es una hechura de Dios, 
adora á su Creador, la proposición que es una  
hechura de Dios equivale á un complemento ex
plicativo, siendo, pxies, explicativa.

P . ¿Ocurre que una proposición haga de 
complemento directo ó indirecto?

R. Si, Señor, y aun de complemento de un 
complemento, como se muestra en los ejemplos 
<iue siguen :

dvAxn dice que Papá está para llegar. E l



coraplemento directo en este ejemplo es la pro
posición que Papá está para llegar.

Estos niños piden para los que necesitan. L a  
proposición los qua necesitan es aquí un comple
mento indirecto.

Papá busca al hombre que trajo la ropa. E n  
este caso, la proposición que trajo la ropa está 
sirviendo de complemento detei'minativo del 
complemento directo al hombre.

Papá devolvió la ropa al muchacho que la 
trajo. Aquí, la proposición que la trajo es un 
complemento determinativo del complemento 
indirecto al muchacho.

P . ¿E s i n d i f e r e n t e  l a  c o lo c a c ió n  de l a s  p a l a b r a s  

e n  l a  O r a c ió n  ?
R. No, Señor : hay que colocai’las de tal modo, 

que signifiquen lo que se quiere expresar, y no 
otra cosa. E n  el ejemplo la escasez de las cosechas 
ha dependido de la irregularidad de las estaciones, 
están dispuestas de manei-a que se entiende bien 
el pensamiento; pero no sucedei'ia lo mismo 
colocándolas en términos que faltara el enca
denamiento que debe haber entre ellas, como 
sucede en este caso : cosechas dependido ha la 
estaciones irregularidad escasez la de las de las, o 
como podría ocurrir si se las colocai’a de otro 
cualquier modo arbitrario.

P . ¿ H ay un solo modo de colocar las palabras 
para expresar con exactitud los pensamientos ?

R . No, Señor, que hay dos : el primero con
siste en lo que se llama órden natural, regular, ó
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directo, como en estas condiciones eran msoijor- 
tahles ; j  el segundo, en el llamado 6rden figurado 
ó indirecto, como en eraa estas condiciones inso- 
2)ortalles.

P. I De cuantos modos puede ser el órden 
directo ?

R. De lino solo.
P . Y  el indirecto ?
E .  De varios : así qué, la proposición estas 

condiciones eran insoportables puede ponerse en 
órden indirecto, diciendo, como acaba de hacerse, 
eran estas condiciones insoportables, ó eran inso
portables estas condiciones, ó insoportables eran 
estas condiciones, ó estas condiciones, insoportables 
eran, &a.

P . i Qué reglas hay que observar para que las 
palabras expresen bien los conceptos ?

R . Las de la concoi'dancia y  el régimen.

I I .

P . Qué quiere decir concordancia ?
R. L a  armonía que deben guardar entre sí 

ciertas palabras.
P . Cuántas especies de concordancias hay ?
R . Tres : de adjetivo con substantivo, de verbo 

con sugeto, y  de relativo con antecedente.
P . ¿ Cómo concuerda el adjetivo con el subs

tantivo cuando se refiere á uno solo ?
R. E n  género y  número. Ejemplos : E l  niño 

bueno, los niños buenos ;  la casa nueva, las casas 
nuevas, donde se ve que ha sido preciso emplear

5G



diversa forma del articulo el, que es un ver
dadero adjetivo determinativo, para acordarlo con 
el género y  número de los substantivos niño y 
casa; y que lo mismo ha sido necesario hacer 
con los adjetivos calificativos hueno y  nuevo.

P. I De qué modo concuerda el verbo cuando' 
se refiere á, un sugeto simple ?

E.. En número y persona. Ejemplos: Y?  
escribo una carta ; tú escribes una p la n a ;  el, 
aquel., éste, ese, Juan , Luís, í> Antonio, &a., 
escHbe un libro ;  nosotros, tú y yo., ese y  yo, este 
V yo, aquel y yo, ó Benito y  yo, ¿ a .,  escñbimos la 
lección ;  vosotros, hí y este, tú y ese, tú y aquel, ó 
tú y Ju a n , <ka., escribís una lisia;  estos, esos, 
aquellos, los niños, ó Pedro, Liego y Leonardo, 
&a., escriben una comedia. Se ve, pues, que el 
verbo escribir ha tenido que vaiñar de forma, 
tomando en cada caso la correspondiente al 
número y la persona del sugeto.

P . I Cómo concuerda el adjetivo cuando se 
refiere á varios substantivos ?

E . E n  este caso, toma la forma correspon
diente al plural masculino, aunque alguno^ de 
los substantivos sea del género femenino. 
Ejemplo : Ju a n , Luisa, y Enrique son buenos.

P . I De qué modo concuerda el verbo cuando 
se refiere á un sugeto compuesto?

E . Como si fuera un sugeto simple en plural. 
Ejemplo : Benito y Andrés corren.

P. ¿Qué regla se observa cuando concurren 
en un sugeto la segunda y la tercera persona ?
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K . E n  este caso toma el verbo la form-î, 
conespondiente á la segunda de plural, scmm' 
apaiecede_ejemplos anteriores y  del simiien”te •

U y  M arina estudiáis igualmente. ^

m er¡?  " ' '  Pi-i-

ést?' cle
p a¡m n ,b  ^ ^ «">

P ; i Qué forma toma el adîetivo en k s
oraciones de verbo substantiv¿, p L  J a

E . E a  correspondiente al número del verbo- 

l ^ n o l  '■

ced^ntt?"'“ "  ^^lativo con el ante-

un libio, el cual compré p or ser d  mejor • había 
una plitmn, la cual ei-a excelente ;  ^haUa tres 
libros, de los cuales compre el de hiifnrin • / í. • 
cinco silla ., en an a üc l is  c u a £ l T Z l '

o o f  ;î ® rc ?d e m T r “ “ "orde.

k t L ^ ° ’ la concordancia del re -

poseída, y  en genero y  número. Elemnlos • MI

’ i  aplicación
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III.
P . Qué q\iiere decir régimen ?
K . L a subordinación 6 dependencia de unas 

•palabras respecto á ótras en la oración, esto es, 
la especie de complementos que conviene á cada 
cual, así como el modo en qvie debe ponerse el 
verbo do la proposición incidente, según _ la 
palabra á  que se baile esta ligada, ó el sentido 
que exprese.

P . ¿Cuál es l a  p a l a b r a  d o m i n a n t e  en la 
O r a c ió n  ? ^

P . E l substantivo ó pronombre sugeto, “ a 
que se refiere el verbo, atribuyéndole alguna 
.cualidad, acción, ser ó estado.”

P . Cómo se colocan las demás palabras?
P . Agimpandose al substantivo ó pronombre 

■sugeto, ó al verbo j y  explicándose ó especifi-
■ candóse únas á ótras, siempre con referencia 
.respectivamente al tino ó al ótro.

P . I Qué palabras modifican al substantivo, ya 
:sea sugeto, ya complemento?

P . Le modifican :
1? Los adjetivos, ó substantivos que hacen 

•oficios de adjetivos. Ejemplos : IJl niiío 
.APLICADO estudia; la dama'dvv.'S'd'S. no 'parece; 
•'el maestro premia al niño e s t u d i o s o  ; el maestro
■ regala libros á los alumnos d i l i g e n t e s .

2? Los complementos. Ejemplos : El fnito  
D EL NARANJO 6s dcUcioso ; admiro la -cahna s i n  

.IG U A L  de Hicardo; papá tiene un regalo para el 
■■ niño M AS BUEN O.



3? Por proposiciones incidentes. Ejemplos: 
E l  caballero q u e  v i n o  a y e r  ea abogado; el 
hombre, q u e  h a  n a c id o  p a r a  e l  t r a b a j o ,  debe 
trabajar; yo busco aZ k m ío  q u e  h a y a  a d e l a n t a d o  
Mi s  j  voy al sitio d o n d e  f e l i p e  m e  e s p e r a  ;  
ir'e á la plaza, d o n d e  a c a s o  l e  h a l l e .

P. Qué palabras modifican al adjetivo ?
R . E l adjetivo es modificado por adverbios, 

complementos, y  proposiciones incidentes.
Ejemplos de la modificación por adverbios : 

E l  buque m a s  ligero llegó ántes al puerto;  yo 
prefiero el m u y  hteeno al m u y  sabio.

Ejemplos de la modificación por complementos: 
E l  árbol abundante d e  f r u t o s  es una riqueza ;  
Ju a n  alcamzü honores por sobresaliente e n  l a s - 
c i e n c i a s .

Ejemplos de la modificación por proposiciones : 
ŝte es bueno, p o r q u e  l e  v i e n e  d e  f a m i l i a  e l  

s e r l o  ; es laboHoso, c o m o  l o  f u e r o n  s u s  p r o 
g e n i t o r e s .

P . Qué palabras modifican al verbo ?
R. Los adverbios, las diversas especies de 

complementos, y las proposiciones incidentes.
Ejemplos de la modificación por adverbios: 

Luisa anda d e s p a c i o ,  se acuesta t e m p r a n o , 
escribe p e r f e c t a m e n t e . . . .

Ejemplos de la modificación por complementos: 
Eepe es a l t o , es h o m b r e  d e  t a l e n t o ,  vive 
r e t i r a d o ,  Í  l a  c a p i t a l ,  enseña m ú s i c a  i  sus 
h e r m a n a s .........

Ejemplos de la modificación por proposiciones
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i n c i d e n t e s : E l  c a f i t a n  d i s p u s o  q u e  t o d o s  
a v a n z a r a n ;  g r i t o ,  p a r a  q u e  t o d o s  l e  o y e r a n .

P .  Q u é  p a l a b r a s  m o d i f ic a n  a l  a d v e r b io  1 
K .  O t r o s  a d v e r b io s ,  lo s  c o m p le m e n t o s ,  y  l a s  

p r o p o s ic io n e s  i n c i d e n t e s .   ̂ .
M o d i f i c a c i ó n  p o r  o t r o s  a d v e r b io s  : J u a m t o  le e  

5IU Y b ie n ,  p e r o  e s o ' ib e  m u c h o  m e jo r .
M o d if ic a c ió n  p o r  c o m p le m e n t o s  : E s t a m o s  l e j o s  

d e l  S IT IO , d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  d e s i g n a d o s .
IM o d it íc a c io n  p o r  p r o p o s ic io n e s  i n c i d e n t e s :  

N o s  e n c a m in a m o s  a l  lu g a r  d o n d e  l o s  o t r o s  

n iñ o s  n o s  e s p e r a n .
P. i Qué palabras modifican á los comple

mentos ? . • • • j  *
E ..  L o s  a d v e r b io s  y  l a s  p r o p o s ic io n e s  i n c i d e n t e s .  
E je m p l o s  d e  l a  m o d i f ic a c ió n  p o r  l o s  a d v e r b i o s : 

E l  m é d ic o  l l e g ó  m u y  á  t i e m p o ;  s e  le v a n t ó  b i e n  d e

m a n a ñ a .  . .
E je m p l o s  d e  l a  m o d i f ic a c ió n  p o r  p r o p o s ic io n e s  

i n c i d e n t e s  : N o  s e  j i u d o  e s t u d i a r ,  e s t a n d o  sx n  lu z ,  
COMO EST A BA  E L  G A BIN E TE .

P .  ¿ E n  q u é  m o d o s  h a b r á  d e  p o n e r s e  e l  v e r b o

d e  la s  p r o p o s ic io n e s  i n c i d e n t e s  ?
R .  E n  i n d i c a t i v o ,  s u b ju n t i v o  ó  i n f i n i t i v o ,

s e g ú n  e l  c a s o .  . . ~
E je m p l o s  e n  q u e  s e  p o n e  e n  i n d i c a t i v o :  L>reo 

q u e  t e  e q u i v o o .<vs,  y  n o  d iu lo  d e  q u e  te  c o n v e n 

c e r á s  .
E je m p l o s  e n  q u e  s e  p o n e  e n  s u b ju n t i v o : 

Q u ie r o  q u e  m e  a c o m p a ñ e s  ó.  j^ c iseo ;  m e  p r e g u n 

t a r o n  q u é  D ESEA RIA .
F
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Ejemplos en que se pone en infinitivo : Des&o 
DESCANSAR ;  viQ d i s p o n g o  d  p a r t i r .

P . i Qué resulta de observarse las reglas de la 
concordancia j  el régimen ?

Pt. L a buena construcción ó composición de 
las oraciones, sea que se adopte el órden directo 
ó el indii'ecto. ’

P. ¿ Qué debe tenex*se presente, ademas de las 
reglas de concordancia, para que sea buena la 
construcción ú órden indirecto í

K  N o  d e s c o m p o n e r  lo s  m ie m b r o s  d e  J a  
O r a c ió n  e n  t é r m i n o s  q u e  s e  p ie r d a  J a  r e l a c i ó n  
q u e  d e b e  c o n s e r v a r .s e  e n t r e  e l lo s ,  p a r a  q u e  
e x p r e s e n  b i e n  l o s  p e n s a m ie n t o s .

P . ¿ Qué alteraciones sufre la oración por lo 
que se designa con el ixombre de figuras ?

P . Varias, entre ellas las que resultan de la 
supresión de palabras, ó sea e h p s i s ,  de ^ue son 
ejemplo los siguientes:

Q u ie r o  s e g u ir  ¡ a  s e n d a  d e  l o s  j u s f o s ,  esto es, g o  
qidei'O  s e g u ir ,  & a.;  t e  d a r é  u n  r e g a lo ,  s i  te  
a p l i c a s ; s i  n 6 , n ó ,  esto es, y o  te  d a r é  u n  r e g a lo ,  
s i  tú  t e  a p l i c a s ;  p e r o  s i  i ú  n o  te  a p l i c a s ,  y o  n o  te  
d a r é  u n  r e g a l o .

P . Qué ventajas ofrece la elipsis?
II. Evit:ir la molestia de expresar mas pala

bras que las necesarias; aligerar la ox])resionj y  
bacerla nnvs elegante.

P . Qué otras figuras hay además de la elipsis ?
11. L1 p l e o n a s m o ,  ó aumento de ciei-tas pala

bras que no son indispensables; la s i l e j i s i s ,  ó

6 3
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ocncordancia extraña; y la traslación ó alteración 
de significado de los tiempos del verbo, ó sea el 
uso de «nos tiempos en Ingai’ de ótros.

P . Sírvase V . dar ejemplos de pleonasmo.
P . Suhí (irHha, d o n d e  s o b r a  e l  a d v e r b i o  

arriba ; lo vi con mis ojos, en q u e  e s t a

d e m á s  e l  c o n i ] ) l e m e n t o  co ti mis propios ojos.
P. Puede V. presentar ejemplos de silepsis ?
P . Si, Señor : Su Excelencia está bueno, en 

que el adjetivo bueno concierta con el comple
mento masculino tácito el presidente, el capitan 
general, &a. ; nuestro apredahle cblega L a  Revista 
está mal infomnado, concordando informado con 
el periódico, tácito.

P . Veamos si puede V . dar ejemplos de tras
lación.

P .  Si, Señor, helos aquí ; Voy á referir lo que 
sucedió : Llega el General, da la Orden de avan
zar, acometen las tropas al enemigo, dura largo 
tiempo la lucha, hasta que se declaran en disper
sión. Llega, por llegó ; da, por dió ; acometen, 
pov acometieron ;  dura, por d u ró ; declaran, por 
declararon.
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T E R C E R A  P A R T E .

P . j Qué debe tenerse presente para pintar 
con exactitud por escrito los conceptos ?

R. L as pronunciación ante todo, y  después 
las reglas de ortografía, esto es, las reglas acerca 
del uso de las letras y signos auxiliares de la 
escritura.

P . Qué letras son de uso mas general ?
R. Las minúsculas ; pues las mayúsculas solo 

se usan en principio de dicción, ó para portadas, 
títulos, y  palabras y cláusulas notables.

P . ¿Cuáles son las principales reglas que hay 
que observar para el uso de las mayúsculas al 
principio de dicción Ì

R . Las sigiiientes : Debe ser niayi’iscula :
1? L a  primera letra de cada periodo ;
2° I¿a primera de nombre propio, apellido, y  sus 

equivalentes ;
S? L a  primerea de nombre de título, dignidad 

6 cargo importante ;
4? L a  primera de cada substantivo y adjetivo 

que compongan una expresión equivalente á un 
nombre propio.

5? E n  varias abreviaturas.
Y  6? A l principio de cada verso.
P . ¿ Cuándo se usará de la J  ?
R . £ n  las .sílabas en que va seguida d e l  6 r
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y una vocal, como b l a s ó n ,  b r e - ñ a  ;  en todas las ^  
formas del verbo h a b e r  en que entra este sonido, 
como h a b í a , . h a b r é ,  h u b i e r a ,  & a.; en los pasados, 
coexistentes, de la primera conjugación, como 
a m a b a ,  c a n t a b a ,  en el del verbo i r ,  como i b a ,  
ih a m o s  ;  y  después de m ,  como a m b o , a m b ig u o .

P. E n  qxié casos se usará de la v ?
R . E n  los adjetivos qxie acaban en a v a ,  a v e ,  

e v a ,  e v e ,  i v o ,  iv o ,  como o c t a v a ,  s u a v e ,  n u e v a ,  
a l e v e ,  a c t iv o ,  p a s i v a ;  después de & ó n ,  como 
o b v ia r ,  e n v i d i a  ;  en el pasado de indicativo, y en 
el pasado y  futuro de subjuntivo de los verbos 
e s t a r ,  a n d a r ,  t e n e r ,  y sus compuestos, como 
e s tu v e , e s t u v i e r a ,  e s tu v ie s e ,  e s tu v ie r e ,  d:a., &a.

P . Cuándo se usa de la c ,  la z, la 2' y la A ?
R . Se emplea la c para estampar los sonidos 

c a ,  c o ,  c u ,  como en c a l i d a d ,  c o lo r ,  c u l e b r a ,  y los 
c e ,  c i ,  como en c e n a ,  p o c i ó n ;  la z ,  para algunas 
excepciones de ce , c i,  como Z e n o b ia  ', z i n c ; la q ,  
para los sonidos q u e ,  q a i ,  como en q u e s o ,  q u i n a  ;  
y la X', ^ara excepciones de q u e , q u i ,  como eii 
J ié p is , k i l ó m e t r o .

P . E n  qué casos se usa la g ,  y cuándo la j  1
R. Se emplea la g  en las pronunciaciones 

suaves de g a  g o  g u ,  como g a l a ,  g o m a ,  g u la ,  eu las 
de g u e  g u i ,  seguida de la u ,  como A g u e d a ,  g u i t a ; 
y en algunas fuertes, como g e ó g r a f o ,  g e ó m e t r a .  
L a j  se usa en genei’al para las pronunciaciones 
fuertes d e j a , j e , j i , j o , j u ,  como c a g a , d eg e , d i j im o s ,  
d i jo ,  j u r a m e n t o .

P . Cuándo se lisa la h  i
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En las palabras siguientes : h a b a ,  h a c e r ,  
h a lc ó n ,  h a m b r e ,  h a r i n a ,  h a z ,  h e n o ,  h e r m o s o ,  h i e l ,  
h i j o ,  h i lo ,  h o j a ,  h o n g o ,  h u m o, h u n d i r ,  u s o  ;  en las 
que de ellas se deiivan, como h a b a r ,  h a c e d e r o ,  
h a l c o n e r a ,  h a m b r e a r ,  &a ; en las que tienen al 
principio uno de los diptongos ie , u e ,  como h i e r r o ,  
h u e v o  ;  y en otras que la reciben de su origen.

P . E n  qué casos se usa la m, y cuándo la w ?
E . Antes de y se escribe por regla general 

j7?, como en h o m b r e ,  c a m p o  ;  siendo excepción 
ciertos nombres geográficos extranjeros, como 
K r o n h o r g  ;  antes de v  se estampa n ,  como en 
e n v id i a ,  in v a s ió n .

P . Cuándo se usa la r , y  cuando la rr  ?
R . L a  r  se usa en general para expresar el 

sonido suave de r a ,  r e ,  r i ,  r o ,  r u ,  como en c a r a ,  
d o n a i r e ,  h a r i n a ,  f a r o ,  U r u g u a y  ;  y la r r ,  para el 
fuerte, como en p a r r a ,  c a r r e t a ,  a r r í e t e ,  c a r r o ,  
a t'T u llo .  *

P . Se usa siempre la r  de los modos indicados Ì
R. No, Señor ; pues en principio do dicción 

se escribe sencilla, aiinque se pronuncia fuerte, 
como en r a t ó n ,  r e g l a ,  r i z o ,  r o t o ,  r u e d a  ;  y lo 
mismo sucede después de las consonantes l , n j s ,  
como en m a l r o t a r ,  h o n r a ,  i s r a e l i t a .

P . En qué casos se usa la x  ?
R . Cuando hay que expresar el sonido mixto 

de A: y «, ó g  suave y 8, como en l a x a ,  e x e n to ,  
a x io m a ,  o r t o d o x o ,  e x i d t a c i o n ,  para cuyo buen uso 
conviene ecusultav el Diccionario.

P . Qué aso se hace de la y ?



K. L a  y  no solo se emplea como consonaiate 
en las sílabas y a ,  y e ,  y o ,  y u ,  tle qne son ejemplo 
a y a ,  a y o ,  a y o  Y u c a t á n ;  sino también como vocal 
en lugar de la i  conjunción, como en c i c lo  y  
t i e r r a ;  Y  en los diptongos ele a i ,  e i ,  o i  y  u i  
cuando carga la pronunciación en la otra vocal, 
según ocurre en h a y ,  le y ,  Á l c o y ,  B e r n v y .

P . Qué uso tiene el acento escrito ?
P . Marcar la vocal en que carga la pronun

ciación, como en á v id o ,  a z ú c a r ,  r u h í , f u é ,  v i o .
P . Se pone el acento en todas las sílabas largasi
P .  No, Señor; pues esto alimentaria mucho 

el trabajo en la escritura.
P . Donde debe ponerse sicmpi'e el acento ?
R . 1? En la líltima vocal de los monosílabos 

que la tienen larga, como f u é ,  J u i ,  d i ó ,  } n é ,  v i o ,  y  
en la de toda otra palabi’a que la tenga igual
mente larga y acabe así mismo en vocal, como c a f e ,  
q u in q u é ,  h i i t u r t ,  y  sus plurales c a f í s ,  q u in q u é s ,  
b i s t u r i s ;

2? E n  la vocal larga de las palabras esdníjulas, 
como á r t i c o ,  can tC ih an ios .

1‘. ¿ Sufre alteración esta última regla en las 
palabras sobre-esdrújulas ?

P . No, Señor; pues llevan el acento como si 
fueran solo esdrújulas.

P. Qué otras voces se acentúan ?
P , Las que acaban en consonante ó en los 

dilitongos e a ,  e o ,  a e ,  o e ,  y   ̂ tienen larga la 
7'>enúltima sílaba, como f é n i x ,  ú t i l ,  C a r m e n ,  
h e c t á r e a ,  f é r r e o ,  h é r o e .

C7
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P . Se api iean á los verbos las reglas indicadas ?
R-. Si, Señor; por lo cual se escribe, cantó, 

temí, cantámo$, temimos.
P . Qué otra regla rige á los verbos %
R . L a  de acentuar en las formas de dos ó 

mas sílabas la última, sí acaba en rt ó s y  es 
larga, como oirán, acudirás, concedéis.

P . I E n  qxic otros casos de sílabas largas debe 
poner-se acento ?

R . Cuando puede confundirse el significado 
de las palabras, comd en m i y tú, posesivos, y 
mí y tii, personales; de, preposición, y dé verbo.

P . I H ay casos en se use el acento aunque la 
vocal no sea larga ?

R,. Si, Señor, en la preposición á, y en las 
conjunciones é, 6, ú. Ejemplos: Voy á París, 
Andrés é  Ignacio, tú, 0 yo, claro ú  opaco.

P . ¿ Cuáles son los signos auxiliares de la 
escritura ?

R. Además del acento, los de puntuación y 
sus anexos, á saber : la coma {,), el punto y 
coma ( ;) , los dos puntos ( ;) , el punto final (.),
los puntos suspensivos ( ......... ), la interrogación
(í 1), la admiración (¡ !), el paréntesis ( ), la 
diél-esis ó crema (• •), los guiones (—  = ) ,  y las 
comillas (“ ”).

P . Cuándo se usa de la coma ?
R . Cuando liay en un pei-iodo varias ora

ciones, como por ejemplo : A l cundir la alarma 
iodos perdieron el debido aplomo, todos se apres 
taron á  la fuga, todos abandonaron la Ciudad.
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P . E n  qiio oti’os casos ?
B . Siempre que la proposición es compuesta, 

por serlo ya el sugete ó el atributo, ya los com
plementos, liay que separar uno de otro. Ejem 
plos : T ú, A na y yo saldremos ; tú, Ana y  yo 
saldremos, 2>ascúréinos y volverémos temp'rano ; 
el joven a^ylicado, juicioso y  ohediente es digno de 
aprecio ; toma el libro, el papel y la pluma.

P. H ay otros casos en que deba usarse la coma ?
B . Para separar las proposiciones explicativas. 

Ejemplos : E l  dibujo, que es un  ramo de adorno, 
sirve también para lucro ; le dije lo que ocurría, 
por si podía aprovecharle.

P . Cuándo mus ?
R. Siempre que se anticipa, ó se interpone 

una proposición, como en ; Para que nada fa h  
tara, hubo también múscaras ;  no mintáis, dice 
San Pablo, los únos á los otros.

P. Y  ¿ en qué otros casos ?
R . Cuando hay que separar el nombre de la 

persona á quien se habla, ó las palabras a él 
equivalentes. Ejemplos: Ju a n ,lee  esta ca rta / 
lee, Juan , esta carta ; buen hombre, tome V. esto ; 
tome V., buen hombre, esto.

P . E n  qué casos se usa el punto y coma ?
R . Cuando hay que separar en un periodo 

vaiùos miembros compuestos. Ejemplo : S i se 
olvidan los deberes de la moral y los que imponen 
las leyes positivas ;  si se prescinde de todos los 
respetos, sean las que quiera las circunstancias/  si se 
■pierde el sentimiento d.el honor ;  todo está perdido.
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P . Cuundo mas S 6  usa el punto y  coma ?
R . Siempi-e que, en un periodo algo' extenso, 

Laya que expresar idea adversativa, en cuyo caso, 
se colocará antes de ?/íás, pero, aunque. Ejem 
plo; cuando se tiene el
p>rop6sito de no escasear trabajo ni fatiga ; pero 
es en vano esperar resultados satisfactorios, si 
do7)iÍna la indolencia.

P . Eli qué casos se usa de los dos puntos?
It. Cuando las cláusulas que siguen á unanro- 

posicion general, se destinan á explicarla o’ de
mostrarla. Ejem plo: S i tu mano ó tu jñé te 

fufíi'e ocasión de caer, córtalos y  échalos de ti :  
mejor te es entrar cojo ó manco ú la vida, que 
teniendo dos manos, &a.

P . En qué otros casos?
R . Cuando se copian palabras de otro, como 

en 7 /1/ esus dijo : Tengo misericordia de la com
pañía ; al principio de carta, después de las ex
presión .Uny Señor mió, Estimado ajnigo, ú otra 
equivalente; y  después de las expi-esiones llago  
saber, do los bandos, y  Certifico, digo, hago ó hace 
2>resente, expongo ú expone, de las certifiacioues y 
solicitudes.

P . Cuándo se usa el punto final ?
R . A l fin de toda proposición, oración, (> 

periodo, ó de una ó mas palabras equivalentes, 
cuando no las siguen ótras. Ejemplos : A'o 
t e n e m o s   ̂ a q i ú  s in o  c in c o  p a n e s  y  d o s  p e c e s »  
A c a d e m ia  d e  l a  H i s t o r i a .  C o r r e g im ie n t o .

P . E n  qué casos los puntos suspensivos ?
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R . Curmdo conviene dejar incompleta la 
cljinsula, ò hacer pausa en lo que se dice, ])ara 
pi'oducir cierto efecto. Ejemplos: D'ijo que iba
d ........ ;  fero  mejor será callarlo. 2Iandn el
y êñor Corregidor que te se dén............. veinte reales.

P . Cuándo se usa de la interrogación?
R. Siempre que se estampa una pregunta, 

poniendo al principio el signo de llamada de 
interrogación, j  el de interrogante al fin. 
Ejemplo : ¿ Cree V. que una persona como JJon 
Basilio cometa semejantes excesos 1

P . Y  cuándo la admii'acion?
E . Cuando se trata de representar esto, afecto 

del ánimo, estampando el signo de llamada al 
])rincipio, y  el admirante al fin. Ejem[)lo :
¡ A¡i de aquel hornhre por el cual viene el escándalo !

P . E n  qué casos se usa el paréntesis ?
11. Cuando hay que incluir en una oración 

ótra aclaratoria que no está directamente enca
denada con ella, 6 alguna 25alabra equivalente á 
una oración. Ejemjdos : Llegaron tres {nin
guno de los tres era de los nuestros), y se. acer
caron al Capitan, para  h o h la rle .... A qui ha 
estado el Señor González {Don Felipe).

P. Cuándo se ttsa la diéresis?
B . Cuando hay que conservar su valor á la u 

comprendida entre g  y e ó g  é i, como en agüero, 
argüir ;  y  cuando hay qué disolver un diptongo, 
en cuyo caso se pone en la primera vocal, como 
sucede en suave, riddo, resultando en vez de las 
sílabas sua-ve, rui-do, estas otras su-a-ve, ni-i-do.
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P . Cuánáo se usa el guión sencillo ?
E . E l guión corto, siempre que liaya que 

indicar la separación de una ó mas sílabas de 
una palabra, como ocurre cuando no cabe ésta en 
el final de un renglón, ó se quiere mostrar las 
sílabas de que consta. Ejemplos: P a r a  c u m p l i -  
d o $ , ( (r g r a -d e -c i-d í- s i-m o .

P. E n  qué otros casos se usa el guión sencillo?
R . Para evitar en los diálogos la repetición 

de las palabras que indican los interlocutores. 
Ejemplo : E l maestro entabló con Juanito este 
diálogo: C u á n d o  h a s  v e n id o  i— H a c e  u n a  h o r a .  
— T r a j i s t e  l o s  l i b r o s  1— (S'í, S e ñ o r .— Y  ¡ s a b e s  l a  
l e c c ió n ? — S i n  d u d a .

P . Cuándo se \xsa el guión doble ?
E . Cuando en las copias no se Lace párrafo 

aparte, y bay que indicar lo em en el original. 
Eutoncc.s se coloca guión entre el final de un 
párrafo y el principio del otro.

P . En qué casos se emplean las comillas 1
R . Cuando se hacen citas de palabras de útro, 

en cuyo caso se ponen inversas (“ ) al principio, 
y directas ( ”) al fin.

P . ¿Que debe tenerse presente respecto a la s  
abreviaturas ?

R . Que no es permitido hacerlas al arbitrio de 
cada cual, sino que hay que atenerse á las ad
mitidas por el uso.

Londres; Impronta de G. J .  J o h s so s , Fleet Street, ■̂o- 121.



4.— M A PA  CLIM ATOLÓGICO D E L GLOBO, en eme
a w e c e  la  distribución de la tomperatura del aire, con arreglo (I l.w 

observaciones meteorológicas. Las líneas gruesas Isotennalos 
indican los lugares que tienen la misma temperatura media anual ■ y 
ademas je  exmeiwi la temperatura do estío 6 inviomo en loa princioaíes
Santos del Globo ¡ los distritos de in&xlmo calor y frío, los límites ríe los 

¡rrpnos do hielos perpetuos ; la extension dal hielo polar, los lím ites de 
io$ hieio6 flotantes, Montada» 8 cholmca.

5.— M APA BOTANICO D EL GLOBO, donde aparece la 
^strlbucion geográfica d e lia  plantas y las zonas do vegetación »otomía 
latitud V altura, con figuras que represeiiUn las principales formiw do La 
vegetación tropical y de las zonas templadas, Sa, Montada. 8 choUne»,

6.— M APA ZOOLÓGICO D EL GLOBO, en que se muestra
JA distribución googrAfloA, la  gradación de los Animales mas im portant«. 
Montada« 8 ebefin«. ^

PRINCIPIOS CIENTÍFICOS.
Eslaserie de Wminas sorS considerada indndab'emento de mucha utilidad

Mapas F ísico s  del Oloho : —

.V „w ov.« yu..-.u.aiBsui luuiiuiio Binenco ae muena utmüad
para trasm itir un conocimiento exacto de los grandes principios olenti* 
fleos. Cada hoja forma un conjunto completo, y presenta un cuadro 
smoptlco do la ciencia por medio do figuras. EldibuJi)yginb.idodBó.stas ̂„V ... V.V..V.» i.guiM. r.iuiüujii ygrno.iaouB estas
M bastante bueno; y adoinli», se hallan llumltiatias. Todas las hojas 
Uevan impresa una expUoaclon breve de l.is figuras que contienen. El 
Um.auü de las hojas os 3 pifs de largo y 2do ancho. E n  pape!, a chelines 
e  peniques; montadas, 4 chelines 6 peniques.

1*.— LE Y E S D E L A  M A TERIA  Y  M OVIM IENTO.
2*.— FUERZAS M ECÁNICAS.
3”.— PR IN CIPIO S DE IIID ROSTÁTICA.
4 '.— PR IN CIPIO S DE H ID RÁU LICA.
6L— PR IN CIPIO S DE NEUM ÁTICA.
6“.— PR IN CIPIO S D E ÓPTICA.
7 L -P R IN C IP IO S  DE ELECTRICID AD .
8*.— PR IN CIPIO S D E MAGNETISM O.

. LÁM INAS
DE MÁQUINAS, M ANUFACTURAS, &a.

Serle do Wmlnas grandes, que contlonon dibujos do mAquinas. manufactura.», 
sa ., expresamente hechas para d.ar una ítlea clara do los prlucipios en 
que se fundan y el modo cómo operan, mostrando claramente la parte 
« w c ía l de la  acción do las niAqulnas y los procedimientos principales do 
ellas en las raaiiulhcluras, io .  Cada ÍATuina os de 3 piés do largo y 2 de 
ancho, perfectamente dibujada 6 iluminada, oon su explicación cories* 
pondionte. En  papel, 3 choUnes 0 peniques; montatl.as, 6 chelines. La 
serio comprendo lo siguiente; pero puedo comprarse la  lAmlns suelta 
que se quiera:

M ÁQU IN A D E V A P O R  CONDENSADO.
2*.— M Á Q U IN A  D E VA PO R  D E A L T A  PRESION.
8L— LOCOMOTORA,
4^— M ÁQ U IN A D E V A P O R  DE RUEDAS.



5”.— M ÁQUINA D E VA PO R  D E H ÉLICE.
6".— TELÉG RAFO ELÉCTRICO.
7®.— HORNO SO P L A N T E .— f a b r ic a c ió n  d i c iii e p .r o .
8’ .— FÁ B R IC A  DE GAS PA R A  E L  ALUM BRADO.
9®.— M ÁQU IN A P A R A  F A B R IC A R  PAPEL.

10®.— M ÁQU IN A D E IM PREN TA.
11".— BOMBAS.
12®.— M ÁQU IN A PA R A  A PA G A R  INCENDIOS.
13®.— PR EN SA  H ID RÁU LICA.
lá®.— TRILLAD O R A.
15®.— MOLINO H ARINERO.
16®.— PR IN CIPIO  EN QUE SE FU N D A  E L RELOJ DE

BO LSILLO .
17°.— MECANISMO D E L RELOJ D E PARED, Ó M ESA.
18®.— ALAM BIQUE.
19®.— MEDIDOR D E GAS.
20® .-EL BARÓMETRO Y  SUS A PLICACIO N ES.
21®. -F A B R IC A C IO N  D E  C ERV EZA .
22®.— FABRICACIO N D E  CRISTAL.
23®.— M ÁQU IN A D E VA PO R , HORIZONTAL.
24®.— M Á Q U IN A  M O V IB L E  D E  V A PO R, CON R U E D A S.
25®.— BUQUE D E V A P O R  D E GUERRA.
26®.— M IN AS D E CARBON D E PIED RA.
27®.— P L A N T A  D E L  ALGODON, Y  MODO DE C U LT I

VA RLA .
L a  utilidad de l&minas do ostó eapooío para tra-simtir conncimlantos acerca 

do esta'! diforontes linportaiufs!m;is niatorias, ha sido reconocida ospooial- 
monte por ia Comi.iion dol Consejo de Bducacion, la cual manifestó que, 
“ siso  ooloo-aran en las parode.s de las escuelas lüminaa grandes, que 
diesen (i conocer la disposición interior do cada mSqnlna 6 instrumento, 
con letras, para referir & ellas una sucinta explicación colocada al pió} 
podrían adquirirse de un modo ImporoepUbie estos conocimleatos, y 
porfeooionarso.’’

CARTERAS DE LAM IN AS DE CONO
CIMIENTOS CIENTÍFICOS PO PU LA R ES, &a.
LÁ M IN A S D E  A STR O N O M ÍA  P O PU L A R . D ibujos que

dan do un modo claro y  agradable un cono cimiento exacto de lo? prinoi- 
fonómenc« oWoto do esta ciencia; perfcctamonío liochos sobre 

CArtmína,iíí iluminados, incluyendo entro olios algunos tnMi>aroates, y una 
expucacion en cada cual. Freoío con una cartera, 12 obolinea^

Láminas de MáquÍTias, Manufacturas, ¿ a . :—



LÁ M IN A S DE GEOGRAFÍA POPITLAR. Dna serie muy
íntoresanto do cartulinas on 4»., quo comprenden ISminas gcogrAflcas do 
la i ’iarra, dando A conocer su rotación, &a. ; mapas físicos del mundo 
montaú is, rios, lagos, cascadas, mapas do los vientos, lluvia, y mareas • 
mapas do botánica y zoologia, y otros muchos, cada uno do ofloa con su 
explicación correspondionte. T 6do contenido on una preciosa cartera 
Precio : l 2 choilnes.

LÁ M IN A S POPULARES D E  FILO SO FÍA  N ATU RAL,
6 C IE SC IA S FISIC A S, on cuarto mayor, que contienen 260 figuras por

Carteras de Láminas, ¿ - a . : —

-  v.u.iw tuunHuuu ioo iiguras por-
fcctemonte hechas, 6 iluminadas, y con la dosoripoion corroapondlonte 
Modio fácil y divertido de trasm itir un conocimiento exacto do los 
principios olomontalos de la ciencia. Tádas en una elegante cartero.
Modio fácil y divertido de trasm itir un conocimiento exacto do íes'
principios olomonts’ "  • - -----
P recio : 12 ciielinca.

LÁM IN AS POPULARES D E FILO SO FÍA N ATU RAL.
6  CIEN CIAS FISIC A S. Edición oconOmlca. 1 toI. P recio : 2 oholíne».

A T LA S CIENTÍFICO U N IV E R SA L, que comprende la
Astronomía, la  Geología, la GeograRa fíaioa, ol romo, vegeta!, Ins ciencias 
nsioM, Aa. Constado cuatroolontoa mapas y láminas iluminados, y las 
expllcaoionea correspondientes al alcance del pueblo, lo cual da á o.sta 
obra el uarActer do un libro muy instructivo e iuteresante. Proclo- lO 
chelines 6 poniquos.

A T íiA S  DE L xÍMINA-S ARTÍSTICxlS, comprensivas do
industria, maquinarla, Aa., que oontíonon 630 flgur.as, la mayor parto 
iluminadas, Knti-e los ramos i. que se rolleron la.s flgura-s, se hallan )a 
Geolog a. la  M ineralogy la Química, 1.a Botóuica, la  Zoología, la Etno- 
logia, l.i Historia, la Goomotna, la Arquitectura, la  Maquinaria, las 
máquinas da vajior, las manufaotuvas, Aa., con las explicaciones corres- 
poadlentoa. Proclo: 10 ohelinea 0 peniques.

M A PA  EN  ESQUELETO.
M A PA  GRAND E D EL GLOBO, E N  ESQUELETO, con

arreglo 6  la  proyección do Mercator. Ksto fitll mapa contiene el contorno 
do las costas marf timas, los rios y lagos, y las principales poblaciones del 
G lo ^ . butr.azado lo hacosuseupttblo do ser empleado Kollmente paro 
ch a to s  rapooiahw do Geografía Í-ísípa, Historia natural, A a .; asi como 
para le c tu ra  públicas, 6 cLases do otisQuanza, con solo darlo el colorido 
que ol asuato roquloro. Una hoja da 4 piés, 8 pulgadas do largo, y 3  plOs 
de ancho. Precio: SchoUnosOpeniques. o > / r

Los precios quo so señalan son los de Londres,

la s  láminas que se meacioaan como estando montadas se 
hallan pegadas ea lienzo y perfectamente barnizadas, y  tienen 
medias canas negras, lo cual las hace mas duraderas, y  sus
ceptibles de limpiarse coa facilidad.

M r. S e ’jw ld s /a « p r e m ia d o  con u n a  n t d a l l a  en  la  K vposictan  de  Londrt»  
p o r  el m érito de a m  pubUoaoionea. ‘

LO ND RES: JACOBO REYNOLDS, STRAND, No. 174
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L a experienria de los profesores mas competentes, 
cti los países» donde la educación y enseñanza ha 
hecho mayores progresos, ha demostrado de una 
manera indudable la verdad, hasta entonces solo 
teórica, de que la vista es el órgano mas á propósito 
para adquirir ideas y  conservarlas; y por lo tanto, 
que la representación directa de los objetos, y en su 
defecto, por ser ésta imposible en la mayor parte de 
los casos, la representación de ellos por medio del 
dibujo y coloridoj es' muy superior á  la trasmisión 
indirecta mediante lá palabra hablada ó escrita. En  
este punto, hay ya una perfecta conformidad de 
pareceres en todas ías personas capaces de juzgar 
con acierto.

Basado en las'ideas que se acaban de apuntar, el 
Editor del presente libro ha dado á luz la multitud 
de publicaciones que comprende su catálogo, tan 
bien acogidas en Europa y América, de las” cuales 
podrá formarse alguna idea por el extracto del 
mismo que va al principio y fin del presente 
volumen, y cuya lectura recomendamos á los 
señores padres de familia y  al profesorado.

JACO BO H EYN O LD S. 

Londres, Slrand, N fí 174.
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