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AL PROFESORADO.
Trece ediciones anteriores atestiguan la general acogida que mereció del público esta ohrita elemental hasta que la Superioridad privilegió á un te)itn único para la enseñanza de la Gramática Castellana.Al dar, al presente, á luz la XIV edición no impulsan al autor motivos de lucro, y sí las reiteradas instancias de muchos amigos é ilustrados profesores, que, desde las primeras ediciones, la acogieron con interés en sus aulas. Y  puesto que hoy 'ia es libre la dicción de textos, ùnicamente se permite el autor do este el colocarle al lado de los varios de su especie, tan buenos, si no mejore.s, por mas doctrinales y metódicos, que los Epitomes de la privilegiada Corporación.Se limita por lo tanto á reiterar lo que reprodujo en las anteriores ediciones: Aco¡erá con docilidad el a\i- 

tor cuanlüs indicaciones se le dirijan con el f n  de 
que la obra se vaya mejorando en doctrina , senct^ 
Hez y  método.



Termina ademas, llamando la atención, como siempre, hácia los apéndices analilicos, y en ellos encontrarán los profesores observaciones importantes para ilustrar y facilitar sus esplicaciones. Una sola recomendación cree no debe de pasar en silencio, y es: que prefieran ensenar la gramática por medio del análisis, á que ios discípulos aprendan solo de memoria las teorías y reglas; puesto que, es un axioma en todo arte: que, es mas fácil el caminó por los ejemplos, que por 
los preceptos.

N . í-as variantes, que observen los conocedores de esta obra, proceden, unas de las indicaciones, que, de palabra y por escrito, ha recibido el autor; y otras son hijas de sus deseos de perfeccionar en 'o posible un trabajo, que siga mereciendo el aprecio de los inteligentes.
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INTRODUCCION.
LECCION PimiElU.

Qué es Gramática castellana?— El arte, ó colección de reglas, que nos enseña á hablar y  escribir fundadamente nuestra lengua.Qué es hablar?—Es espresar nuestros pensamientos por medio áe palabras.Qué es escribir?—-Representar por ciertos signos permanentes las palabras.Qué es palabra?—Todo sonido oral articulado con que espresamos alguna idea.Qué es una lengua?—L a colección de palabras con que los habitantes de un pais ó nación se comunican y espresan sus pensamientos (1).Qué es hablar y  escribir fundadamente una lengua?— Observar fielmente las maneras de empl<^ar el lenguaje, autorizadas por el uso de los buenos b a lis tas, y consignadas en la gramática.Cuántas son las partes de la gramática?—Cuatro, llamadas: Etimología, Sintaxis, Prosodia y  Ortografía.L e qué trata cada parte?—L a Etimología, del conocimiento y valor de cada una de las palabras: la Sintaxis, de su unión y valor relativo en laoracion: la Prosodia, de las sílabas y su recta pronunciación; y- la Ortografía, de las letras y  su correcta escritura.
(1) Peíisamícnlüs, son lasopcracione» dd olma liiimadasídMs.iuíc/oí w raciocinios, senliinicntos y demas modificaciones del espirilu humano.— Debe el profesor dar una nocion sencilla de ellas.



PRIMERA PARTE.

D E  L A  E T I M O L O G I A .Clasilicacion de las pakbras.i ’uántas clases de palabras bay en castellano?—Ocho, llamadas: nombre (1), pronombre, articulo, adje
tivo, verbo, adverbio, preposición y  conjunción. (;ómo se llaman en general?—Partes ó elementos de la oraciónQué oficio desempeña cada clase?— Los siguientes:El nombre designa . . p -e j . Sol.Ei pronumbro los personifica. .E l artíciilo determina su extension E l adjetivo los califica. . . .E l verbo expresa acción ó estado.E l adverbio le modifica. . .L a  preposición enlaza palabras.L a conjunción oraciones. . . .Aná'lüsc gñucralmen'e la interjección, que no es propiamente palabra, r ...,,üc -j s í ideas.Qné eb be notarse de las palabras en general?—l.*_Que las cinco primeras son variables en su forma y signi- fic.icion; mas las otras tres son del todo invariables. 2." Que por su composición, unas son simples como r e y , y  otras compuestas como v ir e y , que está formada de dos. 3.® Por su derivación , unas son primitivas, como padre, y  otras derivadas, deducidas de las primitivas, como paternal.

tú.
el.
luminoso.
fecundas.
siempre.
con.3/-

(i) Aij^ano-. gramíiticos Human nombres sustanliiios 6 SHStdnfiuos solo 
k its palabras que llamamos simplemcnlc nombres. Por eviiar cuestione* ríe palabras, cuya rusol'icinn perteneco á la gramática general, use el pro- 
SciOT la deaominacion que mas le plazca.



Qué es nombre?—Toda palabra que espresa ó dcsitjna la idea de un ser (1).Qué es designar una cosa?—Conducirnos à su conocimiento ó recuerdo. Asi cuando decimos sol, damos à conocer ò recordar el astro (jue con su luz forma ci día.En qué se dWide el nombre?—1.“ E n tro p io , apelativo, 
y  colectivo. 2." E n posiíivo , aumentativo y  dim inu
tivo.Qué es nombre propio?—E l que espresa la idea de un individuo determinado, p. ej. M a ria , E spaña.Qué es apelativo?—E l que espresa la  idea general de individuos semejanles, como m ujer, nación.Qué es nombre colectivo?—E l apelativo que espresa la idea de un conjunto de seres diversos envolviendo sentido de plural, como ejército, com unidad.Qué son nombres positivos, aumentativos y diminutivos?—P ositivo , el que espresa la idea con relación al estado ordinario de su objeto; p. c^.libro-. aumenta
tivo, el que la espresa con relación de magnitud, como libróte; dim inutivo, el que la enuncia con relación de pequenez, como librito.Cuántas clases de seres significan los nombres? —Tr*s: físicos, abstractos y  espirituales. Ser físico , es todo objeto que percibimos por los sentidos, como luna, 
casa.—Abstracto, es toda idea de cualidad sustantivada, como blancura, frialdad, en lugar de lo blan
co, lo f r ió .—E sp iritu a l, es todo ser inmaterial, como D ios, el alm a.

3.* D E L  N O M B R E .

■,l. Se entiendo por ser lodo lo que tiene una eiistcncit propia, puede existir ó concebirse independiente de otra cosa. Los palabras s i t ,  ufytlo, «uílnncío, 6 cosa se loman indisUntarnente en gramático como signilica- tivas do una misma idea: por lo que puede también definirse el nombre, toda p it (bra con que signilicamos «n objeto existente en lu nalnruleíi» concebido romo tal por el entendimiento.



Qué soE los accidentes del nombre?—Las alteraciones materiales que recibe por el uso para indicar su gé
nero, número, y  declinación en algunas lenguas.Qué es género_ gramatical?—L a  modificación del nombre que indica el sexo á que se refiere.Cuántos son los géneros?—Dos, llamados masculino y  
femenino; pues que dos únicamente son los sexos existentes en la naturaleza.QuV es género masculino?—E l que se refiere á varón, riacho y  sus oficios, como Jo sé , perro , cazador.y  fekienino?—El que se refiere á hembras y  sus ocu- pacrunes, p. ej. In é s , leona, lavandera.Tlan Sk.lmitidn ios gramáticos otro género?— Sí señor, el llamado neutro (que quiere decir ni uno ni otro) aplicado en nuestro idioma solo al sustantivar las cualidades de los seres (1), p. ej. lo bello, lo dulce.Cón-,0 conoceremos el género de los nombres?—Por las reglas siguientes; ] ,* ^cviipropiamente masculino el nombre de varón 6 macho y  sus oficios.—2 .“ Será femenino el de hem brajsusocupaciones.—3 ."Será masculino por apropiación el nombre que designe ser sin sexo, y  e' uso le agregue la voz el; y  será femenino si se 1a sme la voz la.Hay que notar algo de los géneros?— 1.* Que algunos nombres de animales comprenden los dos sexos, v pai-a distinguirlos se les añade las palabras macho\ 
'hembra; como perdiz macho y  perdiz hembra. 2.® También hay nombres que designan los dos sexos, por ejemplo el mártir, la mártir.

■í.' AccidcQles del nombre.

1 am¡)ieii 88 han admilíilo e! ajiilííijuo, común de dos, de tres y epi- 
~eno: poro no liobíendo en la naturaleza 'cios, que les correspondan, son ;netactas, por lo meno«, tales clases y donominaoiones.



Qué es número gramatical?—L a forma del nombre al referirse á unos ó muchos individuos de su especie.En qué se divide el número?—En singular, que es la forma que se refiere k un solo objeto ; como rosa; 
y  'plural, la que se refiere á muchos, como rosas.Cómo se forman los plurales en castellano?— 1 En general añadiendo una s al singular, como á.0 plum a  
plum as: 2 * En nombres terminados en oonso’nante, i , 
lí  agudas se añadirá la sílaba es: sean ejemplos, de 
corazón corazones; de tisú tisiccs; de aleh' alelíesHay que notar algo del número do los nombres?— Que hay varios nombres que carecen de plural; otros que no tienen singular, y  algunos que no varían de terminación en los dos números.Qué nombres carecen de plural?—! . “ I-os nombres propios, los de edades, ciencias, profesiones, virtudes, vicios, metales, y  algunos otros (1), como M adrid , juven tud, lógica, prudencia, ahoga
d a , etc. 2 .“ Tampoco le tienen los infinitivos tomados como nombres, como el comer, el estudiar; ni los adjetivos indeterminados, como lo cierto, lo útil.Qué nombres no tienen singular’ —Varios que significan objetos, que regularmente suelen ir á pares ó formando grupos; sean ejemplos, aguaderas, ana
les, albricias, vísperas, maitines y  esponsales.Cuáles no varían de terminación?— Los singulares que acaban en es ó siendo compuestos terminan en plural. Sean ejemplos, el luno.s y  los lunes, 
un  ó unos cortaplumas, el ó los guarda-costas.

5 .*  Del nÙQicro gramatical.

(I) Sin embargo, se usan algunos nombres ó apollidos en plural: pero en sentido figurado, como los .Imbrosios, los ficrúnímos, los CiccTonct, los Ccraanlcs, las /íspartas; ó variando de significación, como caridad virtud, caridndes, limosnas; p .n , alimento, panes, rniesca.
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Cómo se forman los aumentativos?— Variando la ter- minaeion del nombre primitivo en las voces on. azo, 
ote, onazo, pa’-a el masculino, y  terminando las mismas en a , si es femenino.Expong-a V . un ejemplo.—De pavo pavoíi, pavoso, pa- 
yoie. pavowrt^o; y  de pava pavo>^a, pava^'a, pavoía, 
'^^\onaza. También se usan á veces las terminaciones arron, como pobreton, hombra-chon, vejarrón.Cómo se forman los diminutivos?—Convirtiendo las terminaciones en ito, illo , ico , uelo, para masculino, y  en a  para femenino (1).Expóngase un ejemplo.—De pavo paviío, paví7Zo, pa- vico, pavu-ío; y  de pava pavíía, pav^7¿a. etc. También se forman á veces con las terminaciones í̂ 'o , 
in , ete, como pavejo, pavin, pavete.Hay alguna cscepcion al formar los diminutivos?__Síseñor; los nombres terminados en e, n , r , y  femeninos en el admiten una c 6 z  antes de las dichas terminaciones: así áe pobre sale pobrocíZfe, de g abán gabanciVo, de mujer m ujcrcíía, de miel miele- 
cilla, etc.Hay que notar algo do los aumentativos y  diminutivos?—1.° Que no son tales muchos nombres terminados como ellos, p. ej. pichón, cuchillo.Tampoco lo son todos los que significan su idea posiLivamente, cuino cajón.3.'' Los nombres abstractos no admiten aumento ni diminución, como virtud.

6 .*  De la íormaoion de los aaincnlatiíos y dimionlivos.

(1) No piu'Jcn lljorse reglas completas sóbrelos aumonlntivosy dimi- niitivo.-, porque ni lodos los nombres admiten todas las terminaciones, ni la» indicadas abrazan todas las que están en u-o.



ì ì7.“ De la declinación.Qué es declinación?—L a  variación del nombre por terminaciones finales llamadas casos.En castellano hay declinación?—No la hay propiamente, pero sí combinaciones de palabras que espresan las mismas relaciones que los casos.Cuántos son los casos?—Seis: llamados, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo. Cuál es el uso de los casos?—E l nom inativo, designa el sugete de la atribución del verbo.E l genitivo, relación de pertenencia ó propiedad. E l dativo, término ó destino indirecto de una acción. E l acusativo, el objeto directo de la acción del verbo. E l vocativo, la persona á quien dirigimos la palabra. E l ablativo, la causa, modo, medio é instrumento. Qué combinaciones les corresponden en ‘Castellano? - Las que siguen:S1NGUL^R M ASCULINO .Nom. El.....................Gen. Del. . . .Doi. A Ò para el.Acus. Al- . . .Vor. 0 ......................Ablal. Con, de, en, por, sin «olire el. . .  .P L U R A L  M ASCULINO .

t, SIN GULA R FEM EN IN O .Día. Ea......................... . . . . Noclie.Día. Da la....................Dia. A 6 ñora la. .Dia. A la ......................
Dia. Con, de, etc. . . . . . Noche.P L U R A L FEM EN INO .Nom. Los.................................. Dins. I.ns..............................................Gen. De los. . . . . Dias. De Ins . . . . . .Dot. A Ò p.ira los. . . Días. A ó para las.........................Acus. A loe.............................. Dins. A lus..........................................Voc. 0 ...................................... Dias.Ablet. Con, de, en, por, sin, sobre los. . Dias. Con, de, etc............................

Norhi's,Noriics.
Noche#.Nota. Lo mismo se combinan los adjetivos unidos à nombres y los adjetivos suslonlivadO', como lo bueno, d ■ lo humo, ele., pero no tienen Tocalivo ni plural. Lo- nombres propios se combinan sin articulo, porque no le nccesitan.—Debc ejercitarse en la declinación á b'sdiscipulos (lUr hayan de estudiar el latin.



S." D E L P R O N O M B R E .Qué es pronombre?-Toda palabra que personificaun ser que interviene en el coloquio\ prescind en! do de su nombre (1). pie.=omaiea-Qué csporBoniflcar un .cr?-Delerm ¡uar su idea relativauieote ai momen- o en que se J.abia. Asi cuamlo digo: tü estudias, la palabra lú personi- .a la Idea de un ser para aíribuirle, en el aclo. la acción de estudiar.Cuantas son las personas?-Tres: primera, la que ha-Tn í ü í ’ ? consiguiente los pronombres.Cual es el pronombre de la primera persona’ —La pa- variaciones m i, me, conmigo en en p S i i   ̂ peñeren nosotros, nosotraí, nos

le tó , con las varia-cione. ¿e, contigo en singular, y  vosotros, vos- 
otras, vos en plural.de la tercera?-£V  ella, ello, con sus desinen-

Hay algún otro pronom bre?-El llamado recíproco este consigo, pertenecien-X r á í s r w i i ’c ' íó r " '  y

12

Sing.
i'lur.

T a b l a , d b  l o s  p r o n o m b r e s .Nom. Bal. . Acus.Nom. 
Uai. . Acu.í.

Yo.'U.Mú. tú.ti.lo. él cllu ello le.le. la. lo.Nosot.5'’“’ ........................ Os.............................  Ies lesN o s.. . fis • . . IBS. les.• • ■ '-'s..............................los las.as. Vosot. . as Vos. ellos ellas.
(1) Es un error decir; que el pronombro sustituye ai nombre En



1 5
0 .*  Accidcnles del pronombre.

Qué accidentes tiene el pronombre?—Los números, como el nombre; el género, por apropiación, en los de primera y  segunda persona, y  terminaciones genéricas en el de la tercera.Hay algo de notable en los accidentes del pronombre'* — El tener algunos casos; pues los pronombres son las únicas palabras que han conservado algunos vestigios de la declinación latina.Cómo distinguiremos los pronombres de las palabras que se confunden con ellos?—Los pronombres se conocen en que siempre se refieren á verbos en modos personales, como él habla, dícese, tií escuchas.Hay algo que notar en los pronombres?—!."  Que los de primera y  segunda persona se refieren siempre á seres racionales, y  el de la tercera á toda clase de objetos.2." Que los de primera y segunda en singular se aplican al género masculino y femenino, pero el de tercera tiene terminaciones para los tres géneros.Qué mas hay que advertir sobre los pronombres?— 1." Que se acentúan algunos para no confundirlos con otras palabras, que significando diversas ideas se escriben lo mismo (1).2.® Que muchas palabras tenidas por pronombres son verdaderos artículos ó adjetivos deternanativos, en cuya clase están incluidas en este compendio (2).
(1) Diclus palabras sellarann hoimSiiimas, como él, pronombre que so acentúa, y no d ,  artículo: se, pronombre, no, y si el si* verlto.(2) I.a groinálica de la Academia insiste en llamnr pronombres k los adjetivos determinativos: fe«pctamos su decision como doctrina de licclio, pero el ollcio de tales palobras do apoya su clasillciicion.



u10. D E L  A R T IC U L O .Qué es artículo (1)?—Toda palabra que determina la estensioii del nombre ú otra dicción que hatra sus oficios. °Quó e. JctemjQor la estensioa de una cosa?-Fijar su idea de modo que no se confunda con otra, como cuando decimos: ene libro, la palabra 
este fija, determina el ii7.ro do que nos ocupamos.En qué se divide el a.rtÍQ\ilo‘!~ETiespeci/Ícativo. indi- 
mduativo y  conjuntivo.Qué es artículo e.specificativo?—E l que fija la idea de Ciit-? relación á una especie, p. ej. el galgo.es el individuativo?—El que la fija con relación á Y  aP  como un  galgo, este galgo.Y —El que la  fija enlazando dos ideasr-' ej, el galgo que.'  Reí cspccificalivo.'̂^uno°'  ̂ son los artículos especificativos?—Solo hay 

los castellano que es: el, la , lo, en singular, conemplea?—E l ,  se antepone al nombre mas- de l í z  ̂ îngular; la. al femenino, y  lo, al n\'hñbre Z/2 ? a b s t r a c t o s ;  los, al masculino plural, y I ’oi ' J  ‘enienino.V  ejemplos.— E? niño, la hermana, lo bello,
' los padres, las vírgenes.Hay que notar algo del artículo el?— Sí señor: 1.® Que se usa en lugar de la con nombres femeninos que empiecen con á , en que cargue la pronunciación; así decimos el agua, el águila, en lugar de la agua, la 

aguila. 2.® Que pierde Ja e, cuando se le unen las palabras c?e, á , resultando del y  a l (que se llaman contracciones) por de el, d el.

'.1) Es impropia la denominación de aríícníos; debiera sustituirse la ' c a< jetivos dclenmnativos, y =o evilarian cuestiones gramaticales.



1 5
Cuántos son los adjetivos individuativos?—Los hay de tres especies, á saber: demostraticos, numerales y  

^ose^^ivos.Cuáles son los demostrativos?—Los que determinan los seres por su distancia.Cuántos son los demostrativos?—Los tres siguientes, con sus números y terminaciones genéricas.
Bem.ostrati'oos.

11. De los adjetivos indiviJnnlivos.

SIN G U L A R .
¡fascili ino. Femenino. Pfenlro.Este. . Ese. . . Aquel.. Esta. .. . E sa .. . . Aquella.. Esto. . . E so.. . . Aquello..

P L U R A L .
Miisctilino. Femenino.E sto s .. . Esta.s. Esos. . . Esas. Aquellos. AquoJLj.3.Qué denotan dichos artículos?—í í '.'ííí?, dc^termina el objeto próximo al que habla; ese, el próximo al que escucha; aquel, el que dista igualmente de los dos interlocutores.Ponga V . un ejemplo.—Toma esta pluma, que ^wjó- ven compró en aquella tienda; donde se notan bien dichas distancias y referencias.Qué hay que observar de los demostrativos?—1.“ Que el artículo aquel se usa algunas veces on lugar dol pronombre é l, pero designando y demostrando á la par la tercera persona.—2.“ Que frecuentemente so encuentran sin el nombre que determinan, por lo que se los llama pronombres; mas se concibe desde luego que se refieren á un nombre sobrentendido, pero no le sustituyen.Nota. Todos se pueden unir al adjetivo otro, y entonces se llniuji» demostrativos compuestos, p, ej. ctte otro.
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V

V

Cuáles son los adjetivos numerales?—Los hay de dos clases: definidos é indefinidos.Cuáles son los dof5nidos?~Los que indican un número fijo de individuos; tales son los números desde uno en adelante, como (1) uno, dos, tres, diez, cien-
vO y 6vC.Cuáles son los indefinidos?— Los que señalan un número indeterminado de individuos, como alauno 
ninguno, otro, cierto, poco, mucho, todo con sus números y terminaciones genéricas Se hace alguna otra subdivisión de l¿s  numerales?— Los definidos se dividen: l . “ en cardinales, que son «KO, r/oj, eíĉ . 2. en ordinales, como prim ero, segun- 
do, etc. Y  3. en partitivos, como medio, tercio, etc. Cual es el uso de los numerales?—Casi todos se anteponen ai nombre que determinan, perdiendo wno, alau
no, ninguno, la o cuando está aquel espreso, p. e i.lm  fino, algún rosal, ningún  jardinero.Los indefinidos aparecen á veces como sustantivos sobrentendiéndose un nombre, como se vé en nin
guno habló.Qué tienen de notable las alguien y  nadie^___Que son contracciones de algunay ningunagcv&on^; asi como algo y  nada  lo son de alguna y  ninguna  cosa, apareciendo en estos casos como nombres por hallarse sustantivados. ^

11  Del adjelÍTo numeral.

’' " V “ !! 'o «-''T'iten casi to.las las gramaiicas,'1''-le -o cn  n liim r ademas que en singular son dennirtos,I e. o en plural .ndefln.dos; pues i.nos y unas equivalen á algunas y
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Cuáles son los posesivos?—Los que individualizan las ideas por relación de pertenencia á una persona. Cuántos son los posesivos?—Los siguientes con s plurales y  terminaciones genéricas.
13. Del adjetivo posesivo.

sus
1)1 PniMinA PERSONA. DI SEGUNDA. j  DK IF.tiCEBA.
Singular. Pliiyal. Singular. Plural. Sín!7»íar. PluralMi. . . . Mis. . . . Nue.-lro, a. Nucslros, as Tu. . . . TU‘ . . . .  Sus. Vuesiro, 0. >ueslros,as!Qué hay que advertir en los posesivos?—Que no deben confundirse con los pronombres mi, tu. ni con los adjetivos mió, tuyo, suyo, en alguna de sus terminaciones.Cómo los distinguiremos de los pronombres?—En que 

m i, tú , como pronombres están acentuados y se refieren á verbos: como adjetivos no lo están y van antes del nombre. Sean ejemplos, libro es nuevo, tú compraste peras. En el primer caso es adjetivo determinativo, y  en el segundo pronombre.Cómo se distinguen de los adjetivos calificativos?~Por la idea que signifiquen, así cuando digo; m i casa 
nueva, el mi será artículo, porque determina á casa; mas si dijera esta casa es m ia, la palabra mia es el adjetivo, porque califica á casa.Qué debe notarse ademas en los posesivos?— Que algunas personas de dignidad usan do nuestro y  vuestro, en lugar de m i y  tu, p. ej. nuestro decreto, por mi decreto: vuestro consejo, por tu consejo.



18U .  Di’! conjiiulivo ó sea relalivo.Qué son los artículos conjuntivos?—Los que unen las palabras que los siguen con otras que los preceden (llamadas antecedentes) individualizándolas al pro- pié tiempo. ^Cuáles son estos conjuntivos?—öwe, quién, cuál, cu
yo, cualquiera.Cómo se llaman generalmente?— Pronombres relativos, pero incluven un demostrativo, una elipsis y  una conjunción; p. ej. «el libro, quevQ s, costó tres reales, equivale á decir: el libro (y este libro vesj costó tres reales.Cuáles son los accidentes de los conjuntivos?-Los números como en los nombres, y  las terminaciones genéricas como en los adjetivos, pero con algunas es- cepciones singulares.Qué accidentes tiene el conjuntivo que.̂ —Es invariable para todos los géneros y números; pues se dice Igualmente sol que, estrellas que, astros que.Qué accidentes tiene cuál?— Ctórfí sirve para el masculino y lemepino en singular y  tiene cuáles para el plural; p .  oj. cuál ejército, cuálgenie , cuálescaño- nes, cuáles armas.Qué accidentes tiene quién?— Quién sirve para los dos generös en singular y  quiéìiescTi plural, pero se refiere á seres racionales con pocas cscepciones.Cuáles son los accidentes de cuyo?—Cuyo es un pose- ’ sivo que equivale á de quién  ó del cuál, y tiene las terminaciones cuyoy cuyas parael masculinoy feme- nino en singular; y  cuyos y  cuyas  para el plural.('unles tiene c u a l q u i e r a ? Pierde su letra final .'!u(e nombres que comiencen por vocal; p. ej. cual- 

qiticr año cualquier uso.—2.“ Puede decirse cualquier, pero mejor cualquiera ante consonante; p. ej. cualquier ó cualquiera vecino.



1915. D E L  A D JE T IV O .Qué es adjetivo?—Todapalabraque sirve paracaZt/?car los seres.Qué es calificar un ser?—Enunciar una cuolitíud (1) quo contenga; asi cuando decimos «niño dócil.» la palabra dócil enuncia una cualidad que califica ó modifica al niño.Se usan de otro modo los adjetivos?—Sí señor, sustan- tivadamente; p. ej. lo blanco, lo triste; ó elevándolos á nombres abstractos diciendo: la blancura, la 
tristeza.En qué se divide el adjetivo?—"Exi positivo, compara
tivo y  superlativo.Cuál es el positivo?—E l que designa una cualidad en el estado ordinario, que se halla en los seres; como 
virtuoso.Cuál es el comparativo?—E l que la de.«¡igna con relación de superioridad, inferioridad é igualdad; como mas, menos, tan virtuoso.Cuál es el superlativo?—El que la designa en el grado mas superior, ;>’a absoluta, ya relativamente; por ejemplo m uy virtuoso, el mas virtuoso de.Cómo se llaman estas formas de los adjetivos?— G rados de comparación.Cómo se forman los grados de comparación?—Anteponiendo al positivo las palabras mas, menos, tan, para el comparativo, y  para el superlativo las voces m uy, m as, de, ó posponiéndole la termina-ion 
isim o.Expóngase ejemplos.— E l positivo estudioso so hace comparativo diciendo, m as, menos, tan estudioso; y  será superlativo diciendo: m uy  estudioso, el mas estudioso de, y  estudioít'sfmo.

(1) CiiuJíJfld ó calidari, accidente, 6 modillcacion, tomadas aquí como sinónimas, significan las propiedades, notos ó coraclércs espocialo <[uc liollanios en los i líjelos, 6 que se les alribiiyon por sus aclos.



2016, Irregularidades en los grados de comparación.Signen todos los adjetivos las reglas espnestas?~No- todos; pues 1.“ los determinados en lie  hacen el su* j)erlativo en ilísim o; como de afable afabilísimo2. No todos los adjetivos forman superlativos, como-
bilingue, infinito, àrduo, azul, etc ., ni los nacionales, como español, francés, con otros varios que enseña la pnictica. *3. Hav algunos que, ademas de la formación ordina- n a , tienen comparativos j  superlativos irregulares.Cuáles son estos?—Los siguientes:

Positivos. Comparativos.Alto. Bajo. Bueno. Malo. Grande. Pequeño.
SuperiorInferior.Mejor,Peor.M ajor,Menor.

_  Superlativos.Supremo ó sumo. Infimo.Optimo.Pésimo.Máximo.Mínimo.Hay otras irregularidades en los comparativos?- \ unos adjetivos no forman el superlativo co n ia  teiminacion fsm o , y  otros por razón de buen sonido. ó por capricho del uso, mudan alguna de sus letras radicales.Cuáles son estos?— Los que siguen:Acre, acérrimo..\ntiguo, antiquísimo. Benéfico, beneficentísimo Bueno, bonísimo. Célebre, celebérrimo. F iel, fidelísimo.Fuerte, fortísimo.
Integro, integerrimo. M unífico, magnificentísimo Mísero, misérrimo.Nuevo, novísimo.Sagrado, sacratísimo. Salubre, salubérrimo.Sabio, sapientísimo.
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€uúles son los accidentes del adjetivo?—Las terminaciones genéricas (1), el número, el aumento, y  diminución.Qué son las terminaciones genéricas?—Las letras finales del adjetivo en o, e, a, i ,  6 en consonante al concertarle con el sustantivo.€uál es el uso de dichas terminaciones?—I."  Los acabados en o se unen al masculino en singular y  tienen a  para el femenino; p. ej. libro nuevo, casa 

nueva.2 . ® Los acabados en consonante, e, i ,  no varían, como mujer ú hombre leal; liigo ó naranja3 . “ Los en consonante derivados de verbo ó nación, reciben a para el femenino; p. cj. hablador liabla- dora, español española.Hay que notar algo de las terminaciones’— 1." Que los adjetivos bueno, malo, con prim ero, tercero, ĵOí - 
trero pierden la o cuando preceden á sus sustantivos; p. ej. buen perillán, prim er año, postrer consejo.2.® E l adjetivo grande pierde á veces la final de en el mismo caso, y Santo la to casi siempre; como Gran  hlártir San  Estéban.Cómo se forma el número de los adjetivos?—Del mismo modo que en los nombres, añadiendo una -s en general y  la sílaba es en las escepciones: por ejemp l o , baladi, baladies; fa ta l, fatales.Cómo se forman los aumentativos en e! adjetivo?— Con las mismas terminaciones que en el nombre; cojno de alto, aitón, altazo, altóte, alíonazo: igualmente los diminutivos; p. cy á ltito , altillo, altuelo, etc.Admiten avunenlo y diminución todos los adjdi'O^'’—Unicamente lo# que espriison ideas de magnitud, estension, con algunos mo* que enseña la practica.

17. De los accidentes del adjelÍTO.

por(1) Los adjetivos no tienen propiamente género, porque la# ctiftlidades )r ellos designadas carecen de sexos; por eso al unirse & los susian-|svi uiiv* ucsij'naiiag carecen üb sexos, por eso ui mmau atÍT0S, debe decirse que llevaa icrmtnncioncs acomodadas ñ sus géneros
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18. D E L  V E R B O .Qué es verbo?—Toda palabra que espresa la idea de una acción ó pasión atribuida á. un ser (1).Qué es atribuir una r.oso?—Afirmar 6 espresar que un ser ejecuta 6 le pertenece aigo, como cuando digo tú iee«, la palabra lees es un verbo, porque atribuye al sugeto eií la acción de leer que ejecuta.En qué se divide el verbo?—En sustantivo y adjetivo.Qué es verbo sustantivo?—E l que designa la idea de la ex.isteneia en general, como ser.Qué es verbo adjetivo?— El que la espresa modificada por alguna acción particular, estado ó movimiento; p. ej. comer, descansar, huir.Hay muchos verbos sustantivos?—Uno solo, que es el verbo ser en nuestra lengua; pero se incluyen en esta clase los verbos estar y  haber que se llaman auxiliares.Hay muchos verbos adjetivos?—Se subdividen en tran

sitivos éintransitivos.Qué es verbo transitivo?—Aquel cuya acción recae directamente en un objeto; p. ej. amo á Dios.Qué es verbo intransitivo?— El que espresa acción que no pasa á. un objeto sino indirectamente; como paseo 
en e lja rd in .Cómo se conocerá que un verbo es transitivo ó intransitivo'’— Ks transitivo siemprequo pueda después de el preguntarse 6 ¿d quién''. ; y sino puede preguntarse, es intransitivo. Por eso leer, enseñar son transitivos porque puede preguntarse iq u él 6 ¿á 
qUiénl; mas reir  y  huir son intransitivos, porque no admiten tales preguntas.

(1) siendo el verbo la palabra mas compleja de todos, es muy difícil dar une derniicion completa de él, y por eso lo vemos dcfitiído de va- íios modos, siempre ¡nesactomente.
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19. Denominaciones especiales de los verbos adjetivos.Qué denominaciones especiales tienen algunos verbos^__Se llaman \3.no^2}ronominaies, irregulares oivos.,varios defectivos y  algunos unipersonales.Qué es verbo pronominal?—Aquel cuya acción se termina por nombre; y es reflexivo  si la acción recae sobre una misma persona, como lavarse; y reciproco si se refiere á dos, como abrazarse.Qué es verbo irregular?—Aquel que no sigue cornple- tamente el modelo de la conjugación áque pertenece; como rodar, pedir.Qué es verbo defectivo’ —El que carece de algunos modos ó tiempos; como placer, asir.Qué es verbo unipersonal?—El que solo tiene ó se usa en las terceras personas del singular, como lluehe. • 

graniza. Accidcnlrs del verbo.Cuéles son los accidentes del verbo?—Todas lasmodi-ficaciones que admite su conjugación.Qué es conjugación?— El conjunto -ordenado de las variaciones del verbo en voces, tiempos y
personas, según los modelos establecidos en cadaidioma. . ,Cuántos son los modelos de las conjugaciones.— i res. 1.® para los acabados en ar; 2.® para los en er, y  3.® para los en ir ; teniendo ademas propia conjugación los sustantivos. .Qué es voz verbal?—La diferente manera de enune arse una acción con respecto al sugeto que la ejecuta recibe.— Se divide en activa y  pasiva. Esta no existe en castellano, si bien se suple poi las determinadas.
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Lección SD.

Qué sou modos verbales’—Las diferentes maneras de sigmñcar el verbo la idea que espresa.Cuantos son los modos comunmente admitidos?—Seis*
gerundio, indica-

tiyo, condicional, sujuntivo é imperativo.Qué es modo infinitivo?— El que espresa la idea del verbo sustantivamente; p .  ej. oir, oler, gustar. Se llama con mucha propiedad el nombre del verbo. Qué es participio.— El que la espresa adjetivamente, o como pudiendo modificar á un sugoto.—Se dividep L ivo  (ij activo, amado.Qué es gerundio’— El que espresa la anterior idea ad- ’''V como cantando, venciendo,Jué es modo indicativo?—El que espresa la atribución Cujindependientemente,; ^OTc^Qm^\oestudio,estudiaré.j,al es el sujuntivo?— El que la enuncia dependiente- Cuiif^^^t^aeotraafirmacion, como espero que estiidies.
, AI es el condicional ?—E l sujuntivo, que indica ac- 
1̂,-ion que depende de una circunstancia para verift- P- ®J; leería si tuviese libros., es modcp imperativo?— El que espresa su idea co- Se h r  ^^.ndando ejecutar la acción; como estudia tú. ^ace Oirá división de los modos?— En personales é 
impersonales- son lo primero el indicativo, sujun- 
two, condicional é imperativo, y  lo segundo el in 
finitivo, y  participio y  gerundio.

vi,- U  generaliJad ,le los gramáticos ha tenido al participio como fif  r I **‘*J'̂ '̂®* ® palabras 6 parles de la oración. Los gramáticos filósofos han demostrado que es solo un modo del rerbo; y asi le con- si'icrai un este Compendio.



2521. Tiempos.Oué son tiempos verbales?—Las variaciones del verbo para espresar su idea con relación á la época de su verificación.Cuántos son los tiempos?—Tres los fundamentales; 
presente que indica la época actual, pretérito  la pasada, y futuro  la venidera; pero el pretérito y futuro tienen otros relativos.Enumere V . todos los tiempos.—Presente, pretérito 
imperfecto, pretérito absoluto, indefinido, ante
rio r , pluscuamperfecto, futuro absoluto, futuro  
relativo.Tienen todos los modos del verbo dichos tiempos?— Tan solo el indicativo, pues en los demás hay muchas escepciones como se nota en los modelos.Se hace alguna otra distinción de los tiempos?—Se distinguen también en simples y  compuestos, en 
prim itivos  y  derivados, cuya nocion esplican los mismos nombres.Qué se observa en general sobre la formación de los tiempos?—1." Que el presente do infinitivo es la raíz de los tiempos simples, formándose estos con solo añadir al radical sus terminaciones.—2," Oue los compuestos se forman todos con los del auxiliar 
haber unido á su participio pasivo.Qué son personas verbales?— Las terminaciones de log tiempos para referirse á tres persona.« gramaticales.Cuántas son dichas terminaciones?—Seis en cada tiempo, llamadas 1.*, 2.*, 3.*, tanto en singular como en plural.Cuántos son los números del verbo?—Dos: singular y  plural, igualmente que en los nombres y  palabras variables.



26DEL CONOCIMIENTO MATERIAL DE LOS TIEMPOS.Cómo se conocen materialmcnlo los tiempos personales?__Del modo si»n̂iente; TIEMPOS DEL INDICATIVO.El jim cníe de inilirulivo se conoce en que la primera persona termina en o breve, romo <im-o, fem-o.El imperfecto en 6a 6 ia, como nma-6a. part-ia.El perfeelo en é ò i acentuada, como amé, purli.El tnt/tí/inido en he, junto con el participio pasivo, como he amado,El nníerior próximo en li«6e, Junto con el participio, p. oj. hule ama
do [l).El ¡ihiscnamperfeclo en había, junto con el participio, como había amado. El futuro absoluto en iu terminación ró, como ama-ré.El futuro relativo en /ia6rr, junto con ol participio, p. ej. liobró amado. El condicional presente en rio, p. cj. cma-rin.El condicional pasado en habría, junto con el participio, como habría nmnrfo (2). TIEMPOS DEL SUJUNTIVO.El presente se conoce rn que termina en c Ò o breve, como am-e, le-a. El imperfeclo en ara j  ase, ó era y ese, como am-arnam-ase,le’j-craleij-ess. El perfecto en haya, con un participio, como baya amado.El pluscuamperfecto en huhieya, hubiese, conci participio, como luíbicra 6 hubiese amado.K1 íQturo impcriVcto en are ó ere, como am-are, ley-ere.El futuro pnrrecto en 6ti6iVre, con el participio, p. ej. hubiere amado.IMPERATIVO.El imperativo so conoce en que termina en a 6 e, pero llevando pronombres después, como ama tú, tome tú.Nota. En <’ uanto á los tiempos del infinitivo, participio y gerundio, vóaiisn sus terminaciones en loa modelos de conjugación.

Estos trestiempos protéritossuelen presentarse unidos por losgra- mítlicos bajo el nombre de pretérito perfecto.(2) Estos dos tiempos se incluyen en el imperfecto y pluscuamperfecto de sujuntivo.
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CONJUGACIONES.

C O N JU G A C IO N  D E L  V E R B O  A U X IL IA R  lliBER (1).
Modos impersonales.

\ Presente. H aber.
‘ '¡V veiév iio  Haber habido.P a r t i c i p i o s . S ■ ffo W « te ( > i'!t ie i ia d o y a o t ¡v o ) -/Pretérito Hdbtdo (pasivo).
¡Presente. Habiendo.Pretérito Habiendo habido.Futuro. . Habiendo de haber.

Modos personales.I N D I C A T I V O .Presente.Singular. Y o he: tú has\ él ha.Plural. Nosotros hemos ó habernos: vosotros ellos han.Pretérito imperfecto (presente anterior).Sing. Y o  había: tú habias: él había.Plur. Nos. habíamos: vos. hahCais: ellos habían.Pretérito perfecto (definido, remoto).Sing. Y o  hube: tú hubiste: él hubo.P lu r. Nos. hubimos: vos. hubisteis: e\\f'<shubÍ€ron.(1) Es necesario el conocimicnlo previo do este verbo por entrar ea. los tiempos compuestos de todos los demas de la lengua.



28Pretérito indefinido (próximo).Sing. Y o  heTú has (habido). 
E l ha '

P lu r. Nos. hemosVos.*aíew(habido).Ellos hanPretérito anterior (remoto).T u W fe ( h a b .d o ;. abidoEllos hubieronPretérito pluscuamperfecto.V i  > P i“ '--N os.A «Sfem o.S S 2t ' “ “ “>Futuro absoluto (imperfecto).Sing. Y o habré: tú habrás: él habrá.r'iur. JNos. habremos: vos. habréis: ellos habrán.Futuro relativo (perfecto).V .  ,  P>“ ---Nos. W m o .El i t t i ' * ' " “ ' ”Condicional presente.Sing. Y o habría: tú habrías: él habría  lur. Nos. habríamos: vos. habríais: ellos habrían.Condicional pasado.V  Piur. Nos. Aabr&mos



Presente.Sing. Y o  haya-, tú hayas-, él haya,Plur. Nos. hayamos-, vos. hayais-, ellos hayan.Pretérito imperfecto..Sing. Y  o hubiera ó hubiese: tú hubieras ó hubieses: él hubiera <5 hubiese.Plur. ^o%.hubiéramos6hubiésemos: vos. huhiérais ó hubieseis: ellos hubieran ó hubiesen.Pretérito perfecto.Sing. Y o  haya  P lur. Nos. hayamosTú hayas  (habido). Vos (habido).El haya  Kilos hayan

29
Modo sujuntivo.

Pretérito pluscuamperfecto.Sinj Y o  hubiera ó hubiese Tú hubieras ó hubieses E l hubiera <5 hubiese sk i • iPlur. Nos. hubiéramos ó hubiésemosl^^^^^^' Vos. hubiérais ó hubiéseis Ellos hubieran ó hubiesenFuturo imperfecto.Sing. Y o  hubiere: tú hubieres: él hubiere.Plur. Nos. hubiéremos: vos. hubidreis: ellos hu
bieren. Futuro perfecto

o hubiere P lur. Nos. hubiéremosTú AMÚterrs (habido)El hubiere
VosAwitVre?í(habido Ellos hubieren

Carece de modo imperativo.



C O N JU G A C IO N  DEU V E R B O  S U S T A N T IV O  Modos impersonales.I n f in it iv o . !J Pretérito. . Haber sido [\).P a r t ic ip io . (anticuado)./Preiérito. . Sido.G er u n d io , I Pretérito. . Habiendo sido.Modos personales.IN DICATIVO .Presente.Sing. Y o soy. tú eres: él es.Piur. Nos. somos: vos. sois: ellos son.Pretérito imperfecto,Sing. Y o  era: tú eras: él era.I  lur. Nos. éramos: vos. érais: ellos eran.Pretérito perfecto.Sing. Y o fuü: tú fuiste: el fué.Plur, Nos. fuim os: vos. fuisteis: cWos fueron.Pretérito indefinido.

30

Sing. Y o  heTú has (sido). E l  ha

Plur. Nos. hemosVos. habéis (sido). Hilos han

(<) Aramios gramnneos añaden im futuro. p. o j . d e  ser auc 
10 OH sino un compuesto do presento y pretérito.



31Pretérito remoto.Sing. Y o  hubeTú hubiste (sido). E l hubo

Plur. Nos. hubimosVos. ftw5e'ííe¿5(sido) Ellos hubieronPretérito plascuarnperfecto.Sing. Y o  había P lur. Nos. habíamosT ú ( s i d o ) .  os. habíais (sido).E l había Ellos habíanFuturo absoluto.Sing. Y o  seré: tú serás: él será,Plur. Nos. seremos: vos. sereis: ellos serán.

Sing. Y o  habréTú habrás (sido). E l habrá

Futuro relativo.Plur. Nos. habremos ' V os. habréis (sido).Condicional Ellos habránpresente.Sing. Y o  seria: tú serias: él seria.Plur. Nos. seriamos: vos. seríais: ellos serian.Condicional pasado.Sing. Y o  habría  P lur. Nos. habríamosTú habrías (sido). Vos. habríais (sido)E l habría  Ellos habríanModo sujuntivo.Presente.Sing. Y o  sea: tú seas: él sea.P lu r. Nos. seamos: vos. seáis: ellos sean.Pretérito imperfecto.Sing. fuera 6 fuese: i\x fueras 6 fueses: fueraó fuese. , .Plur. Nos. fuéram os ó fuésemos: vos. fuerais 6 
fuéseis' ellos fueran  ó fuesen.
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Sing. Y o  hayaTú hayafi (sido). E l haya

Pretérito perfecto.Plur. Nos. hayamosVos. hayais (sido). Ellos hayan

Sing.
P lur.

Pretérito pluscuamperfecto.Y  o hubiera ó hubiese Tú hubieras ó hubieses E l hubiera ó hubiese rNos. huhUramos ó hubiésemosY'^^^- Vos. hubierais ó huhiéseis Ellos hubieran ó hubiesenFuturo imperfecto.Sing. Y o  fuere: tú fueres: él fuere.Plur. Nos. fuéremos: vos. fuéreis: ellos fueren.Futuro perfecto.Sing. Y o t e ife r e  P lur. N o s ,/ ¡« « .írm o í
Sing. 5^ tú. Imperativo.Ellos hubieren

Plur. Sed vosotros.OBSERVACIONES SOBRE LOS VERBOS A U X IL IA R E S

. j ,   ̂ ^ ' » j a  IOS sustontivos con la nrínn^ioion Ai.-ü i'J i .r "  '■'T %«<■« gr.-.:3.* Los veriles estar, andar v ípjj î- c« •
rp i-n  Ai A.ÍA A j  ' ®® ^“'ploan a veces como a u jilia -. P. j. estoy ó ando cazando: lenrjo que estudiar.
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M O D E L O SDE LASCONJUGACIONES REGULARES DE LOS VERBOS.
P rim era. Segunda. Tercera.R a íc e s .....................A m , , ,T er m in a cio n es . ar.

Tem. . , . Part. •. . . 
er. . ir . .Diodos impersonales.Infinitivo.Presente. Am ar.................Temer. . . . Partir. . . .Pretérito. Haberamado. Haber temido Haber partidoPcirlicipios.Presente, km ante. . . . 'Vexniente. , . Parti>«¿<?. Pretérito, km ado-ada . 'temido-ida. . 'P&viido-ida.Gerundios.Presente. Amando. . . te m ie n d o .. . Partiendo. Pretérito. Habiendo a-Habiendo te-Habiendo par- mado. mido. tido.Modos personales.INDICATIVO .Présenle.Siog. Y o  am o.. . . Til amas, . . E l ama. . . . Plur. Nos. amamos Vos. amaie . Ellos amaJi, .

temo................... parto.teme«................. partee.teme................... parte.
iememos. . . partimoe.temeie...............partii.teme«. . . . .  parte».3

'I



34Pretérito imperfecto.Sing. Y o  am aia. . . . tem ía................. partía.Tú am aéaí. . . . temían. . . . partían.E l ama^a, . . . . temía................. partía.Plur. Nos 2.-mdbamos. temíamos. . . parti'amoí.Vos. ^mábais.. . temi’a i í .  . . . parti'aií.Ellos a m a ta li.. . tem ía«. . . . partía«.Pretérito perfecto.Sing. Y o  amd.................... temí'.................... partí'.'l'ù amasio. . . . temi.9fo. . . . partwiff.Ei amo'...................... temid.................. partió'.Plur. Nos. d.mamo$.. . temiwios. . . partimoí.Vos. Q.mdsteis. . temisteis. . . parti'síeií.EIlos amaro«. . . temieron. . . partiero«.PretériLo indeGnido.Sing. Y o  he ........................\Tú has ......................
lí\ h a .......................Plur. Nos. hem os.. . . > Amado. —Temido. -  Partido

S íqí > Amado. —Temido. -  Partido.
Vos. habéis..Ellos h a n .. .rrelcrilo anterior.Yo hube. .Tú hubiste.El hubo.. .Plur. Nos. hubimos.Vos. hubisteis Ellos hubieronPretérito plascuanaperfeclo.Sing. Y o  había. . . .’I’ú habías. . .El había . . .Plur. Nos. habianios.Vos. habíais. .Ellos habían, .

> Amado. — Temido. -  Partido.



35Futuro imperfecto.Síng. Y o  a,mar^. . , . temeré. . Tú amarás. . . . tem erás..E l amará ................temerá. .
P lur. Nos. amaremos., temeremos Vos amareis. . . tem ereis.. Ellos am arán,. . tem erán..Futuro perfecto.Sing. Y o  h a b ré .. , . Tú habrás. . . E l habrá. . . . Plur. Nos habremos: Vos. habréis. . Ellos habrán. .

partirá.partí'ms.
yavtirá.
partiremos.paptíVm.
partirán.

‘ Pi.mado. —'Yemido.—Pax’túZo.
ConíJicional presente,Sing. Y o amaría. . . . Tú am arías.. , . E l am ana . . . Plur. Nos aman'awos. Vo<. am aríais. . Ellos amarían. .

temeria. . ,  tempnas. . temsn'a . . 
temeríamos, 
tem eríais. . 
temerían. .

partiría.
partirías.
partiría.
partiríam os.partiri'azs.
partirían.Condicional pasado.Sing. Y o habría. .  . Tú habrías. . . E l h a b ría .. , . Plur. Nos. habríamos Vos habríais.. Ellos habrían .

»Amado,—Tem ido,-Partido,



5 6SU JU N TIV O .Presente.Sing. Y o  ame..................... tema. . . parta.'1 ú am ei.................. te m a s,. . partai.E l ame....................... tema. . . parta.P lur. Nos amemos.. . temamos. , * partamoi.-Vos. améis. . . . tem aii. . ,  * partáis.Ellos ame». . . . tem a».. . parta».P rclcrilo  im perfecto.Sing. Y o  am ara. . . . temiera. . . . partiera.
ase. . . í’eie. . , * iese.Tú am arai . . . temierai. partieras.

ases. . . ieses.. ieses.E l am ara............... temiera.. . , . partiera.
ase . . . iese. . tese.Plur. Nos ^xùàremns..

(isf^mos. Vos s-iñárais . .
(iseis.Ellos am ara». .
asen.

iemiéramos.
iésemos.

teoiiérais.
iéseis. 

temieran, 
iesen..

partiVrawos.
iésemos-. 

'^Q.TÜérais.
iéseis.partiera».
iesen

km ado.—Temido.-P a r t ilo .
Prelérilo perfectoSing. Y o  Zioya. . ,T i l  h a y a s .. .E l h a ya .. . .Plur. Nos. hayamos Vos. h a ya is ..Ellos hayan.Pretérito pluscuamperfecto.Singular.Y o hubiera "6 hubiese.....................) , .  _Tú hubieras ó hubieses.................JA m ado.—Temido.—El hubiera ó h u b ie se ..................) Partido,



37Plural.Nos. l i ma d o  - T e m i d o .-\i r\c\ h it/%'> O'V̂ rt̂   ̂ A h't/r)9/9 0/99 O S* ( ParUt/o.Vos. hubiérais ó huhiéseis. Ellos hubieran ó hubiesen.Futuro imperfecto.Sing. Y o  z.mare............... temiere. . .Tú 2.mares. . . . temieres . .E l amare................. temiere. . .P lu r. Nos. ama'reíwos.. temie'remos. Vos. amareis. . . temiereis. . Ellos amaren .̂ . . temieren.. .
partiere.partieres.partiere.partie'remos.partié'reis.partiere«.Futuro perfecto.Sing. Y o  hubiere. . . Tú hubieres. . E l hubiere. . . P lu r. Nos./iM&ieVemos Vos. hubiéreis. Ellos hubieren.

>kmado.—Temirio.-Particio.
1MPERA.TIV0.Presente futuro,Sing. Am a (tú).............. teme............................parte.P lu r. Am aá (vos,)^ . . temeci.................partid!.

Nota. El profosor enseñará prácticamente las oonjupacionea llamadas con de, j  las formas poste;;«, especialmente â los disiipulos ijue liaynn -de estudiar el latin.



DE L O S  V E R B O S IR R E G U L A R E S  (1).A  cuántas clases pueden reducirse los verbos irre^ula- res?~A seis principales. ^Cuáles son de la primera clase?—Los terminados en y er que llevan e en la penúltima sílaba.En qué consiste su nTcgularidad?-En tomar i  antes de Ja e en las tres personas dei singular del presente de indicativo y sujuntivo. y  en las terceras del plural de los mismos tiempos. ^Ponga V  un ejemplo,—Sea el verbo que baco :¡oemjptezo, tú empiezas, él empieza, ellos emme
zan; yo empiece, tú empieces, él empiece, ellos em -

c c L T Z  '̂ctT. «scender, calentar, descender, en-CuáJes son los irregulares de Ja segunda clase^— Algunos terminados en ar ó en que llevan o en la penúl- tima sílaba y consiste su irregularidad en mudar la 
o en ue en las mismas personas que los de la primera toman i . ^Ponga V . un ejemplo.—Seael verbo contar; yo cuento tu cuentas él cuenta, ellos cuentan; yo cuente, tii 
cuentes, él cuente, ellos cuenten.

reiau:'r. radar, mecer.Cuáles sonlosdelatcrceraclase?—Todoslostcrminadosen a cer.ecer. aver, ucir; y  consiste su irregularidad en una z antes de la c en varias personíis1 onga V un ejemplo.— Sea el verbo crecer, yo  crezco' 
yo crezca, íú él o ez e a , nosotros crezca^
mos vosotros crezcáis, ellos crezcan.Rey alguna otra anomalía en estos verbos?—Sí señor Jos terminados en ucir reciben^ en todas las personas del preterito definido, del imperfecto y futuro de sujuntivo, p ej conducir, liace conduje, con

a t o ^  d condujese, condujere.(t) Este captuio se eslujiará etespues del segundo repaso.
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o 9Cuarta, quinta y sesta clase.Cuáles son los ele la cuarta?—Algunos terminados en 
ir  que tienen e en la penúltima En qué consiste la irregularidad? —En mudar la e en 
i  en varios tiempos y personas.Ponga V . un ejemplo.—Sea el verbo pedir', que liace 
p ido, pides, pi'le, piden, pidió, pidieron, pidiera, 
pidiese, pidieres, etc.A esla clase pertenecen los verbos concebir, elcijir, niedir, repetir, ser

vir. etc.Cuáles son los verbos de la quinta’ —Los terminados en ir  que llevando también en la penùltima e, la varían de varios modos.En qué consiste su irregularidad? —En adquirir una i antes do la  ̂en ciertos tiempos (como en la primera) y  en mudar la í? en i (como los de la cuarta) en otros. Exponga V  un ejemplo.— Sea el verbo inferir: que 
h^ce infiero, Í7ifieren, in firió , inficieron, infiera, 
infiriera , etc.A esta clase pcrlcncccn los verbos advertir, canrurlir, digerir, profe

rir. rcíjiícrir. smíír, etc.Cuáles forman la clase sesta?—Los verbos terminados en uir  cuando la u forma sílaba por sí En qué consisto su irregularidad?--En recibir una y  en el presente de indicativo, y en el presente, imperfecto y futuro de sujuntivo.Exponga V , un ejemplo,— Sea el verbo que hace
huyo, huyen, huya, huyan, huyera, huyese, hu
yere, etc.—Son pocos los verbos que pertenecen & esta clase.

Nota. Creemos que el profeor, para no embrollar á lo.s nifm«. debe ir notando en el an.nlisis las variaciones y qiio vayan presentando los muchísimos verbos irreftularcs y d fi-oiivus de nuestra lengua, y aun esto, solo ft los que descuellen; puesto que en !os estudios superiores lian de llenar este vacio.
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DE LAS PALABRAS IMVARIABLES.

22. H E L  a d v e r b i o .
3HSsSH*=r'-modifica al verbo annmir.’+ ^^  palabra., e „ m „ ^ ’4 \ T o

adverbial ^  j  expresiónque expresa una circunstancia intrínseca  de ia acción. p ej velozmente Kn que se conocen los adverbios califiLtivos’— Fn auer „ t r  “ “ “  “ d j e « v o ™ - t o r m i r
. . . - f f : . ' r , s r i r f f
S = ? “tsr2rs;;' ^ " p t ™ ™ L ' X ' í r ' ‘r “  "!> "-W o? _ N o los tiene,

p J a.  . ,  ¡Mempre una misma idea.« m V S s  d iP h 'r s o ' . '1 'r m r '' ' '?  i««*o-tanl,Ta ó o,Í7crbi,,l,ner.¡e -M u ch o/ J i í  r'"“ ''el njisiuo seaiido mmn «»,1 a.ljctjvos se usan también enmenic. * ’ ^ J c s n t o  maí, en lugar de muía-



Lcccìod ^5.A  cuántas clases reducen los gramáticos los adverbios? —A las nueve siguientes: de irifulo, lugar y tiempo —cantidad, comparación—de afirmai-.ion y deórden —de pregunta y negación; cuyas definiciones están incluidas en sus mismos nombres.Sírvase V . indicar los correspondientes á estas clases. —Los de modo son: (¿cómv?) a sí, bien, m al, recio, 
despacio, aprisa, adrede, y casi todos los terminados en m.ente.De lugar: (¿dónde?) aquí, a hi, a lli. acá, a llá , acullá, 
cerca, lejos, dentro, fu era , arriba, abajo, delante, 
detras.De tiempo: (¿cuándo?) hoy, ayer, m añana, ahora, 
luego, siempre, nunca, Jatnds, y a , presto, tarde, 
temprano, entonces, aun, todavía, etc.De cantidad: (¿cuánto?) m ucho,poco, me7ios, sobrado, 
harto, bastante, algo, tanto, nada, casi. etc.De comparación: m as, menos, m ejor,peor, tan, como, 
a si como, etc.De afirmación: .«t', cierto, a si es, verdaderamente, sin 
duda, en verdad.De negación: no, n i, n i aun, de ninguii modo, nunca, 
ja m a s.De órden: abites, después, en seguida, luego, al fin , 
sucesivameute.Do pregunta ó duda: acaso, quizás, tal vez, por ven
tura, por fortuna, etc.■Qué debe observarse acerca de los adverbios?—1.® Que cuando van seguidos en la oración varios terminados en mente, se pone esta terminación solo en el último, p. ej. habló el orador sabia, concisa y  enér
gicamente. 2.® Algunos adverbios de modo admiten grados de comparación, v. gr. dulcemente, dulcisi- 
mamente.Qué mas hay de noiable en los adTCrhios?—Que la mayor porle de ello» incluyen una proposición con su térm ino, así lealmenle equivale á con lealtad: aqui, en este Iwjar.
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4224. ])c la prpposicioQ.Que es preposicien?-To.ia palabra que expresa la m-^ T e ’r n T  ■ J « - - 3 ,% e „ r a c o i o n ;Por qué se llama preposición’’__Pnrmií»
L a "  y lo c L ^ Z T e T o tQué es preposición regente?_r.a que puede entrar rfpalabra! tales son las!n M  ; í ? ' <^ontra, de. en. entre ex
cepto. hacia, h a sta .'fiara, ñor sin somm __«í I í IoOu^so propias y  feparablesQue son preposiciones componentes?—Las que solo*se usan unidi« a otras palabras para darles^nueva si<̂ - nmcacion é energía, y son: a l .  ahs. circun, 

tra, co. dxs, ex , im, m , Ínter, o b ,p er. pro reverdadera ' ^  v a ria s .-S o n ’ las
^ com puestas?-5ím -

fjp. y ¡, forman de dos, como detrásí..u«u,! rfe. °  preposición, como áOuábs .o ., los accidentes do la preposicion?_No los o ™ ," : ’ ; ,! ’" ’'''“ " ''"  .nvariablesu significación.N̂ tiiTMln M»""í’M X,í?n/X'^irrrJ^ Palalira es pn'posi>¡,)n?— ̂ ..... . j :í „í"os i'l-asóde los rtipl.-s el .riiR nrpcetie á I ' *** Preposicton se fiamiiii ícrniinos, que b  sifcNic comploinrno. P'''̂ P0*'C‘0'i se llama s»pues/o y el
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25. De la conjunción.Qué es conjunción?—Toda palabra que denota la relación que hay entre dns juicios ú oraciones.Cuánta? clases hay de conjunciones?—Tistinguense en 
copulativas, disyuntivas, adversativas, condicio
nales. causales, y  finales, continuativas, com2'>ara- 
tivas, terminativas, y espiieativas.Cuáles son las copulativas?—I/as que espresan la relación de unión emre dos pensamientos: .son en castellano i , e para afirmar, n i, tampoco para negar, y 
que para juntar términos complejos (1).Cuáles las disyuntivas?— Las que espresan división ó alternativa, como ó, y a , ora, bien sea que.Cuáles las adversativas?—Las que espresan oposición ó contrariedad, tales son: pero, empero, tnas, aun
que, aun cuando, con todo, sin embargo, no obs
tante, antes bien, dado que, bien que, etc.Cuáles las condicionales?—Las que espresan relación de dependencia, p. oj. s i, como, con tal que, cuan
do, en caso.Cuáles las causales?—T.a.s que espresan relación de causa , motivo 6 ra/.on , p. ej. porque , pues , pues 
q u é , y a  que, a s i que, p>ucsto que, como que.Cuáles las finales?—Las que denotan relación de fin ó término de una cosa; como para qué, á fin de qué, 
d trueque de. etc.Cuáles son las contimíativas?—T̂ as que denotan enlace del discurso , tales son : también , a si mismo . a si 
que, otro s i, además, sobre todo, por lo drmos.Cuáles son las terminativas’—Las que indican relación de conclusión del discurso, coinopara, d. 
que, d fin  de que.

i  ó 10«, el (t) La i se eonvierle en c ciiondo la palabra tina la sipuc cniiiienza también con i 0 hi, como nina es poderoso 6 m/iníío. I.o mismo lo o en « cuando empiezan coa o ú ho.



44Lección 26.CuáleS'Son las esplicaüvas?—T-as quo sirven para ex.- plaiiar ó desenvolver mas un pensamiento siendo à la  vez una frase elíptica, tales son: á s a le r , esto es, 
'por ejemplo, verbi gracia, etc.  ̂ , ±Qué otra división se hace de las coniunciones?—Aten- dida su forma pueden también dividirse en simples, 
derivadas: y frases conjuntivas, p. ej. pero, em
pero, d saber.Qué acqidentes tiene la conjunción?—^lnguno, porque igualmente que la preposición indica relaciones in variables. DE LA. IN T E R JE CCIO N .Qué es interjección’ —Toda voz con que espresamos naturalmente los afectos del ánimo.Por qué decis naturalmente’-P o r q u e  las verdaderas interieccione.s no se emplean artificialmente como las demás palabras; así es que son comunes a todaslas lenguas. , , ,Es parte de la oración?—No en verdad; porque hay en toda intenecciun un juicio im[)lícito. y de consi guíente, aunque palabras en la torma, son oraciones,en el sentido. j  iCuántas clases hay de interjecciones?— No pueden clasificarse, i)or no ser fijos los afectos que espresan, y  porque una misma suele servir para denotar alectos diversos y aun contrarios,Cuáles son. pues, las principales interjecciones?—Las siguientes: A h í ay! he! oh! u f! ca, chis, sus, ^is, 

za s, y  otras varias que enseña el uso.Hav que advertir algo de la.s interjecciones. Que hay ciertas palabras que toman este carácter usadas elípticamente, como viva! bravo, caramba, càspita, con otras muchas que enseña el uso.



e hay 3 elíp* 
s^ita,

4597. De las (¡<niras de dicción.
5 X -0 á ' es,ten-
<les,
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.moslerasíomo,odasly en Dnsi- ones,
1  da- e.'ían, aí'ec-—Las , zis.

Qué son figura^ de dicción?—Ciertas variaciones introducidas en la estructura de las palabras para dar armonía ó buen sonido al lenguaje.De cuántas maneras se cometen?— De cuatro: aña
diendo á quitando letras á una palabra, 
do ó invirtiendo el órden de las que contienen.Cuántas son las figuras de dicción’ — Pueden reducirse á ocho: de las cuales tres añaden letras, tres las quitan, una  las permuta y ot7'a las invierte.Cuáles son las que añaden letras?— p7'ótesis al principio, como asentarse, por sentarse.La epéntesis en medio, como corónica por crónica.

l j ‘dparagoge al fin, como alfávesa por altivez.Cuáles son las que quitan?—La aféresis al principio, como nudez por r/g^nudez.L a sincopa en medio, como navidad por naí/vidad.L a apócope al fin, como entonce por entonccí.Cuál es la que permuta?—La antítesis, como mencaHo por menearlo.Cuál es la que invierte?—L a metátesis, como perlado por prelado.Hay que observar algo de las figuras de dicción?—1. Que usadas arbitrariamente no son h'ccwcías sino 
abusos de lenguaje (barbarismos por otro nombre), como cuando dice el vulgo hayga  por haya; conozgo por conozco, hespital por hospital.—2 “ Que su uso es mas frecuente en verso que en prosa.Nota. Véase para la prédica el primer moJelo de atiíilisis.



SECONDA PARTE.
D E  L A  S I N T A X I S .i ."  Prenociones.Qué es Smtáxis?—La parte de la gramática que nos enseña la buena combinación de las palabras para formar la oración.Kn qué se divide?—En propia j  figurada.Qué es sintaxis propia?—L a que enseña á unir las palabras según reglas admitidas por los buenos hablistas.Y  figurada?—L a  que enseña ciertas licencias introducidas, ya por los escritores clásicos, ya por el uso para dar fuerza ó elegancia al lenguaje.Do cuántas clases son dichas reglas?— De tres, á saber: De concordancia, de régimen y de coordinación, que son los fundamentos de la sintaxis.Qué pre.scriben las reglas de concordancia?—L a conformidad de las palabras en accidentes gramaticales.Qué las do régimen?—L a depemleiicia que tienen unas do otras atendidas sus rclacinnes.Qué las de coordinación?—K1 lugar respectivo, que según sus oficios les cabe en la oración.Qué es, pues, oración?—Oración ó proposición es todo conjunto de palabras que esfiresun un juicio (1).Cómo se llaman las palabras en laoraciou?—Términos ó elementos en general.

(1) Juicio es añrmar una iJen ilc otra; pj. Lo torre es cuadrada. /nieto y pens'iinicnío ê loma en prnmáiica como sinhuimos: ij¿unlmcnl* 
frase, prvpusicion y oración, si bien cs|)rcs;iii conceptos difercalcs. En la gramática general y eo la Tlclórica se notan sus dírerciicías.



1 De los elemeníos lógicos do la oración.Cuantos son los términos de la oración?—Los necesa-í u e ^ n - ^  *'■“  accesorios,y  los
'ff i*f La palabra ó acción que se afirma
tu e.v el sngeto. estudias el atributo.

Qué son conexivos?-Las palabras que enlajan 1ô  com,.lementoscon las palabras q u e L  ri-íJn .T u .m  ora^ unes con otras. Si enla^an palabras se llaman 
relativos y  si oraciones conjuntivos.Po cuántus m anera' pne<Jc ser el siijfein v airilmiA'» n  < cimmlo (.miiu iun selo una iilea; y Oomu/Los en m^ 'vana : pero en o'te eu.o la p a la b r r S i p a i  J  ' ";jue4ío y lo ,lel atribulo alriliu livo . ‘ “Uff'’ lo ¡.o llama su -Ciiiiii(;i' rlu'cs boy ilc moilillealivos?—Do-<- llamadn« ,ín»~. • -• 

cah icaiio'iK, see;iiii (me liiuii 6 riiliti,..>n u  i i« i ? «e/íTmmn/iaos t 6 .lo los eomntcmenllL  ̂ *“ s-pue.ao dol atributo,r e, K ?i2 »Píngase un ejemplo deestaiioctrina— Seaelsiguieate:__________ _________________________ SUGETO.
L a  mano..................poderosa. . .Supuesto.................. modificativo..ATU IBU TO .

47

del altísimo. complemento.
atribuí i V ■ eluniverso. de lanada. :Íot7  cii*cunstancial objeto.. . . término.ile^7 í¿ncordanda°V¿!Íi ^''-mentos lógicos se fundan las teoríasdespués. ' ’̂ ^»uni.n y coiisiruccioQ: pueden estudiarse snles ó



485 .* De los oficios de las palabras en la oración.Qué palabras pueden ser sugetos ó supuestos?—Los 
nombren v pronombres, los adjetivos sustantivados 
y  demas palabras que hagan veces de nombres._Cuáles pueden ser atributos ó atributivos?—Unicamente los vprhos en sus modos pei'sonales.Cuáles modifn:ativos?—Los adjetivos y participios calificando, y  los arí¿'cMZo5 determinando; pov sustitución, los'nombres á veces, y  los adverbios en cierto seniido. _ .En qué sentido son los adverbios modificativos?—En cuanto califican al verbo; pero no identificándose con él por accidentes grarnaticules, vienen a ser unos modificativos apositivos, ó completivos.Cuáles pueiien ser complementos?—Todas las palabras que pueden ser .sugetos ó supuestos, los adeerbiosy  siempre que de ellas dependa terminar el sentido de las que las preceden.Qué palabras pueden ser medios conexivos?— Lasjorf- 
posicionos y las conjunciones', las primeras son medios relativos; y  las segundas conjuntivos, por contribuir á enlazar los miembros de las cláusulas 6 periodo.s.Qué es clausula?—Una oración ó conjunto de oraciones que forman un pensamiento completo. (I)Qué es periodo?— Una cláusula construida con cierto artificio como enseña la Retórica. (2)
(1) Ct.AnsL'L*. Procura s«r lioiicslo, prmlenle y devoto, y parcccr&s ilion a l'ios y a Ins homlirO'i.(2) P e r io d o  Si el lioijibre se asocia ni hombre; si asocindos reconocen un solicrano; si le socrillran sus mas preciosos licrochos: lo hacen sin duda para asegurar eii pas y en órJen los frutos de su penoso trabajo, sn villa y su honra.



49
4.* DE L A  C O N C O R D A N CIA . \Puesto que concordancia .es la conformidad de las palabras en accidentes gramaticales.»Cuántas son las concordancias^-^Dos las fundamentales: 1 . de adjetivo con sustantivo. 2." de vendo con su supuesto.Qué otras admiten los gram áticos?-La de artfoulo y 

nom  ̂ ^^»3 de relativo y  antecedente que pudieran incluirse en la primeraCómo concierta el adjetivo con el nom bre?-Sogun las siguientes reglas: ®
Adjetivo y  Sustantivo 

P o r  precepto general.
Llevarán en concordancia 
Género y  número (]) igual.MoJificácioncs, 2. — Cuando varios singulares 
U nidos form en p lu ra l.
Con el género rnas noble 
Se deberá concertar.

— Plurales de inanimados 
1 iden por regla especial 
Que el adjetivo concierte 
Con el que próxim o está.4.'’— Colectivos, partitivos 
O indefinidos tendrán 
Su adjetivo concordado 
Con alguna variedad.

0) 'i caso en las icnyiias que los lengan.
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loccion 5 .’Qaé prcíCTvbe la primera regla’— el adjetivo al concordar en castellano con el sustantivo, llevará el raisnio número y terminación genérica, p. ej. niño cariñoso, hija tierna, padres amorosos.Qué la  segunda?—Que sustantivos singulares unidos piden su adjetivo en plural; p. ej. «Pórtico y templo suntuosos.^ Si son de género diferente concordarán con el mas noble, que se entiende el masculino respecto del femenino; p. ej. «El niño y la criada

golosos » . , •Qué la tercera?—Que sustantivos unidos de_ seres inanimados, admiten se concierte el adjetivo con el nombre mas próximo, ya en singular, ya en plural; 
p, oj. 1.* Veo aquí, el abandono y la  pereza mas 
estremarla.2." Madrid tiene buenas calles y  templos, ó calles y temploR humos.Qué prescribe la cuarta?—Que cuando un colectivo 
inticfinido lleva un complemento, y  después un adjetivo, este concierta generalmente con el complemento, como una multitud de labradores hambrien
tos. Mas si e^partitivo puede concertar con elsugeto ó con el complemento; p. ej la mitad de las mieses 
perdida Ò perdidas.Cómo concierta el artículo con el nombre.—Lo mismo que el adjetivo en general, igualmente que el participio; pues en la esencia son verdaderos adjetivos.Sirvan de ejemplos: esas casas destruidas y  vuestros 
hijos sacrificados, donde se ve que todas conciertan en número y terminación.



51C .*  Conconlancja de vcrho,supuestoí-Segun las
I ."— D arás a l verbo y  supuesto 

l  ersona y  numero iguales;
Dero supuestos plurales,II iT . conforman con esto»[odilieacioites. 2 f ~ Q u e  si fueren de animados 
■ La, conjunción m irarás;
Y  en p lu ra l concertarás 
^ 0 , tú y  (¡I coordinados.

3. — /'ueden por regla especial 
Con supuestos no animados.
■Los verbos, ser concertados
Ln  singular tí en plural.

4 . ^ ~ E l colectivo igualmente 
je n d r a  con preposición
0  articulo su cscepcion;
Que guarda fundadamente. lección 7 .“Qué prescribe la primera regla?—Que el verlm 

niños escuc/ian ■ Tosei aprende, los

T Peírn ? ,v yo a p o s t ^ n V t  d
l i ^ C f  caballo y  el gi„oto p e f -'^stres*7a„TmaTo?“ *®‘ sor nombres d-,bo con ' ®'".conjtmcion, corcertará el vei'-_ cU 'ltm o  en siognlar; v . gr. L a  ley, el I,o - '

Ceíandi^ e /L 'S e )® c o m o  raT el predi  ̂ailo
*n oración en estos casos. “ ¡uvevUda



ñor la conveniencia lo reclama —Mas si llevan coniuncion podrá también concertarse, en plural; y . í?í’ . La riqueza, el placer y hermosura desajiare- 
ce ó (Jesapnrecen.__ Si el verbo va al principio estara en plural, co--oo^lo reclaman la ley, el honor, la conveniencia. ’̂ia refría cuarta?— Que si el supuesto es colectivo ' Tíiuefinido, completado por nombre sin artículo, seconcierta el verbo con el completivo; p. ej. m ulti
tud  de moros parecieron.—Si lleva artículo ó es partitivo el sugete concierta con el colectivo, conio una multitud d parte de los castellanos huyó', mitad de los contrarios salió  al encuentro.8 .* Concordancia del conjuntivo.Cómo concierta el conjuntivo ó sea relativo? Según la siguiente regla:

Om cierta variadamente 
Con el nombre el conjuntivo.
S i al precedente ó siguiente,
Se agrega como adjetivo.Qtié quiere decir variadamente?— Que el relativo unas veces concierta con el sugeto y otras con el objeto de la oración; unas veces en género y  número y otras solo en número.Cuándo concierta en género y número?—Cuando^ lleva artículos ó está en plural; p. ej. Ueiircndí a tus • hermanos; los que, quienes, ó los cuales apedreaban los árboles.Cuándo solo en número?— Cuando que y  qmen se re fieren al singular, como Tú que eres buen cristiano compadeces á quien delinque.Y  es general esta doctrina?—No señor; pues se modi- üca á veces según las terminaciones que tengan los conjuntivos, como enseña la práctica.Qué hay que advertir del conjuntivo quién?—Que tiene á veces oficio doble, como A’o aborrezcas d quien te

o 2



ofende, donde os objeto de la.primera oración y sugeto de la segundaQué tiene de-especial el conjuntivo cwyo?— Que concierta con la cosa poseida y no con el poseedor, como La parra, cuyos racimos admiras, nn está podada.Qué sucede en la concordancia del relativo cuando la primera oración es de sustantivo''—Que el verbo del conjuntivo concierta con mas propiedad con el sugeto, aunque á veces lo hace con el predicado que es el relat 1 vo. p. ej. Y o  soy qu ien lo afirmo 6 jo a firm a.tom óse colocan los_ conjuntivos cuando son interrogativos ó admirativos?-Siempre van delante desús antecedentes, como ¿Quién es el que canta? oyes 
raonfat llegan los acentos? \Qué divina ar-9." D E L  R É G IM K N .Qué entendemos por régimen?—L a relación de dependencia entre las palabras que se agrupan para expresar una idea compleja.Qué elementos entran en el régimen?—Tres, á saber: palabras regentes, complementos, y  medios de régimen: _v. gr. «La ley de Dios» donde leye^ regente 
de medio de régimen, y  Dios  complementoQué palabras ejercen estos diversos oficio.';?—Pueden ser; regentes, el nombre, adjetivo y verbo: comple
mentos. el nombre, pronombre y verbo: medios, la preposición y aun la conjunción.Y  se hallan siempre en el régimen ios tros elementos? — L1 medio <le régimen se encuentra callado á veces, y  auuna-s no so usa en nuestra lengua, especialmente en el regimen del verbo, p. ej. Estudio qramdtica: 
qx'.xero aprender.Qué palabras i-ije el nombro y cómo?— El nombre rige á otro nombro, al verbo en infinitivo (que es un verdadero nombre) pero mediando preposición, co- mo: «Niño de cera», hora de comer.Qué y cómo rige el adjetivo?— El adjetivo rige lo mis-
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iQo que el nombre y ademas al pronombre, como Tu primo es fam ilia , pero capaz áe^erderse,
y  m uy severo-^d.TQ. ¿̂ 'y parawosoíroí.— Siintervienen dos adjetivos cada cual llevará su especial preposición. como se observa en el ejemplo anterior (1).10. Régimen M  verbo.Cómo rige el verbo?—De varios modos, según que es transitivo ó intransitivo, ó rige á otro verbo.Cómo rige el verbo transitivo?—De los modos siguientes: 1.° A l objeto, nombre propio ó apelativo de ser animado con la preposición á\ p ej Amo á  Dios, al hombre.—2.° Si no lleva artículo el apelativo ó le precede numeral sin ella; p. ej. E d u con iñ os, recibi 
cuatro aprendices.—3.° Al objeto inanimado, ó pronombre antepuesto sin ella, como A m a  ta vida , te 
e»s("áo.—A.” Al complemento término, siempre con alguna preposición, p. ej. Di rosas á Julián para  tí.Cómo rige el intransitivo?—Solo puede regir indirectamente y siempre exige preposición, como Vengo 
de casa; respiro con placer.Cómo rige el verbo á otro verbo?— Sin preposición cuando el segundo verbo es objeto de la acción del primero, y  con olla cuando es término; sean ejemplos; Quiero correr, voy á cazar.Cómo rige el voi-bo sustantivo?—K1 verbo sustantivo no forma régimen, y  sí enlaza con el sugeto un modificativo que se llamaprrrfícacZo, sujeto á las reglas de concordancia del nombre, p. ej. Jesu s es el sol ele 
ju stic io ; el cristiano será ju sto .Hay algo quq adver’tir sobre el régimen del verbo?— Que cuando el verbo transitivo rige al pronombre él, conio objeto ó término, no observan todos los autores lo prescrito por la Academia de la  Lengua.

o4-

(1) Algiino'i prnmaiicos iliin el nombro de rfgímen à los complemcnlos, y dividen el t Ogimen en ilirccto 6 indirecto; pero !n iilou do rrgitncn se compone de los trcs elementos indieailos. Mas exacto es decir, que el complemento puede -'ep directo (ú objeto) è iudireclo (ó término).



o511. L'el proüoiiibie él tomo coiuiilenicnlo.Qué prescribía la Academia sobre el régimen del pronombre él?— Que se use de su desineucia le para o í- 
jeto  masculino, y para término masculino y femenino en singular; de lo para objeto neutro en singular: y de les para masculinoy femenino en plural ( í )Qué resulta de aquí?—Que le funciona de tres maneras, y  la solo de una como objeto femenino. lo que no pareciendo fundado hace que algunos escritores disientan de la Academia.Cómo emplean algunos escritores el pronombre é l i~  ^mplean su desinencia le para término masculinoy ferneuino; la para objeto femenino, y lo (¿) para masculino ; pero ni estos, ni los que siguen á la Academia son siempre constantes , ni lo fueron nuestros escritores clásicos.Cómo podrían evitarse cuestiones?— Empleándole de los modos siguientes:1. ” L e , como objeto y término masculino en singular.2 . ” L a , como femenino en ambos casos (3).3. ° L o , como objeto abstracto o neutro.

A.° L o s , como objeto masculino; y las como femenino en plural.5." L es, como térmipo masculinoy femenino plurales.Expéngasc ejptniilos.—1.® El zaga! trajo leche; acogióle d  amo t lo Jió un sombrero.2. ® Ld zagala ofreció manteca á su señora y cela la acarició y la regal» unos zarcillos.3. Envitliíindoios un pastor preguntó, cómo lo mcrccistois? í.® Amftnito/os mucho; que son buenos amos.5.® Llegaron campesinos con flores y las ofrecieron á sus señores.U.® Estos á uno,, y otros les dieron gracias.
111^  y cl siguiente pórrafo ¡.fi R-tU(liará solo por los «ohrwHenlcs,pues envuelve una cuestión lilulógica, i|iie tiene divididos h lose'Crilores. 
¡ j~ /  Los quo con la .Scadriiiia emplean o le como objeto se llaman Ze- T ’<*8 que emplean íi lo, Inlnistas.Ac'ii equívoca la frase que iTsandn le como quiere la

:V:-'



56
13, Bé̂ iracn del pronombre.Cómo se emplea el pronombre se?—Cuando es reflexivo sm preposición , como objeto. y con ella comotérmino: p. ej. E i huérfano sÍ  ilustró, pero 1¿ deSó a sx mismo ^  ueoioHay algo que observar en esto pronombre?-Que su desinencia^e unas veces es reciproco y otv^^ahsolutl algunas ê  partícula expletiva , y  varias no es fácil fijar el oflcio que desempeña Cuándo es recíproco? -  Cuando se refiere al mismo su- geto de la oración ó entra en la idea del verbo co- mo el criado se perdió por embriagaríu.

i S e ' ; í „ T a y  ■este caso?—Que el se es una ^stitucion de íe, la ó lo para evitar su repetición de mal sonido, como sena el decir: To le lo cedí, lo que se nota variando la oración: Yo le cedí á é l  ^t w f  ^   ̂ estas expre-
If' agraciará, que-mrrü^mo’ ® pleonasmo ó un(]) según algunos gramáticos.

'1 • Véase pleonasmo 6 modismo en los figuras de sinláxis.



Í3. De Jos racíiios del régimen.’tedios del régimencómo se emplean?-Anteponiéndo]a« siempre aHa^ T  T - r  <1'̂ « indican^i i a j  alguna dishincion entre ellas? -- Hay unas de sii?C u « ÍT o T la '-rc‘„ t r ¿ l ¿ .! ! r '  . a , l .

T a sCuáles sondas T “  indirectos,e«, para, por. ^  siguientes: á, con, de.designan las variables? mino, p *“ r v i le t " ir  ̂  ^to s7 ?o m o " 'v r v T c C ls 7 '° ^   ̂ -^trunion-p u ¿ ] , "  los'buenos; le mató cm  el
— J^e, las de procedencia y  posesión, p ei Salían 

i  ai a, la relación de causa final y  de tipmnr, fn2“¿ " i 'e r “  e s ¿continente j  contenido, sea lu-ar es-
I T r í  P- "J- <̂ 1̂10: e» I l  c a t7
paseo, saldré ;io r la puerta falsa { 1 ) 7  ^S i m \ r s ' 7 r t 7 o " i c L 7 ' ” ‘'‘‘  P'-'’P‘'si«i«'’ cs?-0«e lodo ré-P -..o ¡pio . llam ldori 7 '" " ". __________e con el capolo puesto dormiré á orilla del rio,

o l r ^ i i í ’i'iMol'̂ draípf,̂ ^̂  ̂ 1’°'’ «^'ension y miTltta sustituciónun esqiiisiio laclo ¡dóultóico’ i?i i i ®  '"'■nejo ilo los clásicus y mas olerado do la ideoloffi» **') llegarse a coimcor; tiueslo quo lo ne» de las cosas ?  a es la clusiíicacion do las infinitas róiocio-

o 7



58l i .  Oficio lie la conjoBcion.Cuál es el oficio de las conjunciones?—No es regir pro- Diamente y sí enlazar las oraciones; por esto no se les designan reglas de régimen, y  si se denominan
medios coyijuntivos. ?Hay algunas conjunciones notables en su uso.—bi *e- ñor.lavS sigüicntes; y , ó , pues, que.C ó m o  s e  empléala conjunción 2/?—1. Cuando enlaza varios sugetos, atributos ó complementos se pone solo en el último; como eres terco, ignorante y2 ’ Cuando se quiere dar energía á la expresión se po- ■ ne en todos; p. ej. E l juez y  los ministros y  el mismo carcelero se asombraron. „ -r̂ jCuál es el empleo de la conjunción o?— Puede usâ !̂ o como disyuntiva, adversativa  y  distributiva. Sirvan de ejemplos:

1 °  F.l hijo d padre vendrán.2. “ Decidle que venga d que renuncie.3. “ Calles d hables d rias, siempre eres feroz. En este caso liltimo, se sustituye para evitar la repetición por los adverbios ora, y a , bien sea, sea que,'i> - • -P« callos, d hables , ora  escuches, siempre eres torpe.Cuál es el uso de la  conjunción pues"!— Se usa como 
ilativa, adversativa é interrogante', sean ejemplos.1. ® Pues  que lo dijo, seria verdad.2. ° Te incomoda el niño.jjwrs sufre. _3. “ No quieres creerlo, pues es muy cierto.4. “ Qué es. pues, lo que apeteces?Cuando empieza el asunto y no lleva que, se Ja antepone alguna palabra; p. ej. Sea, pues, lo que gusten.



5915. De la conjunción OÜE.Cuáles sou los oficios de la coTijuncion quei— Sirve de relativo, do conjuntivo, sustituye á otras conjunciones , y  aun tiene sentido interrogativo , admirativo y elíptico.Cuándo el que es relaüvo?— Siempre que se refiere á nombre esplicito ó callado, p. ej. A m a ai Señor (que) 
te crió. Loe (que) temeis al S>>ñor esperad en el.Cuándo es conjuntivo?—Cuando se refiere á verbo, que por su medio se enlaza con el de otra oración; como 
Considera (que) vuestra vida es breve.— Dijo el P ro 
feta (que) el ju sto  vivia por la fé .Cuándo sustituye á otras conjunciones?—Rn varios casos, como causal, adversativa, etc., p. oj. No entro 
que si entrara.— Que quieras que no quieras entrarás. Apartado que sea el pelipro.Cuándo tiene sentido interrogativo?—Sienipr« que empieza oración en que se espresan ciertos afectos; como Qué la queréis, reinas? laper.seguís, emperatrices? \Qué l>ello cuadro!Cuándo es elíptica la conjunción qued.—Casi en todos los casos incluye alguna palabra, pero especialmente cuando es comparativa ó esplicativa, p. ej. Vales mas que la plata (vale). La verdad es que. perdió (la apuesta).Qué debe observarse, finalmente, del quei -  Que os una palabra que en cierto modosa multiplica, pues juega en multitud de locuciones y giros gracioso.^ do la lengua, que solo pueden aprenderse c-n la rcílexi- va lectura de los buenos hablistas.16. DE L A  CO O R D IN A C IO N .Qué es coordinación?— L a colocación respectiva de las palabras en la oración, para enunciar exactamente el pensamiento.Rn qué se divide?—En directa é inversa.Cuándo es directa?— Cuando las palabras se colocan



según la  filiación de las ideas por la dependencia que unas cosas tienen con otrasCuándo es inversa?—Cuando están dispuestas según la importancia que inspiran las ideas ó cosas en el ánimo del interlocutor.Cuál de las dos formas es mas natural?—L a  inversa que se enipiea expontáneamente, pues la directa se establece para el análisis ideolf^gico ó gramatical.Exponga V  sudiferenciaenejemplos.—L a lim anueva  
despedia resiilandores siniestros al rugir la tempes
tad. F.sta construcción se liace inversa diciendo; des
pedia la nueva luna, ai rugir la tempestad, sinies
tros resplandores,Qué reglas, pues, se siguen para la coordinación directa?— as siguientes: L* en las oraciones simples co- lóquese primero el sugeto, después el atributo.2. ' Kn las complejas se coloca primero el supuesto con 
SMsmodificativosy complementos; enseguidaelaín- 
hutivo, con los suyos, y los que estos tengan.3 . * En las compuestas se observa el propio órden empezando por la oración principal, á la que seguirá 
\q. acceso7'ia.4 . * Se exceptúan las oraciones que llevan relativos o 
negativos , pues estas se colocan siempre con preferencia.Expóngase en otro lenguaje dichas reglas.—Se colocará primero el nombre (con su artículo antes si es apelativo). después el adjetivo y el nombre con preposición que le complete; en seguida el verbo, el ad
verbio que modifique á este, y  el nombre en que termina la oración, con los adjetivos ó nombres que concierten ó esten de él regidos.

60

1?. Coordinación inversa.Tiene reglas la coordinación inversa?—Sí seflor; pues, aunque la colocación de las palabras puede variarse muchísimo no es absolutamente arbitraria.



Cuáles son las reglas de construcción inversa?—Pueden reducirse á dos generales.Indique V . estas reglas — 1.* Aunque se trastorne el órden lógico, el adjetivo va próximo al nombre que modifica, el adverbio á su verbo, v el complemento á su preposición.2 .“ Esta proximidad no es absoluta, pues se podrán invertir con tal que no se oscurezca el sentido.Qué inversión admite nuestro idoma?—l-'̂  El verbo puede anteponerse al sugeto, p. ej. Canta en el monte el ave2 . * El coni|ilcmento-objeto, ó término, si es pronombre precede al verbo, como te aprecio entrañablemente.3. * Entre el artículo y  su nombre puede interponerse un adjetivo, p. ej. el hermoso ]àyan.
4 “ Hay, en fin, otras varias inversiones que solo se aprenden con el detenido análisis de los buenos hablistas, y que son otros tantos adornos ó giros del lenguajeCuándo, pues, obtendremos una recta colocación de las palabras?— Siempre que construyamos las palabras con claridad, exactitud, fuerza, clegai.cia y armonía (1). !8 . Figuras de sinláxis.Qué son figuras de sintáxis?—Ciertas licencias introducidas en la combinación de las palabra^; para dar fuerza ó gracia á la expresión del pensamiento.Cuáles son estas figuras?—Pueden reducirse a sois: 

E lip sis , Pleonasm o, Silepsis, Enálage, Iliperha- 
t07i, y  Modismo.Qué es 'E lipsisi—La supresión de ciertas palabras, cuya inteligencia es J'ácil colegir por el contesto de la

6 1

(I) i.a pxplinacion do oslas ciialidodcs pericncce á la rolonca; mas «ótose ya el eiilaee que cxislc entre lo elevado do la grumolica y_ios princ ipios de aquello; puesto qiic donde termina '■! cranmiico el retórico. Kl primero debe hablar bien; y el segundo orfrmas. ron elegancia y elocuencia.



oración, p. ej. Corres veloz, hílenos d ia s, en vez de 
tú corres veloz—"buenos dias te dé Dios.Qué os Pleonasmo^—líl aumento de alguna palabra, demas al parecer, con él fin de dar fuerza mayor á la  expresión, p. ej. E n  persona f u i  d buscarte', es mas expresivo que—fui á buscarle.Qué es iS¿7^p.s¿í?—Hacerlas concordancias conlasideas, y  no con las palabras que las designan, como Vues
tra M ajestad es ju sto , donde es concierta con la idea de segunda persona, y  no con M ajestad  que estii expresada y es de tercera: ademásywjío es terminación masculina, siendo M ajestad  femenino por extensión.Qué es Enálage.—L a mutua sustitución de las palabras en sus respectivos oficios. Por ella se pone: 1 ün verbo, adverbio ú otra palabra por sugeto que os el oficio del sustantivo, p. ej. Tú eres cazador, el mentir es indecoroso: donde cazador es modificativo y mentir sugeto.—2.° Un número por otro, como nos el rey por yo el rey.Qué es Hipérbaton'.—Lo que hemos llamado construcción inversa (1).Qué s<in Mociííwos? —Ciertas frases ó locuciones especiales de una lengua, p. ej E n  comiendo, a l poner 
se el sol. —Llámansc á veces idiotism os, y  solo pue • den conocerse cuando se está en el caso de poder compai-ar dos ó mas idiomas.19. C L A SIF IC A C IO N  D E  L A S  O R A C IO N E S .Cuántas clases hay de oraciones?—Tres : sencillas, 
complejas y compuestas, que por el verbo que las forma se llaman sustantivas, activas y  uniperso
nales.Qué es Oración sencilla <5 simple?—L a que consta de 
sugeto y atributo, que incluyen solo una idea, aun cuando esté representado por mas de una palabra.(O Cuanilo se Tulls arbitrarinmcnlo à las reglas desinlá.xis, se comete el »icio (le oraclOD llamado SolecUmo,
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6 jSoan ejemplos: Fb existo .—E l  hombre p iensa .—E l  
Sol fecunda las plantas.Qué es oración compleja?—L a que lleva el sugetoy atri
buto con moditlcativos ó complementos , como L a  
mano poderosa de Dios (sugete) enfrena el mar em
bravecido (atributo) ; donde mano se convierte en supuesto Y enfrena  en atributivo.Qué es oración compuesta?— La que se forma de la encillas ó compleja«, ó incluye dos ver-union délas sencillas bos esplícitos en modos personales, p. oj. L a  ley na
tural ordena (que) seamos compasivos.Qué hay que advertir de las oraciones compuestas?— 1.* Que una de las componentes se llama preposición ó determinante; y la otra accesoria ó
determinada. 2.* Que una oración puede ser principal respecto de una oración, y accesoria respecto de otra, denominándose incidente é suhordivaiia  según afecte á una palabra ó á, toda la oración principal.Dü las oraeioiios dd verlio SER.De qué consta la oración del verbo ser?— Propiamente de tres palabras sugeto, verbo y  predicado: p. ej. Tú 
serás piadoso.Por qué decis propiamente?—Porque el verbo sustantivo ser no puede formar oración enn solo sugato y 
atributo, pues queda sentido incompleto; pero sí los verbos estar y haber.De qué consta la oración del verbo estar?—Do sugeto y  
atributo, si es sencilla; con modificativos .y coraplc- mentossi es compleja; como Dios estáentodaspartes.De qué consta la oración del verbo haber?—De sugeto y  atributo, pudiendo liallarse el primero en singular 
ó plural sin variarei verbo; p. cj. /iw5o guerra, ha
brá calamidades.20. Oraciones activas.De qué consta la oración activa?—Tms hay de dos clases: transitivas é intransitivas.



De quéconsta la transiti va?—Desugeto, verlo , y o lje to , corno Tú estudiarás la gram ática  (1).Qué hay que notar de las oraciones transitivas?— Que pueden tomai- or.ra forma llamada pasiva.Y  cómo se vuelven pasivas las oraciones transitivas?— Poniendo el objetu-gov sugeto] el verbo se sustituye por el verbo ser en el tiempo que se halle , con el participio pasado del primero ; y el sugeto se pone con la preposición Así la anterior oración será pasivadiciendo: Lagram áticaseráestudiadapor ti.De qué consta la oración activaintransitiva?—Y)Qsuge- 
to y  verlo , como B in in o  duerme. L a  criada llora.Se vuelven por pa.dva las intransitivas?— .\ veces aparecen corno tales aun con verbos transitivos: p. q̂ .E I  
bueno es castigado á veces y  el malo protegido. En este caso hay una elipsis.De las unipersonales ó tercio-personales.Qué son oraciones unipersonales?—Aquellas que por no tener su;^eto bien conocido se las hacroido como si careciei-an de él, llamándolas irripei-sonalos.Hay muchas especies de unipersonales?— Pueden reducirse á tres: l.as Que tienen sugeto fácil de conocer.2.as Que tienen por sugeto lo que parece ser complemento. ^tD«« Que tienen forma inversa.Cuáles son las primeras?—Las que signiflean ciertas operaciones humanas ó de la naturaleza; como D i— 
c p i, llueve, esto es, los hombres, la naturaleza.C'Uálesson las segundas?—Aquellas que en cier-tos verbos activo.s se usan como tercio-personales, como 
Conviene estudiar, que equivale ú el estudiar con
viene.Cuáles son las inversas?—Aquellas que sin sugeto aparento, llevan el verbo unido á la partícula se, p. ej. se dice, se espera que algunos creen pasivas.Que oti-as oraciones pueden referirse á las uniperso-(1) I.üs gramáticos Iknaan noiiiímiliuo al siigclo y acusntivo al objeto.



nales?—Muchas elípticas y  los participios absolutos. Sean ejemplos, ¿Qué tali—Ef-ío concluido.Qué debe tenerse presente sobre todas las oraciones? — Que se denominan llanaa, en la forma hasta aquí explicada, y  se llaman con de., ó de obligación si llevan el verbo haber con la preposición de, precedien- do^al verbo que forma la oración.—Sean ejemplos, 
Tú has de ser fie l.— i .l  niño habrá de vencer el 
sueño. 21. Be las oraciones coni|)neslas.Cuántas clases hay de oraciones compuestas?—Las principales son tres; de relativo, de conjuntivo, de 
gerundio: con otras denominadas condicionales, 
causales y  finales.Qué es oración de relativo?—La que se forma de las simples unidas por los relativos qué, cuál, quién, p. ej. E l  caballo, que he montas, es andaluz .—L a primera se llama de antecedente y  la segunda de 
relativo.Qué es oración de conjuntivo?—L a  formada de dos. por medio de cualquiera conjuntivo que se refiera á verbo, como: Creo(que) escucharás m is consejos. L a  primera se llama determinante y  la segunda 
determinada.Qué es oración de gerundio?—L a formada por cualquier combinación de este modo, como complemento de otro verbo en tiempos personales, p. ej. A n a 
lizando mucho, aprenderás bien la gram ática.Qué se tendrá presente sobre las oraciones de gerundio?— Que parafraseándolas se convierten en oraciones conjuntivas: así el ejemplo anterior equivale á tú aprenderás bien la gramática  (como) analices 
mucho (1).—Las condicionóles causales y finales son Tariaiile.s de coiiiuiitiTas compuestas.(1) Tor indicación de algunos Profesores no» liemos csiendido algo en la clasificación de las oraciones sencillas, dejando a su prudencio el ampliar las compuestas, que solo ju/gumos necesiri.s para lo» que iia- yan de estudiar latin. Véase el 2.® modelo de anali'is.



6 6

!. De las cláusulas.
Qué es cláusula?—Toda oración, ó conjunto de oraciones, que forriia sentido completo.Cuántas clases hay de cláusulas?—Dos: simples y  com- 

puestcis, subdividiéndose estas en sueltas y  perid- 
dicas.Qué es cláusula simple?—L aq u e consta de una sola oración principal, lleve ó no accesorias, que se llaman incisos.Qué la compuesta?—L a que consta de varias oraciones principales, que se denominan miembros.Qué lu suelta?—L a que está formada por varios miembros, no enlazados por conjunción.Qué la periódica?-La que contiene varios miembros unidas por conjunción.Expónganse ejemplos.—Sean los siguientes:
Cláusula simple: Las obras, que escribió Cervantes, (accesoria) revelan su gran gènio, (pral.).
Compicesla. L a  murmuración es un puñal muy ■ u'uel; puesto que hiere al prójimo á traición y  sin piedad.a  suelta. El pobre desea adquirir: el rico teme perder lo que tiene, si ya no codicia mas: el de mediana fortuna teme y desea á la vez: nadie vive contento con su suerte.
C. periódica. L a  virtud no teme la luz; antes desea siempre, unirse á ella; porque es hija de olla t  criada para resplandecer á la vista.



TERCERA P A R T E .
1.' D E  X.A P R O S O D IA .•Qué es prosodia?—L a  colección de reglas que nos enseña á pronunciar bien las palabras según su can

tidad.Qué es cantidad prosódica?—E l mayor ó menor tiempo que se gasta en pronunciar las silabas  de cada palabra.Qué es sílaba?—L a emisión de un solo sonido* como 
a-nia-ré son tres sílabas.Qué otro nombre toman las sílabas?—Se llaman dip
tongos, cuando expresan dos sonidos con una sola emisión de voz, como voy\y  triptongos, si expresan tres, como víais.En qué se dividen las sílabas por su cantidad?__ En
breves, que gastan un solo tiempo en pronunciarse, como la sílaba le de león, y  largas, que gastan dosi como la on de la misma voz.Cómo se conoce que una sílaba es breve óla rga l—Vov el tiempo sencillo ó doble que se emplea al pronun
ciarla  (1), y  algunas por el acmto que lleve al bailarla escrita.Qué es acento?—Propiamente el tono mas ó menos elevado que se emplea al pronunciar las palabras; pero en castellano (que no se distingue tal modificación) se llama así una tilde, con que se denota en la escritura la sílaba larga, predominante en toda palabra.Luego no todas las sílabas largas se acentúan?—

. nuestra lengua no se lian fijado las regios de la coiuidad dela» siianas, y no tenemos pro-odia propiamente dicha.



Ciertamente, y  por esto varían las reglas de la acentuación de las palabras, según que estas son 
agudas, regulares, y  esdrújulas, ya monosílabas, ya  polisílabas.Qué es voz aguda?— Aquella en cuya última sílaba carga la pronunciación, como cenó salmón.Cuál es regular?— La que carga en la penúltima, p. ej. tono, orden.Cuál es la esdrújula?—L a  que carga en la antepenúltima, como cántaro.Qué son voces monosílabas^—Las que constan de una sola sílaba, aunque se formen de varias letras: como 
y o , vos, fie l.—Cuando constan de dos sílabas se llaman disílabas., j  polisílabas  de tres en adelante.2.* R E G LA S DE L A  COLOCACION DEL ACEN TO .Cuáles son las reglas para la colocación del acento.^— Las siguientes:1. De las voces monosílabas1 Larga es la voz monosílaba 
mas no se debe acentuar.2 . * S i dos sentidos encierra, 
según uso'acentuards. .3. " y  las vocales aisladas 
también serán acentuadas

6 8

II . Délas polisílabas regulares1. * L a  regular terminada 
en vocal, no acentuaremos2. ** -Sí termina en consonante 
el acento la pondremos..2 .“ L a  regla del singular 
es estensiva al p lu ra l. .II I . De las polisílabas agudas 1.® La  aguda voz, que termina
en vocal, acento lleva. ,

Ejem plos.

pon, te, el, pan.él, sé, dé, si.á, é, I, 6, ú.
Ejem plos.

libro, tiene, tafilete.Arden, virgen, mártir, libros, tienen, tafiletes, Aniones, vírgenes, márlir. s.
Ejem plos.

papá, sofá, jabalí.
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2 . ” S i en consonante concluye

sin el acento se deja. . • Talor, cruel, demostrar.3 . ° Pretéritos y  futuros
constantes siguen la regla, amò, corrí, vencerá.I V . I)e las esdrújulas.

Lleva  la esdrújula voz 
Acento en la antepenúltima, 
Y a  en singular ó en p lu ra l. 
Como príncipe con músicas.V . De los diptongos. Ejem plos.1.® S i diptongos divididos 

terminan voz regular 
(no son ae, ao, ea). . . .
se deben siempre acentuar.

2 °  N o  bisílabos, n i el ia . .■  . 
de terminación verbal, .

(ni, eo, oa, oe, oo). aconlíio, teologia, lia, ria, mía. iiuoria, defenderia.V I . Casos yarios. Ejem plos.iniramo, dámelo, amábuis.Laregular con enclitica (1) 
en esdrtijula se vuelve. .2. ® y  la aguda en regular; 
m as llevan acento siempre.3. ® L os plurales no varian  
el acento prim ordial.4. ® M uy contadas escepciones 
de estas reglas hallarás.5 . ® Acentúa en conclusión

variaspalabrasqueem piezan  i  cómo estás? dónde vas? 
pregunta y adm iración. . . ( iqué dolor! ¡cuánta infamíat

amóme, cogióle, trueno, órden, cátiUco. truenos, órdenes, cánticos.carácter, cnrnclói'cs.

(1) Se llaman enclíticas las palabras que se agregan á otro formarnto una solo; tales son los jironombm, la voz mente y otras.
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CA N T ID A D  D E  L A S  F IN A L E S .

Finales en vocal.
R E G L A  G E N E R A L .
Breves a , e, o, se ven u con i  p or largas ten.

Qué cantidad tienen las terminaciones en ¿i?—Generalmente breves, como caña, vana, canta, hasta.Se 0'ccpliian por largas:—I.® mamá, papá, Alcalá, acá, acullá, y otras que cnscfia el uso, como está del verbo estar.—2." Las terceras personas de los futuros imperfectos de indicativo, como amará, temerá, partirá.Y  las terminaciones en el—También son breves, como 
ese, padre, triste, llore, siempre, desde.Se cscepluan por largas las de las primeras personas de los pretéritos perfectos y las de los futuros imperfectos de indicativo, como pensó, 

amaré, icmirà, pauiré.Y  las finales en il—Largas todas, como frenesí, sentí, 
a llí; pero son breves las pocas en y  griega, como 
ley, rey , buey.Qué cantidad tienen las finales en ol—Generalmente breve, como año, vengo, todo. 'Escoptúansc por largas las torceras personas del pretérito perfecto de indicativo, como ató. venció, aunque algunos irregulares abre* vían la o como quiso, hizo, repuso.

Y  las finales en Todas son largas, como P erú , 
B sa ú ; solo es breve la u de E sp íritu .



arcúti-ntíir-

Finales en consonanle.REGLA. GENERAL.
De las voces prim itivas  

toda sílaba final 
en d , l , n , r  
larga será en general.Qué cantidad tienen las finales en d?—Generalmente lareas, como andad, merced, adalid , virtud .Y  las en l?—L a mayor parte son largas, como fanal, 

doncel, candil, azul.píppDtnon Dor brcvi's en al, Ant&ai, Asdrúbal.—En el, únpel. a 
dó'cil, fértil, fácil, ú t il .-E n  oí, <ir6oí, tnol, trébol.—En ul, cónsul, procónsul.Y  las finales en n 1 - l . ‘ Generalmente son largas en los nombres, como gaban, reten, botín, canon,2 “ Breves en los verbos, como lloran, rien , comen,

' bebieren', y  solo son largas en las terceras personas del plural de los futuros imperfectos, v . gr. am a
rán, temerán, partirán .Y  las en r?—Largas por lo general, como asar, co
m er, dorm ir, tambor, tahúr. Son breves en ar, 
ámbar y azúcar; y  en ir , m ártir.Finales en as, es, is, os, us.Qué cantidad tienen las finales en as?—Generalmente 
largas las de nombres en singular, como 2ornas, cow paí.—Las de plurales de nombres y  terminaciones de números verbales son breves; como ligeras,
cam as, saltabas, corrieras. . ,Y  las en e«?—Largas las de nombres en singulai ytreyes las de verbos, p. ej. pasos, / ‘Í ’V .
sabes, lavases-, son breves las de los nombres de lasemana, como Zwwcs, íwdríes.Y  las en « ? - S o n  largas, como oMs^ f  segundas personas de plural de todos
V. gr. habíais, cantábais, m ordíais, maldecíais.
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Y  las en 05?—Todas son breves, como arcos, vasos, 
llenos, cenamos, menos.Qué cantidad tienen las finales en ¿c?—Todas son la rgas por lo general, v . gr. carcax. G u a d ix , al
m oradux.Y  las en —Son largas, como agraz, sensatez, anda~ 
luz\ se esceptuan por breves los apellidos en ez, como Lojiez, Domínguez-, y  en iz , cáliz, lájyiz, A lm en- 
dáriz. Te las pciiúllimas.Qué cantidad tienen las penúltimas?—No es fácil fijarlas por letras y  sí por cargar ó no la pronunciación en ellas; sin embargo, pueden establecerse en general las siguientes reglas:1. *— Voces de larga final 

tienen breve su penúltima-,2 . *—Pero las finales breves 
la presentarán aguda.Pónganse ejemplos.—1 ,“ Las voces dolor, temer, de

cir , leyó ,p a pá , por tener larga la última, presentan breve su penúltima.2.® Por el contrario, las voces calla, sube, tierra, v ir 
gen, por tener breve la última, presentan larga su penúltima.Qué cantidad tienen las antepenúltimas?—Si carga en ellas la pronunciación serán largas, como sucede en las llamadas esdrújulas: y  si no es preciso atender á si son incrementos de nombres ó de verbos (1 ).Monosílabas.Qué cantidad tienen las finales monosílabas?— Todas son largas, v . gr. da, el, fin , con. Dios y  cru z .
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ti liffi-'r.is inJicscioiics obren comino ó quo se piense por la.̂ ' ailcmio de la lengua que estamos sin l>ro»odia.



COARTA P A R T E .

1 /  D E L A  O R T O G R A F IA .

'Qué es ortografía?—E l arte de escribir correctamente un idioma.Qué es escribir?—Representar por ciertos signos las palabras.Cómo se llaman estos signos?—Caractères ó letras y  notas ortográficas.Cuántas son las partes de la ortografía.’’—Dos: la primera que trata del número y  oficio de las letras; y  la segunda de los acentos, puntos y notas.En qué principios se funda unâ  correcta escritura?— En tres, que son: pronunciación, uso constante y  
origen.Cuándo servirá de nórmala pronunciación.’’— Siempre que el sonido de una letra no pueda confundirse con el de otra.Cuándo seguiremos el uso?— Cuando escribamos voces representadas comunmente por determinadas letrasY  cuándo servirá de regla el origen?—Siempre que se escriba una voz derivada de’otra lengua, y  cuyas letras no haya variado el uso (1).

(1) El principio de origen no puedo servir de regla para los que no sepan el lalln, y domas lenguas que han prestado voces á la nuestra. Por lo que, solo indicamos dichas regla< en e.ie Compendio, reutiliondo al Prontuario à los que puedan saber algo do la procedencia latina.
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P R IM E R A  P A R T E ,

1 *  De las letras en general.Cuántas letras hay en castellano?—Veintisiete, cuyo conjunto se llama alfabeto ó abecedario.Cuáles son.̂ —Las siguientes; {Aa, Bb, Ce, Ch_ch, Dd, E e, F f ,  G g , Hh, l i ,  J j ,  L l ,  L 1 11, Mm, iS’ n, Nñ, Oo, Pp , Q q, R r , Ss, T t , V v , U u , X x ,  Y y , Zz).Qué diferencia hay entre ellas?—Las m ayores, como A , se llaman m ayúsculas, y  las menores, como b, 
m inúsculas, usándose de estas en lo general del escrito, y  de las otras solo en ciertos casos.En qué se dividen las letras?—Primeramente en voca
les y  consonantes.Qué son letras vocales?—Las que por sí solas forman un sonido claro y completo: mejor dicho, las que representan el sonido.Qué son consonantes?—Las que tienen un sonido indeciso y  oscuro sino preceden ó siguen á una vocal que les presta el suyo. Son las que representan la 
articulación.Cuáles son unas y otras.^—Son vocales únicamente á , é, í, ó, ú , y  consonantes las demas del alfabeto.Cómo se dividen las consonantes?—Se dividen en la
biales, dentales, linguales, guturales, y  otras que se refieren mas bien al mecanismo de la articulación, que á la  escritura.Qué otra división se hace délas consonantes.^—Se dividen ademas en sencillas que constan de un signo, y  dobles que se expresan con dos, como la ch, ll  y  
r r . También se llaman dobles por su valor algunas letras, como la c y  la g , de lo que proceden casi todas las dificultades en la escritura.



5.* Del uso de las letras.Sobre qué letras establece reglas la ortografía?—Sobre las que se confunden con otras por su doble sonido, y  las que tienen diversos oficios ó sonidos.Cuáles son las letras que se confunden?—L a  h con la 
v\ la c con la q, y  la .í ; y la ^ con lay.Cuáles son las que tienen por sí diversos oficios?— L a h, r ,  y ,  x . De la Bb y de la Vv.Qué reglas hay para el uso de la  b1—Las siguientes:1. * Se escribirá b sin escepcion antes de ¿ y  r ,  y  en la^ sílabas ah, oh, suh, como en blanco, brazo, absolver, obtener, «lí&rogar.2 . * También en los pretéritos imperfectos de indicativo de todos los verbos de la primera conjugación, como amaba, cantaba, y el iba  del verbo ir .3. * E l verbo haber en todos sus tiempos, p. ej, había.4. “ Se escriben con h todas las voces que la tienen en su origen, como beber de bibere', igualmente las palabras de origen latino que, teniendo no la han conservado, como Obispo que viene de Episcopus (1).5 . * Cuando el uso es constante debe ser preferido al origen aunque sea notorio; como sucede en las voces aí'Ogado, maravilla, que no se escriben como 
advocatus y  m irabilia, de donde proceden.En qué oíros casos debe eseribirso B y no V?—En los siguientes;1. ® Antesde ii, como orftiiíto. Esceptúanse V'ufcano, t'itelío, viieítro, y los tiempos irregulares ilo los verbos eolur, volcar, t'oíoer, y derivados.2. ® Se escribirán con b todos los verbos acabados en hir, como recfbir,escepto fteruir, vh'ir.
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(!) Esta regía sirve únicamente para los que sepan de qué lengua so deriva la palabra que se escriba; para los demas es necesario notar la derivación, é seguir el uso común. Entiéndase lo mismo de todas las reglas do origen.



3.” Las palabras que empiezan con ca, ce. ei, oo, cu, y sigue b, como en cabafla, cebolla, oscepluándoso cavar, caverna, cavilar, cavidad, ci
vil, covacha, covanillo y derivados.■i.* También las que empiezan con ra, re. r i, ro, rtt, como rabel rebaño, ele., esc.'pto fìiiwciia, reverencia, rival y derivados.5.° Igualmente las que empiezan cou so, se. si, so, su. como en sábana, sebo, ele., escepto severo, y savia jugo do los árboles.C.° Lo mismo las que empiezan con la. le, ti, lo. tu, esceptuando Torio y Tovar.

1. " Finalmente, las que empiezan con j ,  esceptuando á jóven, jovial y derivados (1).Cuándo, pues, usaremos de la  Nunca ante consonante, pero sí en todos los adjetivos y varios nombres, cjue terminan en íivci, uve, avo, coa, co6, 
iva , ivo; como en octava, suav&, ochavo, nueva, 
leve, longevo, fugitiva, activo.2. Se escriben con v todos los pretéritos y  aun futuros de sujuntivo, cuyos verbos no tienen è en el infinitivo: V. gr. de estar estuve, de tener tuve, de andar anduviera, contener contuviere.3 . “ En las palabras que empiezan con p re , p r i , p ro , como prevención, p riva r , prevenir  á escepcion dé 

prehenda.prehoste.prohar y  probidad con sus derivados.4 . ® Las que empiezan con in . como invención, invierno.5. * Las que empiezan con U sin escepcion, como llevar, 
llover.6. Las que empiezan con n , como nave, novedad, escepto nabo, nube, nubil y  derivados.Y  en la duda entre la & y la por no haber reglas, cuál antepondremos?—Será preferida la b.4 .“ Be la C c y de la 1 1 .Cuántos sonidos tiene la c?—Dos: uno fuerte ante a , 

o, u , l, r; como en cabo, cola, cuesta., clavo, credo, 
y  otro suave ante la c y  la i;  como en cena, cita.Con qué letra se confunde la  c?—Con la  z  en los dos
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ii) Los reglas rmlcriores son genéralos en el senlido de que abrazan m.is cuses que esccpciones.



casos de la pronuuciacion suave; y  con la q en otros de la fuerte-Cómo empleamos la c?—Según las siguientes reglas:1. “ Se escribirá e en todos los cinco casos de su pronunciación fuerte, como en casto., concho., cuello, 
clase, cresta..2. “ También se escribirá c en su pronunciación suave, escepto en los pocos casos que el uso prescribe usar de z ,  como en zelo, zumh-A, zizaña, záhovi. zanahoria.3 . ® Siempre que una palabra termine en z  el singular, se convertirá en c para el plural y  sus derivados; como en voz voces y  vocear; en p erd is perdices, y 
en p a z paces, pacificar, etc.En qué casos se emplea la q como c fuerte?—Antes de e y  de i , pero interponiéndose una u  (ĵ ue no se pronuncia; como queso, quinta.De la (j g y (le la J j .Cuántos sonidos tiene la gi— Dos: uno suave ante a , o , 
u , l , r ,  como en gasto, gozo, gula, gloria, gracia; y  otro fuerte con e, i; como en gente, ¿/¿gante. Para que suene suave antes de e, i ,  se interpone la u perdiendo esta su sonido como se advierte en las voces 
guerra, guitarra.Cuándo emplearemos la g l— En todas las pronunciaciones suaves indicadas, y  en las fuertes de ge, g i, de las voces que notoriamente la tienen en su origen, como en ángeles, ingenio.Cuándo usaremos de la j ?—En las pronunciaciones fuertes á e j a , j o , j u ,  como en ja rro , jo ta , ju sto , y  también en las á e je , que no traen g  en su origen, ó se escribían antes cono: de sonido fuerte; así so escri- 
henjefe. Jerez, reloj, en 'iQ záexefe ,X erez, re lo x {l) .

(1) Respetando !a docision de la Academia respecto á la ,7 y la  ̂ dthenotarse quo el uso (árbitro supremo do las longiiasV lia generalizado olempleo de la '̂ basta cu las voces que tienen ¡7 eii su oiígi n.
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785 .“ De la II II.Cuál es el oficio de la /i?—Propiamente el ser signo de aspiración y no de sonido; motivo porque no la cuentan algunos como letra.Por qué pues se conserva en la escritura?— Por respeto al on'gen de las palabras, ó porque á veces altera el significado de estas sin alterar su pronunciación. como sucede en asta  (nombre) y  hasta preposición. ^Qué reglas hay para el uso de la A?—Las siguientes:1. Se escribirá con h  toda palabra que empieze con  ̂ êl diptongo ue, como en huerto, huella.
Z . Antes de los diptongos ia , ie. ue, ui, ya en principio ó medio d§ dicción, como vahía, hielo, vihuela 

huida.3. En todas las palabras que empiezan con i  siguiéndose como hipérhat07i, hipérbole.4 . * En principio de los verbos haber, hablar, hacer, 
hartar, helar, heredar, hervir, hilar, hinchar, ho

je a r , hospedar, con algunos otros y  sus derivados.•■>- En todas ios voces quo la tienen en su origen como igiialmcnlo en sus derivados ▼ compuestos, p. ej, de honor, honrado, deshonra.
6.* Deben c-scribirse con b las voces de origen latino, que al pa-ar á nucs- îro idioma cambiaron por ella la /■ primitiva, asi escribimos/lyo do/ilio.7 Tnmi.icn se escriben con h ciertas palabras castellanas que tciiian 

T en lo antiguo y la han perdido, como hazaílii de fa:aAa.De la I i -  y  y.Cómo usaremos de la i  latina y la y  griega?—La primera siempre como vocal, y  la segunda como conso- 
nanie. aunque no siempre.En qué casos se emplea la y  griega como vocal?—En dos: 1. en los diptongos finales, cuya última no sea larga, como ley, rey, pues si lo es, emplearemos ia i vocal, como en leí, y  rei.



2." Usase también la y  griega cuando es conjunción; como en Ju ez  y  reo; Pedro y  Pablo; si bien algunos escritores usan de la i  vocal en este caso {!).Hay que observar algo de la y  griega?— 1." Que anteriormente formaba la mayor parte de los diptongos en que habia sonido de i; pero hoy dia se va lim itando su uso. 6.* De la M m.Qué hay de notable en el uso de la m?—1.* Que se pone siempre en lugar de n  antes de h y  p ,  como 
ambición, emperador.2.* También suele preceder inmediatamente á la n , como indemnizar, idmno.De la R r.Cuántos sonidos tiene la  r?—Dos: uno fuerte, como en 
rosa , torre, y  otro suave, como en lira , loro.Cómo se representa el sonido suave? — Con la r  sencilla , ya  precediendo á una vocal, como en cara, cán- 
taro', ya precediendo á una consonante, como en 
perla.Y  cómo el fuerte?—Con la rr  doble, como en carro, 
cerrojo, y  con la sencilla en varios casos.En qué casos suena la r  sencilla fuerte?—1.° En principio de dicción, como en Rom a, ¡{émulo, ram o, 
risa .2. ® Después de las consonantes n , l, s , como en alrede~ 
dor, honra, israelita.3. " Después de las sílabas ab, ob, sub, pre, pro , como ¿j&rogar, oZrecion, iwirayar, jjrerogativa, proroga.4. * Finalmente, basta la r  sencilla en las palabras notoriamente compuestas de dos nombres, como en 
maniroto. pelirubio.
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(1) La t ó !/ conjunción se convierten en e siempre quo la vpz, que la sigue, empiece con la misma letra, p. ej. aroma é incienio.



807 .* De la D u.Qué hay que observar al escribir la w?— 1 .® Que hace oficio de partícula disyuntiva en lugar de o, cuando la  palabra siguiente empieza con d; así decimos nZa- 
ta u  oro, m ujer ú  hombre.2 . * Que so escribe en las sílabas gue, g u i, que, qui, donde es muda, como enguercevo, Guipúzcoa, que- rer, g-uintilla.3. ® Que para darla sonido en gue, g u i, se le pondrá encimadospuntos,como en argüir,agüero, cigüeña.De la X s .Cuántos sonidos tiene la x ?—En  la actualidad solo uno suave, que participa de c í , ó ¿r 5 : en lo antiguo tuvo otro fuerte que hoy se designa con l a j .  Cuándo, pues, usamos de la o??— I .“ Siempre que suene suave en medio ó en fin de voz. como en examen 

F é lix .2. En todas las voces que la traigan de on'gen con sonido suave, p.  ej. experto, expiar. En la fuerte ŝe convierte c n j ,  como en ja iq u e, ejemplo, reloj, 
ó. En vanas palabras que significan cesación de empleo, como E xm in istro .Hay algo notalile en el uso actual úe la x?—1." Que es muy comuti suslitinrla con la < cuando va después de una vocal formando sílaba ĉon ella, como sucede en esprosion por carpresion.2.* En Tez do £  enlro dos vocales es frecuGnio escribir ct; p. cj. acíioma, 

^óestmo en vez de axioma, próximo.—La Academia rechaza e.,ta» dos innovaciones, sin embargo de hallarse bástanle recibidas.S .“ De la división de las palabras.Cómo se dividen las palabras en la escritura’ —Por sílabas completas interponiendo un guión (-)Cuándo ocurren dudas al escribir la.s sílabas divididas? — Cuando no cabe una palabra al fin de renglón.



Qué reglas nos guian en estos casos?1.“ Nunca se separarán las letras de una sílaba, quedando una en fin j  otra en principio de renglón*o escribir Ca-pi-ian y  no Cap-itan. ’
d. -lodo diptongo ó triptongo forma una sola sílaba yno deben dividirse las letras que lo constituyen. Así se escribirá ¿fr«-czo-so, a-ve-ri-guais, no graci-oso ni averigu-ais. ’3 . ® Cuando una consonante se halla entre dos vocales íorma siempre sílaba con la segunda, á la que se ^agregará al dividir la palabra, como a-rAo,e-so,a-to4. Las letras de un solo sonido, aunque dobles en su figura, como la y  jamás se dividen; pero sí lapor tener doble sonido. Así dividiremos, como se ve, a chuco, y  ca-llo-, y  en car-ro y  guer-ra  separaremos las rr .5 . * Lo mismo que la rr  se dividirán las letras duplicada!?, como in-na-to, in-ac-cion.

6 .  ® Finalmente, cuando en palabras compuestas con preposición interviene una 5 entre consonantes, se agregara la í  á la preposición. Así por consiguiente se dividen cons-truir, ins-truc-cion.

la duplicación de las letras.Se duplican algunas letras en castellano?—Algunas veces se duplican las vocales á , é , i ,  6, y  las con- sona-ntcs c, n , r ,  como en Saavedra, ^^reemircencia, 
p iísim o, loor, acción, carretera (1).Hay regla.para la duplicación de las letra.s?~La misma pronunciación designa los caso.s en que debe verificarse.
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(l) N ; C.S pro;>iaiin'nt.í u.io diijiü&icion eii cslos casos, sino la rcpcii- cion seguida de u i mismo sonido: \ por lunto necesaria lo repetición de su propio signo.
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8 2
Cuándo usaremos de la letra mayúscula?—En los siguientes casos;1. '" Ai principio de todo escrito, título, capítulo, párrafo, etc.; teniéndose presente que nunca se escribe en medio de una palabra.2. ” Después de punto final; y  aun de los dos puntos cuando se citan palabras de otro autor, ó se da principio á una carta; p. ej. Jesucristo dijo-. B ien 

aventurados los yiohres de espirita. M i  dueño y  
amigo-. Contesto á su grata.3 . “ Se escriben con letra mayúscula los nombres pro* pio.s de persona, los apellidos y tratamientos, especialmente si están en abreviatura. Sean ejemplos:
Fernando de Córdoba, G ra n  Capitán, á V . M .__Cuando á los nombres de dignidad se les agrega el propio de persona, reino 6 estado se escriben con letra minúscula, como la reina de E sp a ñ a , el obis
po de Segovia, el conde de A r anda.-1.“ También los nombres propios de animales, como en Babieca (caballo del Cid); los de partes del mundo, reino, provincia, ciudad, pueblo, etc.: como 
Europa, E sp a ña , Castilla , Segovia, Turógano .— Los de montes, fuentes, rios, mares; como Guadar
ram a, Castalia, Duero, Océano. Finalmente, en tod() nojnbre propio.5 .' Se escribirá con mayúscula cualquiera voz que siga á una interrogación ó admiración; p, ej. No te agrada la resolución? P ues  sufre. Qué insensatez la del h)ipío! Siempre sumido en error!0. Luiplóanse también en principio de cada verso de arte mayor, de donde procedió el llamarse versales dichas letras.I’ inalmente, se escribirá con letra mayúscula toda palabra que haga un papel principal en la oración.

9 .*  Be las letras mayúsculas.
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SEGUNDA P A R T E .10. De los signos de la puntuación.Qué es puntuación?—E l uso de ciertos signos en la escritura para evitar la duda ú oscuridad del sentido de lo escrito, y  hacer fácil su lectura.Cuáles son los signos de puntuación?—Los mas usuales en castellano son: la  coma {,), punto ycom a (;), dos-puntos (:), punto final (.), interrogación (¿?) y  admiración {¡!).Hay alguna diferencia entre ellos?—Los cuatro primeros indican las pausas mas <5 menos cortas, relativas al sentido de las frases: los demás denotan cierta entonación expresiva de afectos.Hay algunos otros signos ortográficos?—S í señor, el paréntesis (), la diéresis (ü), el guión (-), las comillas (»»), puntos suspensivos ( ...)  y  algunos otros de menor uso. De la coma.Qué es la coma?— E l signo que separa las oraciones espresadas, ó implícitas, contenidas en una cláusula compuesta 6 en sus miembros.Qué indica para la lectura?—Que se haga una ligera pausa como para tomar aliento.En qué casos emplearemos la coma’ —En los siguientes: 1. Entre los varios supuestos y  atributivos, que formen un sugeto y atributo compuesto escepto si media entre ellos conjunción; p. ej. Jo rje , Pedro  
y  Lúeas llegaron, comieron y  pagaron.2. ® Entre los distintos complementos, ó modificativos del sugeto ó del atributo; p. ej. K l  temor del cas
tigo, de la infam ia y  de la mendicidad hacen al 
hombre obediente, cuerdo y  laborioso.3. Antes y después de toda oración accesoria (inci-



dente ó subordinada, determinativa ó esplicativa)que complete el sentido de una principal; p ei H u 
ye de la compañía del m urm urador, p ara  no de

ja rte  arrastrar de un vicio , que seduce insensible
mente, pero que al fin termina en injurias y  calum-
TVtClS •4. " Antes y después de vocativo: p. ep L o  que V . 'pres
criba, b en o rju es, será obedecido.5. ” En fin, en toda expresión que, sin ella, presente el sentido oscuro ó dudoso; como sucedería en la oración .canto solo por distracción» pues no es lo mismo escribir acanto solo, por distraerme» que «canto, solojjor distraerme.-»6. " Finalmente, se usará también de coma entre proposiciones portas sin accesorias, que tengan unidad de pensamiento; p. ej. E n  las noches de invierno 

yo Leo, mx hijo dibuja, y  su p rim a  toca el piano.n .  Del pimío y coma.Qué es el punto y  co m a?-E l signo que debe separar ios vanos miembros ligados de cada cláusula Que denota en la lectura’— Que se haga unapausa mayor que en coma, como para respirar y  tornar nuevo aliento.Cuándo usaremos del punto y  coma’—En los siguientes casos: ®
1 . fíltre  los varios miembros, cuyas oraciones compuestas esplanon é completen entre sí el pensamiento principal do la cláusula; p .  ej. Cuando ofrezcas 

algo cumple a l momento; porque da dos veces 
quien da pronto; a l contrario quien promete v  sé 
retarda pierde el mérito. ^2. “ Entre_ miembros compuestos que se enlacen porlos conjuntivos pero, aunque., porque,
5 otros, colocándose el punto y  coma antes de ellos- p. ej. L a  pereza lo dificulta todo, y  ¡a diligencia 
lo facilüa ; pues como suele decirse, el trabaio v  
la paciencia todo lo vencen.
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3 .” Entre una proposición y  el ejemplo que las comprueba colocándose antes de las palabras ó abreviaturas,jpo?- ejemplo', p. e j .—verbi gracia', v . gr.De los dos punios.Qué son los dos puntos?— El signo de separación entre cláusulas sueltas.Qué denotan en la lectura?—Que se haga una pausa casi como de sentido completo.En qué casos usaremos de los dos puntos?—En los siguientes;1. En los grupos de proposiciones principales que no se modifican ni completan mutuamente, pero que expresan pensamientos diversos formando un todo lógico; p. ej. Entre los antiguos E jip cios, los ven
cidos eran esclavos de los guerreros: los guerreros 
dbedecian á los sacerdotes: los sacerdotes solo d 
Dios: la Organización social, pues, fa é  una Teo
cracia.

2 . ” Entre proposiciones principales, enlazadas por las conjunciones continuativas, adem as, entre tanto, 
también y  otras; p. ej. E s  un jó v en  que posee un 
rico patrim onio: ademasno es menos recomendable 
p o r su virtud é instrucción: también es apreciable 
p or su carácter franco y  jo v ia l.•3.“ Cuando se citan palabras ó relatos que se trasladan literalmente de otro autor ó interlocutor, se ponen dos puntos antes, p. ej. Dice el refrán: Quien con 
lobos anda á ahullar se enseña.12. Del pniilo fina).Cuándo usaremos del punto final?—Cuando el período ú oración forma sentido perfecto en términos do poder pasar á otro nuevo pensamiento; p. ey Suprímase 
la idea del poder, y  no habrá soberanos. Niéguese 
la libertad y  no existirán ciudadanos. Proclam e
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el hombre el imperio hermanado de estas dos gran
des ideas, y  hahrdsociedadrectamenteorganizada.Do la iiilerrogadon.Cuál es el uso de la interrogación?— !.® Se pone al fin de una cláusula en que se pregunta ó duda, hacienda ademas oficio de punto ^ri3.\,'g.eyDedóndevienes^  
Qué quieres? Vendrás mañana? Si el período es largo se pondrá también al principio, pero en forma inversa.2." L a  palabra primera de una interrogación se escribe con letra mayúscula y  se acentúa por lo general; sí son muchas y breves las interrogaciones, bastará que la primera la lleve: como Dónde estabas? qué 

pensabas? cómo delinquiste?Cuál es el uso de la admiración.^—Casi el mismo que el de la interrogación, cuando la cláusula es una expresión de afectos; p. ej. Qué es esto, cielos! Cuán
ta es la m iseria hum anal Soy perdido!15. De los signos secundarios.Para qué sirve el paréntesis ()?—Para incluir dentro de él una oración incidente, que explanad contesto pero que suprimida no altera el sentido del período. .Sirva de ejemplo: L a  holgazanería y  el juego (vi
cios propios de la juventud), preparan a l hombre 
la deshonra y  la m iseria.Qué es diéresis ó crema (w)?—Se llaman así dos puntos colocados sobre la ü , ya para que esta suene en las silabas gue, gui, ya  para dar en verso á una voz. mas silabas que las que tiene; como sucede al pronunciar cigüeña, rü-ido.Para qué sirve el guión ( • )?— ] .® Para dividir al fin de renglón una palabra que no cabe entera, según M eda dicho en la división de las sílabas.2, Usase también el guión para indicar diverso inter-
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87locutor en el diálogo, evitando así el repetir dijo , re
p licó . Sirva de ejemplo. Qué quieres, Pedro^—Bue
na m erienda.— Venga dinero.—P¡o tengo blanca.Para qué sirven las comillas (« »)?—Para distinguir las citas notables que intervengan en el escrito; y  se colocan al principio j-fin  unas veces, y  también al principio de todos los renglones de la cláusula, p. ej. dice Salomon; • E l  principio de la sabiduría  
es el temor de Bios.y>Cuándo se emplean los puntos suspensivos (........)?—Cuando conviene al escritor dejar incompleto el pensamiento, al parecer, lo que se llama una reticencia, como Provocáis m i enojo con insultos', mas yo os 
prometo........Hay algunas otras notas y  advertencias para escribir correctamente?—Sí señor, las llamadas citas (*) (1), párrafos (§), abreviaturas (Dr.) y  otras varias, que se hallan en los impresos, cuyo oficio irá notando el profesor según se presenten en la práctica de la escritura ó del análisis gramatical.NOTA. Véase el cuarto modelo para el análisis y corrección orlo- gráfica.



CU A D R O  SIN Ó P T IC O  (1)
>ARA CLASIFICACION DE LAS PALABRAS.LúcrcA.----------------------------------------------- ---------------- ^ABCATICAL. ̂ ünui Oí. Denominadas. Ejemplos.

8 8

l Suifanlivas, l DC'ign¡itÍTas. . J seres. | Persoiii/icativas.jModiíleaiiviis / Determinativas 
\üccidcntes de I Calificativa'» 

los seres, j Atributivas. .( Circun.«tancialos.
Cruz. 
Ui,. .

Nombres.. Pronombres.'.Artículos.. . .  la 3¿l'j;''*’'«®.....snní«: : 4Verbos._ . . . .  vences.. 3Adverbios. . . . siempre GPreposiciones.Conjunciones. conlra. 7 iíor̂ tia. 8Conexiva.«, J „  ,
sus (Relativas..

relaciones. J Conjuntivas . . ___iJor ua 8ta r-rm  .Íu ie n le !' osplioaTn enLas palabras se clasifican lógicamente diciendo:4"® expresamos unatam  que es la nocion sencilla de una cosa.• Das palabras se dividen en tres grandes aénpmn

3 . ^ £ “ o m " , : l t " “  ̂ ^eros“ ru^'a^onesTpuedendido lo<í trn. ¡?/  ̂ modos, se han subdivi-
a d v erb i¿s^ Z  f ^ n  ' adjetivos, verbos,

r aposiciones y  conjunciones.- íiu iiv r e f,: z z i T " j  “"”“ ™8 c.ner.al. J,a parecido «1 autor mas sencilla, clara y metódica.



N o m b r e , es toda palabra que designa un ser, como 
D io s, hombre, labrador, ju stic ia , m ultitud .— P ron o m b r e , es toda palabra que personifica un ser. como y o , tú, 6-7.—A r t íc u l o , toda palabra que determina un ser, como este, ese, uno, ¿odo.— A d je t iv o , toda palabra que califica un ser; p . ej. bueno, fuerte, 

Ju s to , amable..— V e r b o , toda palabra que atribuye una acción ó estado; como ser, estar, correr, dor
m ir , cazar.— A d v e r b io , toda palabra que espresa una-circunstancia del verbo; p. ej. aqui, ahora, 
dentro, m as, fielmente.— P r e p o sic ió n , toda palabra que relaciona dos ideas ó palabras; p. ej. en, 
con, p o r .— C o n ju n ció n , toda palabra que une dos juicios ú oraciones; p. ej. y , s i, pero.La conjunción no es iiropiomoiito puhibra, por no signiilcar iilca':.NOTA. El profesor se valdrá de ]as siguieiiles imliraciones, ú otras (juc le hoya enseñado lo práclica, pora qiie los niños conozcan materiaU raeiUc las palabra«.—El nombre se conoce raotcrialmente si no se lo puede agregar las palabras persona ó cosa; asi corcrt'i y cetro ;-oi nombres, ponine no puede decirse persona corona, cosa cetro: mas »i so puede agregarle otra palabra será adjelivo: p. ej. justo, dulce, son adjetivos, pues se dice persona justa, cosa dulce.—E! pronombre so conoce aJvirticndo, que solo admitimos como tales jío, íií, él, se, con sus desinencias.—El oi liculo y adjetivos determinativos en que son palabras que parece traen á la vista los objetos do los nombres á que seroílereii, tomo csíc¡ do.«, im, el, referidos á sombrero.—El verbo, en que pueda la palabra unirse con los pronombros, como OMíicr.- pues decimos, yo como, tú comes, t>l camio. etc.—El adyerbío, en que con 61 dice algo mas un verbo ul que se refiere; p. ej. estudio tncdlaiiamcnle.

—Lo preposición, en que es una palabra de pocas >llabas, la cual quitada de entre dos, quita el sentido, p. ej. -La ley de Dios, suprimida la preposición queda «/.a ley DioS' ciuo no forma sentido.— La conjunción, en que es también pa'tilira de pocus sílabas, pero que suprimida queda algún sculiilo entre las que enlaza, p. ej. Tú y el lacayo v.iis á los loros, quitada la y queda seiuido.
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PRIDÍER APÉNDICE.Modelos de análisis de etimología ó lexilogia.
L a  clave de bien hablar 

E s  saber analizar.A N Á LISIS DE L A S P A LA B R A S E N  G E N E R A L .1. Discípulo amado, tú serás sierrinre el 
ohj^o de m i cariño y  Análisis.Nombre, porque designa un ser. 

amado.—Adjetivo, porque le califica.¿w.—Pronombre, porque personifica á su discípulo. 
seras. Verbo, porque atribuye una acción. 5iew j)^.--Adverbio. porque modifica la acción. 
e l .  Articulo, porque determina á objeto. 
objeto. Nombre, porque designa un ser. tíe.—Preposición, porque enlaza las dos palabras 

objeto j  cariño. ^
m i. Artículo ó adjetivo determinativo, porque determina á cariño. ^ ^cariño .--Nom bre, porque designa un ser.dos pensamientos.
desvelos.—^ o m h ie , porque designa un ser (1).
A y .  o ia.-ln teijeccion es. porque designan afectos. ̂7  f  ^  virtud es. yo  lo aseguro, bas

tante estrecha aunque segura; pero el camino de los 
y  peligroso. (Se pondrá en el encerado 

y  se hura analizar en la form a anterior.)

d e te ^ írX rh s '^ M  nombre
S i s l l Í Í Í » i l



9 1D EL NOMBRE <5 SUSTANTIVO.
M adrid , v illa  y  corte de España desde Felipe IT , 

su fundador, está situada en cerros y  colinas sobre 
el M anzanares.

M a d rid .—Nombre propio de población: carece de plural (como todos los nomb. prop.) y  del género femenino, que toma del apelativo que se sobrentiende.
v illa .—Nomb. apel. de población; está en singular y  es del género femenino por apropiación. 
y .— Conjunción.
Corte.—Nom. apel. en singular del gén, fero,. por apropiación, su plural córtes. 
de.—Preposición sin accidentes.
E sp a ñ a . —Nomb. prop, de país en sing, y  del género fem. por apropiación; se usa á veces el plural Espa- ñas, aunque figuradamente.
desde.—Preposición sin accidentes.
Felipe I I . — Nomb, prop, de persona, complejo (1) en sing, y  del gén. mase, por significar varón. Le llamamos complejo, porque la palabra Felipe, sin añadir segundo, no designaría al rey de que se habla. 
su .—Artículo ó adjetivo determinativo. 
fundador.—Nom. apel. de oficio de hombre: está en sing, y  es del género masculino. Este nombro, como todos ios de ofi ĉio, que salen de verbo, terminados en 

or, designan la mujer con solo añadirles a; p. ej. de 
labrar, labrador, labradora.

está.—YeTho.=^situada.—A d je tiv o .= í« .—Preposición.
(1) Los nombres propios <lc personas, como Vfilip**, Anioiiio, Mauaol, significaron un solo individuo, mas hobióndoso aplicado à otros, para distinguirlos entre si. se ompiean con otras palabra? üamndo« upeiUdot 

b tob^enombres. Debe, pues, irse admiliciiilo la subdivisícu dol iionibro propio en timple y complejo. Es simple, cuando csift solo, porque no se na aplicado ii otros in.íividuos, como Cleopatra, Hoisés, Jcs^rcristo. Es 
complejo, cuando trac unidos sobrenombres: como José ¡Haz, redro de 
Cartajena, Manvel Gareia de los lUos. Nótese ademas que los simples aunque so apliquen á varios individuos no, son apelativos porque n& £>gnillcen especie.



apel. en plur. y  mase, por apropia-y .— Conjunción sin accidentes 
co¿znas.~Nom b. apel. en nlur v- 6 . . . _ P r e p o s i c i o U . , , Í A r t í c í ; i o  •el “  -'“ S- “ -<=■ P»-̂(“=l ".fa..« m..l. »-í; M a ría , M adre de Din^ /

esinnas, rosa del valle, paloma de iu s lo ia  r   ̂ 7  
castidad, estrella de Ja cob , torre de d 77S] ?
elección entre las hijas de A d a n ' °
la ciudad. ^  ^ solvieron d

do lo< noml.res que >u, üq prc?en lfio si ¡ U ^  y diminutivos.—Tdinliion J.'bi'n hocíp oiÍp n,« i r ® aumentativos conociendo el valor de las i-rciiosic“ nel para que vayanB E L PRONOMBRE ( I j ,
V ^ ^ t n i  nopluraíTs /oTo^^'̂ .̂ rf persona en sing. Suque se refiere E l a r 7 t ’ ^  el de la  persona ávo ¿i,. distingue del determinati-^:~^^nJuncion sin accidentesplur.- es S  f  d ? s L " |u e ^ ¿ T :;S :-í í — Conjunción sin accidentes ‘^riicuio el.____________geoero el.de la persona sobren tendida.

milicos denurniii3TpcrsonaV’’/ X a '” o\?̂  ̂ ! " ’ r '  ®'*’ “I“ ® l'ces son adjetivos dcterminoliVos 6 iíiicX ^  pronom-
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Oí.—Pron. de seg. pers. acusativo ó dativo del plural, pues los pronombres tienen algunos vestigios- de la declinación latina. 
aviso .—V  erbo. d ir é is . —V  erbo. 
conmigo.— Palabra compuesta de la preposición con el caso m i del pron. yo, y  la sílaba go llamada enclítica. Lo mismo se dice contigo y  consigo respecto délos pronombres tú y  s i  en vez de conti, consi, conmi. 

p ero .—Conjunción sin accidentes. 
ella .— Pron. d-e tercera pers. en sing. term. fern. Su plur. ellas.wL—C o n j u n c i ó n . Determ.= p n m o  —Nomb.
n o .— Adverbio.
lo. Pron de tere pers. term, neutra en sin«-ular que carece de plural.
esperen.—y er^iO .=de.~Vve]). sin accidentesPron, de prim pers. genitivo ó dativo del singular.DE LOS ARTÍCULO S Ó A D JET IVO S DETERM IN A TIVO S.TEM.-^. E l  lacayo y  la criada con las ja u la s  de 

los pajaritos llegarán a l ja r d in  del bosque, donde 
este y  sus amigos esperarán con un almuerzo, mi 
escopeta y  tus redes.Æ'C—Artículo especific. en sing, y  term, masculina, bu plural los.

lacayo —Nombre apel. etc.Za.—Art, especific en sing, y  term. fem. de el. 
criada  —Nombre e tc .= c o n .—Preposición.Zæs.—A rt. especific. en plural y  term, femenina. 

ja u la s .—Nombre ctc =íf<?.— Preposición. 
los.—Art. en term. mase, del plural. 

pajaritos.—Nom diminuí. etc.=ZZ(?yara>.— "Verbo. 
a l.— Contracción de la preposición á y  el art. el. 

ja r d in .—Nombre etc.
del.— Contracción de la prepos. de y  el art el. 
bosque.—Nombre e ic .= d o n d e .—Adverbio. 
este.—Art. demostrativo en singular y terminación
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masculina do c H e , esta , esto ; su plural estos , estas. y . —Conjunción.
s u s .—k ? i .  posesivo term. mas. y  fem. del plural de íw.— equivalente á suyos, suyas.
amigos. Nombre eio. — esperarán. — Verbo =  

con. —Preposición.
u n .-h .T i .  numeral term. mase, del sing.; su plural unos. ^
alm uerzo.—l^omhTQ etc.
m i —A rt. posesivo en sing, y  term, mase. Su plural m is. ^
escopeta.—-Nomlre etc. = y . — Conjunción.plur. delsingu-
redes.—^̂ Nombre etc.B E L  A D JE T IV O .TEM A  1.“ E l  niño humilde, modesto, dó cil, será 

obediente y  fie l a los consejos saludables de sus cari
ñosos padres. P‘̂ >’que determina á niño, etc. 

nino . Nombre apelativo, mase, singular, w ocí^ío.—Adjetivo en term. mase, y  número sin- gular. Comparativo, m as modesto: sup. modestisimo.A¿*mztóc.—Adj de una term, en sing. Comparativo »nflí W Z á ^ .- S u p e r la t iv o , hu m ild isim o~ ó muy 
h u m ild e .-S ü  plural hum ildes, etc. ^*T sing. M a s  dócil,m uy  dócil ó dócilísim o.

será .— Verbo sustantivo.Adjetivo de una term, en sing. Comparativo y  superlativo. °
y .— Conjunción. “  "“ S-
co^ií^^oí.—Nombre etc.
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saludables.—Adjetivo de una term. en p lu ra l__Com. y  sup.
de — Preposición.==5W í._A d j. determinativo.
cariñosos.—Adjetivo en term. mase, del plural.=  Com. y  sup. ‘Nombre apel. etc.2 . “ Dios es in/initamenteperfecto, inmutable, bue

no, poderoso, ju sto , misericordioso, temible y  adm i
rable; mas también benignísimo, Uheralisimo v  cle
mentísimo. ^3 . ° _ Antiguo, benéfico, célebre, fuerte,ñel.ínteqro,

^^d°r, m ayor, ínfim o, pésim o, m ínim o,
Tson T r^n 'i sacratísim o y  salubérrim o,
{son irregulares sus grados de comparación.)P E L  VE R B O .T EM A  1 . ¿Serás quien estuvo á suplicar limosna
p ara  poder a uxilia r á los que fueron recogidos ñor 
los pescadores? P ues alabando tu porte, quiero ten
gas la bondad de llevarles i'opas.

S erá s.— Verbo sustantivo, segunda terminación personal (1 ) del futuro absoluto del indicativo del verbo ser, que tiene propia conjugación (2 ).gmcw.—Adjetivo conjuntivo en sing, (pronombre relativo según otros) sirve para mase, y  fem.
estuvo. Verbo auxiliar ó (intransitivo según otros) tercera term. smg. del pretérito absoluto (perfecto de indicativo del verbo estar, de la primera coniuga- cion por terminar en ar.a .— Preposición final; carece de accidentes.• Verbo adjetivo transitivo; presente deinfinitivo (ó nombre del verbo), de la primera coniu— gacidn.

9o

(1) Los proptísores notarán que llamamos termínucion á lo auo vul- mn persona; para que lio se resista una nomenclaturaun txacla. aóoplam .s la calitlcacion de terminaciones personales, primera, segunda, tercera del sing. 6 plural. ‘ '‘I"® s® indiquen las primeras personas de los tiempos pre- eedentes al que se analiza, p. ej. soy. era, fui, etc. ‘  *



lim osna. —N omb. etc. —Preposición.. Verbo adjetivo intransitivo; presente dejcíinitivo del verbo irregularíí.— Prepos.=Zo5 .—A rt. etc._ Conjuntivo ó relativo por referirse á nombreinvariable en número y terminación./Mcro«.—Tercera term, personal en plural del pretérito perfecto de indicativo del verbo ser.J-ecoí/{í?o5 .—Adjetivo calidcat. plur. mase, derivado del participio pasivo del verbo recoger. Unido á fueron forma el prêt, perfect, de indicativo de pasiva del verbo recoger,
p o r  los pescadores.— ó sus análogas.
P u e s .—Gonjuncion.
alala nd o.— Gevnoáio de presente del verbo alabar: no tiene accidentes.íw iioríe.—Véanse sus análogas en los anteriores temas.

' íw icro.—Primeratermin. pers. en sing, del presente de indica.tivo del verbo irreg. querer de la segunda conjugación por terminar én er.Segunda terra, pers. en sing, del presente ciV' '̂^' irreg. tener de la segunda conjugaba bondad de . —Véanse sus análogas en los anteriores temas.co«fb«ci>/es.—Palabra compuesta del verbo con
ducir  3 del ca.so les, plural del pronombre él. Conducir, presente de inf. irreg. de la  tercera.

ropas .—Nombre etc.2 .“ A cude, corre, vuela, llegué, v i , vend ; claman, 
gritan , triunfan. Llegaremos, juzgareis, vacilarán.

ó. m iraron, entendiéronse, granizaba, tronó.
Lonsta, plagó, raerá, royese, asgamos.A D VE R BIO S, PREPOSICION ES T  CON JUNCIONES.
1 EM .\. Vivo penosamente en M adrid con bas

an e p  10 por el tiempo; mas s i hay buenamente co
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che y  merienda iré  m anana á A ranjuez; j^ues en 
verdad, a llí  mejor que aqui, dentro d fuera de los 

ja rd in es comeremos d placer.F¿yo.—Verbo adjetivo intransitivo, etc. 
penosarr^ente.—Adverbio de modo sin accidentes, equivale á con pena, r,_ en .—Preposición sin accidentes, que denota relación de continente y contenido.
M a d rid .—Analizada.con.—Preposición sin accidentes, denota relación de instrumento 6 compañía.
bastante.—Adverbio de modo sin accidentes. 
fr ió ,—Nombre, etc.j3or.—Preposición,sin accidentes. Denota relación de causa ó fin.mrtí.—Conjunción adversativa sin accidentes, otras veces es adverbio de cantidad. 
s i .—Conj. condicional sin accidentes./íczy.—Verbo auxiliar usado aquí como tercio personal.
buenamente.—Adverbio de modo sin accidentes, coc/ie.—Nombre, etc. 
y  .— Conjunción copulativa sin accidentes.Verbo intransitivo etc.=ma?Iawa — Nombre apel. etc., se toma aquí como adv. de tiempo, d .—Preposición de término sin accidentes. 
Á ra n ju ez .~ i\o m b . etc. 
pxies.—Conj. causal sin accidentes. 
en verdad.—Espresion adverbial que equivale á verdaderamente.
a lU .—Adverbio do lu g a r.= m ^ o r que.— Espresion adverbial de comparación. 
a q ui.—dentro.—Adverbios de lugar sin accidentes, d .—Conj. disyuntiva. =/*uera.—Adv. de lugar sin accidentes.
délos jardines comeremos.—Analizadas ó análogas. 
á p la cer .— Espresion adverbial que equivale ip ld -  

cidamente.
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A N Á LISIS DE s i n t a x i s .Hay Dio?.—Y o existo.— Yo soy hombre.—E l hombre amará á Dios.— El alma hade ser inmortal.—Las virtudes serán recompensadas por el Altísimo.—La sana moral está fundada sobre las precedentes verdades.—Se dico también.—Los hombres deben de ensalzar su santo nombre.El quo un !imn ú Dios sorá desgraciado.—Amamos á Dios cumpliendo nuearos deberos.—!Ial)iómlolos eiimplido conseguiremos la felicidad — Creo que 1.a felicidad consiste en la satisfacción de la conciencia.—No olvides, niño estudioso, estas verdades, para conseguir la felicidad en nst:i villa.Las anteriores oraciones se analizarán como sigue:I.*  H a y  D io s .— Es una oración sencilla de verbo sustantivo (auxiliar), cuyo sugeto es Dios  y  el atributo 
hay. Se halla en ella una concordancia (1) de verbo con su supuesto.2 * Yo existo .— Es sencilla de verbo adjetivo {intransitivo); y  y o , es el sugeto, existo , el atributo, (•ontiene una concordancia._ 3.* i'o soy hombre.— Es sencilla de verbo sustantivo. El sngoto es yo, soy hombre, el atributivo, com- pue.sto do soy atributivo y hombre predicado. Hay dos concordancias.4.* E l hombre amará á D io s .— 'Es una sencilla do verbo transitivo. E l  hombre, es el sugeto, amará el vei'lin. </ D ios, objeto. El primero se compone del determinativo el y  el supuesto hombre-, y  el atributo, dol iiiñhoúvoam ará  y el complemento Dios mediante 
d como medio de régimen. Hay dos concordancias (2).
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5. * E l  alma ha de ser inm ortal.— Es sencilla de verbo sustantivo (vulgarmente con de ó de obligación) 
m  alma es el sugeto y  lo demas atributo. El primero consta del determinativo el 7  del supuesto alma v  el segundo del atributivo ha de ser y  el predicado in -  
mortjxl] hay dos concordancias.

6 . L a s  virtudes serán recompensadas por el A l 
tísim o.— Es sencilla de verbo transitivo en forma 
pasiva, y  sus elementos son los siguientes:
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Sugeto. Atributo.n S  fecompensadas por el Altísimo.Eet.^sup.. . . atributivo....................... „.ed . det. com.7 . ’ L a  sana moral se funda sobre las precedentes 
verdades.~ Y.s  compleja de verbo activo en forma pasiva, y  sin persona agente, y  sus elementos son:_________  A trib uto.L a sana m oral, se funda sobfe las precedentes verdades D ft .  cal. sup.. . a t n b .. . m éd. d et. c a líB c a t .. . complDm!

8 . ’ Se dice también.—Es unipersonal, v aparece solo con atributivo; pero on la ideología del lenguaie ile-v a por sugeto los pensamientos que siííucn; pues equiva.e a las verdades siguientes. . se dicen también: Oración semejante á la  7 .“9. L o s hombres deben ensalzar su santo nombre — hs compleja de verbo transitivo (vulgarmente coral puesta de inñnitivo), y  sus elementos son:__ Sugeto. Atributo.Los hom bres.. .  . deben ensalzar su santo nom bre sup.......................utrib. com . d ir. d e t . c a lifi . de c o . de c .Si el pi-ofĉ -or Joziiise coihluceme ampliar, para algunos iliscipulo  ̂avnnlajiMlos, el imalisis do las, .lemas clases de oraciones, vea para cHo los modelos do mi ProiUuarlo, donde so hallan analisodos las demas fine restan, todas compiicf-las.



A N Á LISIS L E  ACEN TUA CION  PROSÓDICA.No sé á quién mi madre débil ó el bajá tutor habrá dado las órdenes de abandonar estas floridas comarcas sin dejarnos un dia mas oir los cánticos y  gorgeo de las avecillas. Dícese, y  conceptúo seria tontería creerlo, que los sombríos árboles nos causarían infaliblemente tercianas.
N o .—Voz monosílaba larga; pero no se acentúa por la regla de las monosílabas: Larga es la vos mono^ 

silaba , mas no se dehe acentuar.id .— Monosílaba larga que se acentúa (por tener dos significados) cuando es verbo, como aquí, por la segunda regla de las monosílabas: S i dos sentidos en
cierra, según uso acentuarás.¿í.— Monosílaba larga que se acentúa por escepcion según la regla tercera: Y  las vocales aisladas tam
bién serán acentuadas.

quien.—Monosílaba larga sin acento por la misma regla que no.>m’-—Monosílaba larga sin acento por ser artículo,- pues siendo pronombre le lleva por lo mismo que sé . OI dos sentidos, etc. ̂ m adre.— Polisílaba regular por cargar su pronunciación en la penúltima; y  no se acentúa por la primera regla de las polisílabas regulares: L a  regular 
terminada en vocal no acentuaremos.

débil. Polisílaba regular por cargar en la penúltima, pero seacentúa por lasegundaregla délas regulares: Si termina en consonante, el acento la pondremos, 
ó .— Monosílaba lo mismo que á. 
el. Monosílaba larga; no seacentúaporserartícu- lo; pero sí siendo pronombre, igual que m i.oíyd.— Polisílaba aguda por cargar su pronunciación en la última, y se acentúa por la primera regla, de las agudas: L a  aguda vos que termina en vocal 

acento lleva.
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iO\¿iííor.—Polisílaba aguda por lo mismo que baici’ pero no se acentúa por la segunda regla de las agu- L f  <^onsonante concluye, sin el acento se d ^ a . —Polisílaba aguda como las dos anteriores  ̂  ̂ según la tercera regla de las
regla  2/ futuros constantes siguen laregular sin acento, como madre.acento, porque; Los  
ptw  ales no va n a n  el acento prim ordial. orcícwes.—Polisílaba esdrüjula en plural, y  regular
Uma v i  la antepenúltim a, p  por la tercera de las regulares: L a  reala del 
singular es estensiva a l p lu ra l. ^

de .—ho  mismo que no. acento, comoe íía í —Polisílaba regular en plural sin acento, por* 
L a  regla del singular. ^

floridas com arcas.—Lo  mismo que estas, 
sin .—Monosílaba, lo mismo que de. tí^ a m o j,— Polisílaba regular, formada de la aguda 

<ifOar y  la enclítica nos, y  se acentúa por la regla- L a  
regular con encUtica. etc., y  la aguda en regular, 
m as llevan acento siempre. ^wu.— Monosílaba sin acento por lo mismo que —Bisílaba regular, que aun siendo diptongo dividido no se acentúa por la regla: N o en lisila bas  
m  el xa, etc.

m as.—Monosílaba sin acento, como no.
2o í.—Monosílaba igual á las, analizado. eaw¿moí.— EsdriVjula por cargar su pronunciación ^n la antepenúltima, y  se acentiia por la regla: Lleva  

la esdrújula voz acento en la antepenúltima, etc.^ y.j-M onosílaba que no se acentúa por la regla g e -¿ror¿íeo.—Polisílaba regular: no se acentúa porque



regular terminada en vocal, etc.—Nótese, que aun cii.iiido vienen dos vocales juntas no forman dip- r-uigo.
de las .— Quedan analizadas.
avecillas .— Polisílaba regular en plural, y  no se acentúa porque: L a  regla del singular, etc.
Di'cese.— Polisílaba esdrújula compuesta de la regular dice y  la enclítica se, que lleva acento por la regla: L a  regular con enclítica en esdrújula se vuel

ve, etc.y .—Se analizó.
conceptúo.— Polisílaba regular pordiviílirseel diptongo uo, y  se acentúa por la regla: S¿ diptongos 

divididos terminan voz regular, se deberán acentuar.s m a .— Polisílaba regular por dividirse al final el diptongo ia\ pero no se acentúa por escepcion .'eg-un la regla: No bisílabos, n i el ia de terminación verbal.
tontería.—Polisílaba regular como la anterior; pero que se acentúa por la regla: Si diptongos d iv i

didos, etc.
creérlo.— Polisílaba regular, compuesta de la aguda creer y la enclítica lo, y  se acentúa por terminar en con.sonante, por la regla: Y  la aguda en regular, 

mas llevan acento siempre.
que los.— Monosílabas sin acento por la regla general.
sombrío. .̂—Polisílaba regular en plural, so acentúa porque: Los plurales no varian, etc.
árboles.— Polisílaba esdrújula en plur,, y regular on sing., y  se acentúa por las mismas reglas que ór

denes.
nos.—Monosílaba sin acento por la regla general.
causarían .— Polisílaba regular en plur., aunque con diptongo dividido, no se acentúa, por: L o s p lu ra 

les no, etc.
infaliblemente.—Polisílaba regular compuesta de dos regulares, la primera y la segunda mew-

tc. que es una especie de enclítica.—Carga la pronun-
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ciacion en li j  en mente, j  se acentúa solo la primera por la regla: L a  regular con enclítica, etc,
tercianas.—Polisílaba regular en plural sin acento, por: L a  regla del singular, etc.

i05
CORRECCION DE ACENTUACION .Tál es tú genio vólublo qué en vanó són pára tí los conséjos.

Tál. —Mal acentuada por monosílaba con dos sentidos.
es.— Púen sin acento por monosílaba. 
tú .—Mal acentuada por no ser aquí pronombre. 
genio.—Mal acentuada porque es voz regular. 
vóluhle.— Mal acentuada porque no es csdníjul.i. 
qué.— Mal acentuada porque es monosílaba y no empieza pregunta.
en.—Bien sin acento por monosílaba de una significación.
vanó.—Mal acentuada porque no es aguda. jo w ._M a l acentuada por monosílaba. 
p d ra .—l.l.\\ acentuada por ser regular.Mal por monosílaba, etc. 
los.—Bien por monosílaba.
conséjos —Mal acentuada por regular y la regla del singular ser estensiva al plural.NOTA. Rujo ol método anterior, foiuliá ol pr< fe?ot rjm irios íiít.-v- .sos como c! siguiente, |iai'.i que lus corrija el discípulo l.i- nclas]iroáódicas.Sea qué llcvés casiigo', óra 16 acoricicn jíimas .'.n ig .'' >16 l:i'- es- 

1 r.'irios.



iOiM ODELO 4."AN ALISIS T  CORRECCION O R TO GR Á FICA .Estaba Don Quijote aleccionando há sancho su on- rado escudero y con semblante mesurado empezó á razonar assí: «No comas ajos ni zebollas, porque no sacen por el holor tu billanería; Anda despacio, abla con rreposo; pero no de manerra qe parezca qué Te escuchas á tí mismo, que toda afeztacion ess Mala.» 
(Cervantes.)

E sta b a .—Está bien escrita con E  mayúscula por estar ii principio de párrafo; y  con b porque todos los pretéritos imperfectos se escribirán con ella.
D on .— Está bien con letra mayúscula por ser un sobrenombre ó palabra de distinción, si bien se ha empezado á usar la d  minúscula.
Quijote. —Está bien escrita con Q mayúscula por ser nombro propio, y  cony porque el uso la ha sustituido á la a: fuerte.
aleccionando.—También lo está, primero con dos cc porque esta letra se puede duplicar, y  con c ante 

i  aunque es pronunciación suave; porque la^’, con que se confunde en la suave, solo debe usarse al principio y  al fin en pocos casos.
há. Se halla mal escrito con h porque no es tiempo del verbo haber y sí la preposición d.
sancho. —Está mal escrito con í  minúscula por ser nombre propio.
su .— Está bien y  no tiene dudosa ortografía.w iraeZo.-Se halla mal escrito sin h al principio porque en su origen la lleva, y  bien con una r porque viene después-de w.
escudero.—Está bien con una r  sola porque es suave su pronunciación y está en medio de dicción.y .-—iambicn lo está, aunque algunos escritores usan la i latina.



con.—Está bien con c, pues aunque es fuerte aquí no puede usarse de la q-
semblante.—Se halla bien escrita con m; porque debe siempre escribirse antes de b y  p , y  también con 

b porque la sigue consonante.
mesurado.—Está bien escrita con una r  porque es suave su pronunciación.
empezó.— Bien escrita con m  ante_p, y  con z  por ser suave su pronunciación.
á . —Bien escrita.
razonar.—Bien escrita con una r  al principio, que suena fuerte.
a ssi.—Está mal escrita con dos ss , pues esta letra no se duplica en castellano.
No comas a.)os n i .— Están bien escritas, y  el no con letra mayúscula por estar después de dos puntos en cláusula aparte.
zehollas.—Esté, mal escrita con z  porque no es de las palabras {como zizaña) en las que la permito el uso; está bien con b por el uso.
porque.—Bien escrita con q porque las sílabas que, 

qui, siempre se escriben con q interpuesta la  u  para pronunciar fuertes á las e, i .íací?w.—Mal escrita porquq la e suena aquí fuerte 
y  necesita se interpongan la tj' y la w.

por el.—Están bien escritas, y  sin dudosa ortografía
billaneria.—^ sik  mal escrita con b porque se deriva de villa , que se escribe con v; y  bien con una r  sola por ser suave la pronunciación._ M a l  escrito con .4 mayúscula, porque no es principio de párrafo donde se halla.Está mal escrita con ? porque el u.-̂ o la emplea en pocas palabras en medio de dicción.Está mal escrito sin A al principio.
con.—Y a  se analizó.
rreposo.—MdX escrito, porque al principio de dicción no se dobla la r , aun en sonido fuerte.
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pero no d e .—Están bien escritas. 
inanerra.—^ s ik  mal escrita con rr  doble porque su pronunciaciones aquí suave.Mal escrita, porque en las sílabas que, qui siempre se interpone 

parezca que.—Bien escritas.Mal escrita porque no es nombre propio. 
escuchas d t i  m ism o.—Están bien escritas. 
que toda.— Están bien escritas. 
afeztacion .— Está mal escrita por la z , que solo se usa al final de voz cuando no hiere á consonante.ew .—Mal escrita con dos ss, porque ninguna letra se duplica al final de las voces castellanas.
M ala.~^% iii mal escrita con letra mayúscula, porque no es nombre propio, ni principio de período ú Oración.Los signos de puntuación ortográfica del anterior trozo se hallan bien colocados.comas separan oraciones cortas.— Las tres partes, en que hay punto y coma, vienen antes de oraciones que son adversativas ó modifican á las anteriores. —3.° Los dos puntos están bien empleados, ya antes de pensamientos que se suponen dichos por el personage, ya entre dos frases de las que una amplia el contesto de la o tr a .-4 .°  El punto final y  las comillas siguen sus respectivas reglas de buena ortografía. °



L IST ADE LAS ABR EV IA TU R A S MAS U SUALES EN IMPRESIONES MODERNAS V  EN M ANUSCRITOS.
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.\A . . .  . • »Ant. ó antic. B ........................
Autores.Agosto.Antiguo, anticuado. Beato.B . L . M. ó b. 1. m. . Beso Ja mano 6 manos.B . L . P ............................... Beso los pies.C . M . B . ó c. m. b. . Cujas manos beso ó besa.C . P . B .............................. Cuyos pies beso.B.mo p ................................. Beatísimo Padre.C . cap.................................. Capítulo.Col......................................... Columna.D.n ó D ................................ Don.D .^ ....................................... Doña.D .r ó Dor........................... Doctor.D . D ..................................... Doctores.D ic .‘»'®.................................. Diciembre.D.s gue. á V . m.® a.® Dios guarde usted muchos años.En.o...................................... Enero.Exm o. óE xm a. . . Excelentísimo ó a.Feb.o.................................... Febrero.F ó l........................................ Fòlio.F r ........................................... Fray 6 Frey.Ib ............................................ En el mismo lugar.TI e Ti mo TI ma . Ilustre, Ilustrísimo.Ley en libros de jurisprudenciaL ib ......................................... Libro.L in ......................................... Línea.M . P . S .............................. Muy poderoso Señor.M r. ó M.*".......................... Monsieur ó Mister.M s.......................................... Slanuscrito.



Mss. . .N . .  . .N . B .. .N . S . .  .N . S.r». .N . S . J .  C.Nov.tre. ,N ."  ó nùm.Oct.l^re, .P . ó pàg. l ^ D . .  .P .  ej . .P ar. ó §. .Q . á V  B . L .  M.R . P . M. ó Mtro.R . M . .S . 6 Sto .,S . A . . .S . A . A . ó s S . ó S.«*“ S .s. s/. .S . S .J .  .S e t , ,Seg,o serv,«'S S . ó S.*-'-‘s.St.'no,S S . P P . .s. s. s . .T . ó tora.V . .  . .V.® <5 Ven.V . V d . Vm V . A . .V .  E  <5 V . E x c V . g . V. gr., Vers.®, .V . M . .V oi. . .

m. Manuscritos.. Fulano.- Nótese con particularidad. . Nuestro Señor,. Nuestra Señora.. Nuestro Señor Jesucristo.. Noviembre.• Número.. Octubre.. .Página. ■ -,. Posdata.. Por ejemplo.. Párrafo.. Que á usted besa la mano., Reverendo padre maestro. . Real Magestad,. San, ó Santo.. Su Alteza.. Su afectísimo amigo..  Señor ó Señora.. Su Señoría.. Su Santidad.. Setiembre.. Seguro servidor,. Señores.. Santísimo.. Santos Padres.. Su seguro servidor.. Tomo.. Véase.. Venerable.. Usted y  vuesa merced.. Vuestra Alteza.. Vuecelencia.. Verbi gracia.. Versículo.. Vuestra Magestad.. Volumen.



V ds. ó Vm s. V . S . .  .  . V . S . I . . . Ustedes ó Vuesas mercedes. Vuestra Señoría. Ilustrísima.
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T R A T A M IE N T O SBE L A S DIGNIDADES Y  AUTORIDADES SO CIALES.
C i v i l e s .

Magestad, para los Reyes.
Magestad im perial. Emperadores.
A lteza  R eal, Príncipes de estirpe real.
A lteza , Presidentes ó regentes de Estados.
Excelencia, Ministros de los reyes ó délos presidentes de los Estados.—También los condecorados con grandes cruces.
Ilu strisim a , Directores generales de administración y condecorados con encomiendas y altos magistrados.
Señoría  ó U sía, Gobernadores, jueces y  corporaciones administrativas.Eclesiásticas.
Santidad  ó Beatitud., para el Sumo Pontífice.
Em inencia, Cardenales y  algunos Patriarcas.
Excelencia, los Patriarcas y  Arzobispos.
Ilu strísim a . los Obispos.
Señoría  ó U sía , dignidades 6 cargos gubernativos en las diócesis. F IN .








