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ADVERTENCIA IMPORTANTE.
Habiendo adquirido la  propiedad de esta obra por losauos 

gue faltan hasta el de 1899, en que cumplirán cincuenta con
tados desde el fallecimiento de su autor, con arreglo al ar
tículo 2.° de la Leu de 10 de Jun to  de 1847, tengo la satisfac
ción de ofrecer á los Sres. Maestros la presente edición, nue
vamente revisada con presencia de la G ra m á tic a ^  íff Lengua. 
Castellana, publicada por la Academia Española en 1870. 
Debo asimismo prevenirles para lo sucesivo, que todos cuan
tos eiemplares carezcan del antiguo sello de IIkrranz y Quinos, 
ó tro .lleven mi cifra  en la p o rtad a , son de ediciones 
lentas , que harán muy bien en rechazar, obrando en justic ia ,

r y  además en intéres de la enseñanza, pues en lo general se 
.'-•baUan plagados de erra tas. Los Sres. L. iIachutte y C. , de 
. P a rís, cometiendo un abuso indisculpable, han introducido 
tam bién en la Península algunos ejemplares de una reim pre
sión que , con la fatuidad propia de nuestros vecinos , dicen 
revista y  corregida, cuando aparta de muchos defectos or
tográficos , que saltan á la vista , se notan en el texto algunas 
supresiones de todo punto a rb itra r ia s .—A. G. F.
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PRÓLOGO DEL AUTOR.

L o s profesores de pi'imera educación deben 
tener un conocimiento exacto de la Gramática 
Castellana para explicarla  á sus discipulosy y  
ya  en 1780 lo determinó así el Consejo de 
Castilla al aprobar los Estatuios del Colegio 
académico de esta Corte, previniendo en ellos 
que en todas las Escuelas del Reino se enseña
se á  los niños su lengua n a ta l, y  que á  ningu
no se admitiese á  estudiar latinidad sin  que 
acreditase ántes estar bien instruido en la 
Gramática Castellana , designando pai'a este es
tudio la compuesta por la Academia Española.

Advirtiendo ya  entóneos, y  áun mucho 
después, la inobservancia de tal pi'ecepto en. 
las Escuelas de la Corte, ya  por el volúmen 
excesivo de la Gramática designada, ya  por
que los profesores deseasen tenerla en diálogo 
para mejor inteligencia de la n iñ e z , me dedl-



qué en 1795 á componer una Gramática  (1), 
más reducida que la de la A cadem ia , y  que 
contuviese las parles de P rosodia y  Ortografía 
que aquella tiene en tomo separado; mas 
viendo frustrado m i objeto por haberme exten
dido dem asiado , resolví sacar un  extracto de 
e lla , sujicienle para los n iñ o s , como lo conse
guí ordenando el presente Compendio, bien co
nocido ya  de los profesores y  del público , de 
quienes espero continúen dispensando á esta 
nueva y  corregida edición que les ofrezco la 
m ism a favorable acogida que á las anteriores.

íl) Esta Ghamática de la lknüda castellana , or
denada en diálogo y eslüo matemático, se publico 
en 1834. Las personas adultas que aspiren á ins
truirse en nuestro idioma, y también los profeso
res que deseen ampliar á sus discípulos la expli
cación de tan importante ramo , adquirirán aun 
mayores conocimientos, consiguientes y análogos 
álos estudiados en este Compendio.



D E F I N I C I O N  Y  D I V I S I O N

DE LA GRAMÁTICA
EN GENERAL.

Pregunta. ¿Q ué es Gramática?
Respuesta. Arte de hablar y escribir correcta

mente y con propiedad.
P . En cuántas partes se divide?
R. En cuatro, que son : Analogía, Sintaxis, Pro- 

sodia y Ortografía.
P . Qué es Analogía?
R. La que trata del conocimiento exacto de las 

palabras con todos sus accidentes y propiedades.
P. Qué es Sintaxis?
R. La que trata del modo de enlazar las palabras 

para expresar los conceptos.
P . Qué es Prosodia?
R . La que trata de la acentuación de las sílabas 

para pronunciar bien las palabras.
P. Qué es Ortografía?
R. La que trata del número, valor, olido y uso de 

las letras de que se componen las sílabas y pala
bras, y de los signos ortográficos con que en 
cierto modo se vivifican las mismas palabras.



P. Qué son palabras ?
Ji. Lo mismo que voces ó dicciones; v. gr. cieloy 

tierra , santo , docto , leer, escribir.
P . Cómo se llaman las palabras entre los gramáticos?'
R. Parles de la oración.
P. Cuántas son las partes de la oración?
R. En castellano son nueve (1) : nombre, pro

nombre, articulo, verbo, participio, adverbio, 
preposición, conjunción é interjección.

P. Qué hay que notar de estas nueve partes?
R. Que el nombre, pronombre, artículo y partici

pio son partes declinables, conjugable el verbo, y 
partes indeclinables el adverbio, la preposición^, 
conjunción é interjección.

P. Qué accidentes y propiedades son comunes á las 
parles declinables ?

R. Los números, los géneros, la declinación y los 
casos.

P. Cuáles son los accidentes del verbo?
R. Los números, personas, tiempos, modos, voces 

y conjugaciones.
P. Qué accidentes corresponden á las partes inde

clinables?
R. No admiten ninguno en su uso y significación.

-  6 —

(í) La Academ ia, en la ú ltim a edición de su Gramática, 
pone d iez, por haber disgregado el Aáietivo  del Nombre, 
constituyendo con aquél una nueva parto  de la oración. De 
esto á incluirlos en un solo grupo llamado N om bre, con la 
división de sustantivo  y  adjetivo, según lo hace el Sr. Ilerranz, 
hay  muy corta d iferencia ; y la m ism a Academia no deja de 
reconocer las buenas razones en que se fundaban los antiguos 
gram áticos para  sentirlo asi.



PAETB PEIMEEA.
DE LA a n a l o g ìa .

ARTÍCULO I.

DEL NOMBRE EN GENERAL.

P . QüÉ es nombre?
P . El que sirve para nombrar las cosas ó las per

sonas y sus calidades.
P. Sírvase Y. aclarar esta definición.
P . Si décimo?, caballo fuerte, con la palabra

expresamos el nombre de la cosa que se llama 
así, y con la palabra fuerte calificamos el caballo 
eon otro nombre que signittca la calidad de ser 
fuerte.

P . Luego en qué se divide el nombre?
P . En sustantivo y adjetivo.
P. Qué es nombre sustantivo?
R . El que sirve para nombrar las cosas; y. gr. 

hombre, árbol, 'piedra, entendimiento, ciencia, 
virtud, ¡lomicidic.

P . Qué es nombro adjetivo?
R . El que sirve para nombrar las calidades de las 

cosas; v. gr. bueno, malo, alto, bajo, prudente, 
imprudente.



P. Por qué se llama adjetivo este segundo nombre?
It. Porque se junta al sustantivo para denotar su 

calidad, ó explicar algunos de sus accidentes.
P . Supuesto esto, sírvase Y. expresar algunos sus- 

iantkos califlcados por sus adjetivos.
IÌ. Aquí los tiene Y. : Gramática Castellana, hom

bre valeroso, mujer cobarde, piedra dura, pe
cado original, sueño pesado.

DE LA DIVISION DEL NOMBUE SUSTANTIVO.

P. En qué se divide el nombre sustantivo?
li. En común y propio.
P . Qué es nombre común ó apelativo?
R. El que conviene A muchas cosas ; v. gr. hombre 

que es nombre común á todos los hombres, corte 
á  todas las cortes, rio á todos los rios.

P. Qué es nombre propio?
R. El que conviene á una sola cosa ; v. gr. Dios, 

que solo conviene al soberano Señor de todo lo 
criado; Í/a (/n í/, A la corte de España; Gua
dalquivir, á un rio de Andalucía asi llamado.

— 8 —

DE LA DIVISION DEL NO.MBRE ADJETIVO.

P. En qué se divide el nombre adjetivo?
R. En positivo, comparativo y superlativo.
P. Qué es nombre positivo?
R. El adjetivo que denota simplemente la calidad 

del sustantivo; v. gr. bueno, malo, grande, 
pequeño.

P . Qué es nombre comparativo^
R. El adjetivo que denota la calidad del sustantivo



r

comparándole con otro; v. g r. más bueno, ó me
jo r; más malo, 6 peor; más grande, ó mayor; 
ináspequeTio, 6 menor.

P- Qué es nombre superlativo?
R. El adjetivo que, sin hacer comparación, denota 

3a calidad del sustantivo en grado superior ó 
sumo; V. gr. muy bueno, bonísimoiióplimo; muy 
malo, malísimo 6 pésimo ; muy grande, grandí
simo ó máximo.

P. Sírvase V. calificar un sustantivo con cada una 
de estas tres clases de adjetivos.

R . Aquí los tiene V. ; positivo, Pedro es malo; 
comparativo, I’edro es más malo, ó peor que 
Juan ; superlativo, Pedro es muy malo, malísimo^ 
ó pésimo.

P . Qué otro nombre se da á estas tres clases de 
adjetivos?

R- Grados de comparación.
P . Hay que notar alguna otra cosa de los grados 

de comparación?
R. Sí, señor; y es que el comparativo puede ser 

de tres maneras : de igualdad, como Antonio es 
ian alio como Juan; de exceso, como Juan es 
más sá.hio que Antonio; y de defedo, como 
Antonio es ménos induslrioso que Juan.

— 9 —

DIFEREV'CIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y ADJETIVO.

P- Qué diferencia hay entre el sustantivo y adjetivo 
en el lenguaje ti oración?

R. La de que el sustantivo puede subsistir en ella 
por sí solo sin necesidad del adjetivo (por cuya 
razón se llama sustantivo), y el adjetivo no puede



subsistir sin el sustantivo expreso ó suplido..
1 \  Cuándo estará el sustantivo expreso?
R . Cuando decimos hombre bueno.
V . Cuándo estará el sustantivo suplido?
R . Cuando decimos el ¿»weno ama la virtud, á causa 

de suplirse en este caso el sustantivo hombre.
V. Hay alguna regla general para distinguir el 

nombre adjetivo del sustantivo?
R. Sí la hay, y es la siguiente : siempre que al 

nombre se le pueda anteponer en buen castellano 
esta palabra cosa, es señal de que es adjetivo ; y 
cuando no se le pueda acomodar dicha palabra 
será sustantivo ; v. gr. prudente es adjetivo, por
que se puede decir cosa prudente ; y hombre es 
sustantivo, porque no suena bien decir cosa 
hombre.

DEL NÚMERO DE LOS NOMBRES.

P. Qué entendemos por nùmero en los nombres?
R. Aquel por el cual se distingue uno de muchos.
P . Cuántos son estos números?
R . Bos : singular y plural.
P. Qué es nùmero singular?
R. El que habla de una persona ó cosa sola; v. gr.. 

m / ,  consejero, capilan.
P. Qué es número plural?
R. El que habla de dos ó más personas ó cosas : 

V . gr. reyes, consejeros, capitanes.
P . De dónde se forman estos dos números?
R. El singular no se forma de nadie, mas el plural 

se forma del singular.
P. De qué modo?

— 10 —



R . Añadiendo una s á los singulares terminados en 
vocal breve, como de iiúmero, números; ó la 
silaba es á los que terminan en vocal aguda ó 
consonante, comode biricú, biricúes; de razón, 
razones.

DEL GÉNERO DE LOS NOJIBUES.

P . Qué se entiende por género en los nombres?
R . La diferencia con que se distinguen unos de 

otros, según el sexo que se les atribuye.
P . Cuántos son estos géneros?
R . Seis : masculino, femenino, neutro, común de 

dos, epiceno y ambiguo.
P . Qué es género masculino?
R. El que cojiviene á los hombres y animales ma

chos , y á otras cosas que se reducen á este gé
nero por sus terminaciones y significaciones; 
V. gr. hombre, caballo, papel, polvorisla (1).

P. Qué es género femenino ?
R. El que conviene á las mujeres y animales hem

bras , y á otras cosas que se reducen á este gé
nero por sus terminaciones y significaciones; 
V . gr. mujer, yegua, carta, duquesa.

P . Qué es género neutro?
R . El que significa calidades indeterminadas y no 

admite número plural; v. gr. lo bueno, lo malo, 
lo peor, lo mejor.

P . Qué es género común de dos?

— 11 —

(1) G uando se  t r a t e  d e l artículo s e  h a b la r á  m á s  p o r  ex
te n s o  d c l g e n e ro  de lo s  n o m b re s .



-fi. El nombre de personas que conviene á hombre 
ym ujer; V gr. Ventura, virgen, mártir, testi
go , homwula; se dice Don Ventura y Doña 
\entura, el virgen Juan y la virgen María el 

mártir y la márlir, el testigo y la testigo, el ho
micida y homicida. J >
Qué es género epiceno?

it. El nombre de animal irracional que, bajo una 
terminación y artículo, abraza los dos sexos 
masculino y femenino; v. g\\ barbo, ratón, mi
lano, son siempre masculinos, aunque se hable 
de las hembras; trucha, hormiga, águila, fe- 
H im nos, aunque se hable de los machos.

J • Qué es género ambiguo?
El nombre de cosas inanimadas que se usa in

distintamente , ya como masculino, ya como fe
menino; y. gr. el mar ó la mar, el puente ó la 
puente, el sínodo ó la sinodo.

DE LA DECLTNACÍO?! Y CASOS DE LOS NOMDRES.

P- Qué es declinación?
R. La diversidad de casos en que un mismo nombre 

puede colocarse en la oración con distintos oñ- 
cios y sin variar de significación.

P . Hay verdadera declinación en castellano?
R. No, señor; porque el vocablo no sufre altera

ción , y los diferentes oficios que en la oración 
desempeña se determinan por medio del artículo 
y de las preposiciones.

P. Sírvase V. colocar este nombre Dios en dos 
casos diferentes con distintos oficios y sin variar 
de significación.

— 12 —



R . Riosomii al justo; Pedro ama á Dios.
P . Qué oñoio tiene el nombre Dios en cada uno de 

estos dos casos?
R . En el primero tiene el de agente, porque hace ó 

ejecuta la acción del verbo am ar; en el segundo 
el de rccipienlc, porque recibe la acción dei mis
mo verbo ejecutada por l^edro.

P . Cuántos son los casos en que un mismo nombre 
puede colocare en la oración con distintos 
oficios?

R . Seis, á saber : nominativo, genitivo, dativo, 
acusativo, vocativo y ablativo.

P . En qué ocasiones se coloca el nombre en la 
oración en cada uno de estos seis casos?

R . Se pone en nominativo cuando ejecuta lo que 
significa el verbo en la voz activa, ó recibe dicha 
significación en la pasiva ; en genitivo cuando de
nota posesión ; en dativo cuando le viene el dafto 
ó provecho de la significación del verbo; en 
acusativo cuando recae en él la acción del verbo; 
en vocativo cuando hablamos directamente con él; 
en ablativo cuando denota separación, ó sirve de 
instrumento, materia, causa ó modo para eje
cutar alguna cosa.

P . Sírvase V. declinar un nombre sustantivo en 
lodos sus casos, números y géneros; un adjetivo 
de una sola terminación ; otro de dos ; y un sus
tantivo modificado por un adjetivo y genitivo; de 
modo que puedan servir de fórmula para decli
nar todos los nombres en general.

R . Aquí los tiene Y.

— 13 —
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JDeolinaoion d e l nom bre  sustan tiv o  s e ñ o r .

Singular masculino.
Tiom.. KI Señor.

Del Señor.
A , ó para el Se-

Gen. .. 
B a l. .. 

ñor. 
cus.. 

Voc...
AI Señor.
Señor.

Ablat. E n ,con,por,sin , 
de, sobre el Señor.

Plural masculino.
Nom.. Los Señores.
Gen... De los Señores.
B a l. .. Á., d para los Se

ñores.
j i m . .  A los Señores.
Voc... Señores.
Ahlal. En,con, por, sin, 

d e , sobre los Señores.

Singular femenino.
Nom.. La Señora. 
Gen... De la Señora. 
B a l... A , ó para la Se

ñora.
Acus.. A la Señora. 
Voc... Señora.

Abíat. En, con, por, sin, 
de, sobre la Señora.

Plural femenino.
Nom.. Las Señoras. 
Gen... De las Señoras. 
B a t... A , d para las Se

ñoras.
Acus.. A las Señoras. 
Voc... Señoras.
Ablat. En,con,por, sin, 

de, sobro las Señoras.

^Declinación del nombre adjetivo p r u d e n t e , do 
una term inación, en sus tres géneros mascu
lino, femenino y neutro.

Singular masculino.
Nom.. EI prudente. 
Gen... Del prudente. 
B a i... Al, dpara el pru

dente.
Acus.. .il prudente.

Voc... Prudente, oh pru
dente.

A bini. En , con , poi*, 
sin, de, sobreel pru
dente.
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Phiral masculino.

,Nom.. Los prudentes. 
Gen... De los prudentes. 
D at... À , ó para los pru

dentes.
Ácus.. A los prudentes. 
Voc... Prudentes, oh 

prudentes.
Ablal. En, con, por, sin, 

d e , sobre los pru
dentes.

Singular femenino.

Nom.. La prudente. 
'Gen... De la prudente. 
D at... Á, ó para la pru

dente.

Acus.. Á la prudente.
Voc... P rudente, oh 

prudente.
Ablat. En, con, por, sin, 

d e , sobre la pru
dente.

Plural femenino.
Nom.. Las prudentes.
Gen... De las prudentes.
D at... Á , ó para las 

prudentes.
Acus.. A las prudentes.
Voc... Prudentes , oh 

prudentes.
Ablat. En,con, por, sin, 

d e , sobre las pru
dentes.

Género neutro solo en singular.

Nom.. Lo prudente. 
Gen... De lo prudente. 
D at... k , ó  para lo pru

dente.
-4c?w.. À Io prudente.

ohVoc... Prudente 
prudente.

A hlat. En, con, por, sin, 
de , sobre lo pru
dente.

D eclinación del nom bre  ad je tivo  b u e n o , de dos 
term inaciones, en  sus tre s  géneros m ascu lino , 
fem enino y  n eu tro .

Número singular.
Nom.. El bueno, la buena, lo bueno.
Gen... Del bueno, de la buena, de lo bueno.



~  i6  ~
Dat. .. Á d para el bueno, à ,ó  para la buena, á, 

ó para Io bueno.
. / l e t t i . bueno,  <Ua buena, à io  bueno.

'■ (El bueno, la buena, lo bueno.
Voc... Oh bueno, oh buena, oh bueno.

Abiai. En con, por, sin, de, sobre el bueno, la 
buena, lo bueno.

Número p i m i .
Nom.. Los buenos, las buenas.
Gen... Délos buenos, de las buenas.
D at... Á , d pai’a los buenos, á , d para las buenas. 
A cw s..{^  buenos, álas buenas.

(Los buenos, las buenas. •
Voc... Oh buenos, oh buenas.
Ablat. E n , con, por, sin , de , sobre los buenos, las 

buenas.

D eclinación  del nom bre su stan tiv o  b e y , califl- 
S  b°spT íía  CATÓLICO y  el gen itivo

Singular masculino.
Nom.. El rey católico de España.
Gen... Del rey católico de España.
J)at... A , d para el rey católico de España.
Acus.. Al rey católico de España.
Eoe... Oh rey católico de España.

Ablat. E n , con, por, sin, de, sobre el rey católico 
de España.

Plural masculino.
Nom.. Los reyes católicos de España.
Gen... De los reyes católicos de España.



D al... Á , ó para los reyes católicos de España. 
.A m .. k  los reyes católicos de España.
Voc... Oh reyes católicos de España.
Ablaf. E n , con, por, sin, de, sobre los reyes cató

licos de España.

Singular femenino.
Nom.. La reina católica de España.
Gen... De la reina católica de España.
I)a f... k , ó  para la reina católica de España. 
Ácus.. A la reina católica de España.
Voc... Oh reina católica de España.
Ahlat. E n , con, por, s in , d e , sobre la reina cató

lica de España.

Plural femenino.
Nom.. Las reinas católicas de España.
Gen... De las reinas católicas de España.
Dnt... Á , 6 para las reinas católicas de España. 
Acus., k  las reinas católicas de España.
Voc... Oh reinas católicas de España.
ÁMat. E n , con, por, s in , d e , sobre las reinas cató

licas de España.

nii L \  SEGUNDA DIVISION DEl, NOMIÍIIE.

~  i7 —

P . Además de dividirse el nombre en sustantivo y 
adjetivo, el sustantivo en común y propio , y el 
adjetivo en positivo, comparativo y superlativo, 
¿ en cpié otras especies se divide?

P. En primitivo, derivado, nominal, verbal, na
cional, ^patronímico, aumentativo, diminutivo,



colectivo, simple, compuesto, numeral, ordinal 
y partitivo.

P . Qué es nombre primitivo?
l{. El que no tiene origen de otro de nuestro idioma; 

v. gr. ikrra  , monte, f  alacio.
P. Qué es nombre derivado?
fí. E! que se origina de nombre primitivo; v. gr. 

ferreslre se dei’iva de tierra, montero de monte, 
palaciego de palacio.

P. Qué es nombre nominal?
It. El derivado de nombre; v. gr. casero se deriva 

de casa, colchonero de calchón, aguador de agua.
P. Qué es nombre verbal?
R. El derivado de verbo ; v. gr. sabio se deriva de 

saber, pintor pintar, cazadonie, cazar.
P. Qué es nombre nacional?
Íi. El que denota de qué gente , nación ó patria es 

cada uno; v. gr. Español de España, Judio de 
Jadea, Sardo Cerdeña.

P. Qué es nombre patronímico?
R. El que en lo antiguo significaba filiación; v. gr. 

Alvarez significaba hijo 6 hija de Alvaro; y ge
neralmente se reputan por nombres patronímicos 
todos los sobrenombres ó apellidos.

/^  Qué es nombre aumentativo?
B. El que aumenta la significación del primitivo de 

quien se deriva; v. gr. de hombre, hambrón, 
hombrazo, hombrachon.

P. Qué es nombre diminutivo?
Ii. El que disminuye la significación del primitivo 

de quien se deriva; v. gr. de mujer, mujercita, 
mujercilla, mujerzuela.

P . Qué es nombre colectivo?

-  18 —



il. El que por su terminación es singular y por su 
significación plural ; v. gr. ejército significa mu
chos soldados, arboleda muchos árboles, rebaño 
muchas ovejas.

P. Qué es nombre simple?
R. El que se expresa con una sola palabra: v. gr. 

Jesús, Cristo, Austriaco, Ruso.
P. Qué es nombre compuesto ?
2i. El que se compone de dos palabras simples; v. gr. 

Jesu-Crisfo, Austro-Ruso, cari-redondo.
P. Qué es nombre numeral?
R. El que sirve para nombrar el numero; v. gr. 

uno, veinte, ciento.
P. Qué es nombre ordinal?
R. El que denota el órden de unas cosas respecto 

de otras; v. gr. primero, segundo, tercero.
P. Qué es nombre partitivo?
R. El que significa parte de una cosa ; v. gr. inifad, 

tercio, cuarto.

ARTÍCULO II.

DEL PRONOMBRE.

-  19 —

P. Qué es pronombre?
R. Es una parte de la oración ({ue se emplea con 

frecuencia para suplir al nombre; v. gr. yo en 
lugar de Pedro, tú en lugar de Antonio, aquel 
en lugar de sombrero.

P. A qué clase de nombres sustituye el pronombre?
R. Al nombre sustantivo.
P. Para qué fin?



H. Para evitar su repetición, y hablar con brevedad, 
energía y propiedad.

P. En qué se divide el pronombre ?
R. En sustantivo y adjetivo.
P . Qué es pronombre sustantivo?
R. El que se halla solo en la oración sin necesidad 

del nombre á quien sustituye; v. gr. yo amo á 
Dios, tú aborreces los vicios, la casa es mía.

P. Qué es pronombre adjetivo?
R. El que se junta con el nombre á quien se reñere 

para denotar alguna circunstancia de posesión, 
demostración ó pertenencia, e tc .; v. gr. ningún 
hombre se acerque á esta casa.

P. Además de dividirse el pronombre en sustantivo 
y adjetivo, ¿ en qué otras clases ó especies se 
divide?

R. En personal, demostrativo, posesivo, relativo, 
interrogativo, admirativo, disyuntivo, distributi
vo é indefinido.
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DEL PRONOMBRE PERSONAL.

P. Qué es pronombre personal?
R. El que sustituye á nombres de personas ó cosas 

que hacen sus oficios.
P. Cuántos son los pronombres personales?
R. Tres : yo , tú , k  ó aquel.
P. A qué personas corresponden cada uno de estos 

tres pronombres?
H. El pronombre yo corresponde á la pj’imera per

sona, ó el que habla; tú á la segunda, ó de 
aquel á quien se habla ; él ó aquel á la tercera, ó 
de aquel de quien se habla, ó también de la cosa 

que nos referimos.



P. Hay más pronombres personales que los tres 
referidos?

R. Tenemos el pronombre se, que llaman recipro
co y reflexivo, perteneciente á la tercera persona, 
el que, por ser invariable, corresponde á los dos 
números y géneros.

P. Qué terminaciones resultan de la declinación de 
estos pronombres en sus dos números y géneros?

R. Las siguientes : Yo, mi, me, conmigo, nos, nos
otros, nosotras; tú , li, (e, conligo, os, vosotros, 
vosotras; él, ella, ello, ellos, ellas; le, la, lo, les, 
los, las; aquel, aquella, aquello, aquellos, aque
llas; s í ,  s e , consigo.
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DEL PROr^OMBRE DEMOSTRATIVO.

P. Qué es pronombre demostrativo?
R. El que sustituye á los nombres de las personas ó 

cosas que señalamos, indicamos ó demostramos.
P . Cuántos son estos pronombres?
R. Tres : este, ese, aquel.
P. Para qué sirve cada uno de ellos ?
R. El pronombre este sirve para señalar lo que está 

cerca del que habla; ese para señalar lo que está 
cerca del que escucha; aquel lo que está igual
mente distante del que habla y escucha; v. gr. 
este es mi padre, esc es tu tio , aquel es nuestro 
hermano.

P . Qué terminaciones resultan de la declinación de 
estos pronombres?

R. Las siguientes : este, esta, esto, estos, estas; 
ese, esa, eso, esos, esas; aquel, aquella, aque
llo, aquellos, aquellas.
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DEL PRONOMBRE POSESIVO.

P. Qué es pronombre posesivo ?
H. El que denota posesión ó pertenencia de alguna 

persona ó cosa.
P. Cuántos son estos pronombres?
!{. Cinco ; mio, luyo, suyo, nuestro, vuestro.
P . Qué hay que notar de ellos?
It. Que los tres primeros pierden su ùltima vocal (5 

sílaba anteponiéndolos á los sustantivos, y la con
servan posponiéndolos; v. gr. mi padre, padre 
mio; tu, hijo, hijo tuyo; su abuelo, abuelo suyo.

P. Qué terminaciones resultan de la declinación de 
estos pronombres en sus dos números y géneros?

R . Estas: m i, m is, m io, mia, mios, m ías; tu, 
tus, luyo, luya, tuyos, tuyas; su , sus, suyo, 
suya , suyos, suyas ; nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras ; vuestro, vuestra, vuestros, vuestras.

BEL PRONOMBRE RELATIVO.

P. Qué es pronombre relativo?
R. El que hace relación á alguna persona ó cosa que 

se nombró ántes, la cual sollama antecedente.
P. Cuántos son estos pronombres?
R. Cuatro: que, cual, quien, cuyo.
P. Qué terminaciones resultan de la declinación de 

estos pronombres ?
R . Las siguientes : que, el que, la que, lo que , los 

que, las que; cual, el cual, la cual, lo cual, los 
cuales, las cuales; cuyo, cuya, cuyos, cuyas; 
quien, quienes. De los pronombres c«a/y quien



se forman los compuestos cualquier' y cualquiera 
en singular, cualesquier y cualesquiera en plural.

lyrERKOOATIVOS , ADJimATlVOS , DISVUNTIYOS 
Y DISTIURÜTIVOS.

P. Cuando los pronombres que, cual, quien no ha
cen, relación á persona ni cosa alguna, ¿ qué clase 
de pronombres podrán ser en este caso? 

li. Interrogativos , admirativos, disyuntivos y dis
tributivos; V. gr.
interrogativos : ¿ qué buscas ? ¿ quién es ? ¿cuál es 

tu intención?
Admirativos: ¡qué desgracia! ¡quién lo pensara! 
Disyuntivos: que comas, que no comas, has de 

morir.
Distributivos : cual coge una espada, cual coge 

un fusil.
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DEL PRONOMBRE INmílUNlBO.

P. Qué es pronombre indefinido?
It. El que se refiere á personas y cosas indetermi

nadas , cuales son : alguien, nadie, uno, alguno, 
ninguno. Es de advertir que carecen de plural, y 
alguien y nadie son siempre del género masculino. 
A OvSta clase de pronombres pertenece la palabra 
algo, que significa alguna cosa, y puede consi
derarse como la forma neutra de alguien. Tam
icen pueden ser pronombres indefinidos en cier
tos casos los relativos lal, cual y quien.



ARTÍCULO m .

D E L  A R T Í C U L O .

P . Qué es artículo?
P . El que se junta al nombre sustantivo apelativo 

para señalarle, determinarle y entresacarle de la 
masa común de su especie.

P. Cuántos son los artículos? -
R . Bos : el y un.
P. Cómo se llaman estos dos artículos?
R. El primero mdicadvo ó delennínado, y el segun

do (fénerico ó indeferminado.
P. Por qué se llaman así?
R. Porque junto el primero con el nombre sustan

tivo le señala de tal modo que no deja duda del 
sustantivo de quien se habla, así como cuando 
decimos tráeme el espadín; á diferencia del ar
tículo segundo, que no le determina , como 
cuando decimos tráeme un espadín.

P. Qué terminaciones resultan de la declinación de 
estos artículos en sus dos números y géneros?

R. Bel primero resullau el, la , lo, los, las; del 
segundo u n , una, unos, unas.
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UEL GÉNERO DE LOS NOMIiRES DISTINGUIDO COREL ARTÍCULO.

P. Además de servir el artículo para entresacar al 
nombre de la masa común de su especie, ¿para 
qué otra cosa puede servir ?

R. Para distinguir el género de los mismos nombres. 
P. Cómo se distinguirá el género masculino?



R. Siempre que al nombre conveng-a el artículo el 
y un en singular, y los y unos en plural.

P. Cómo se distinguirá el género femenino ?
R . Siempre que al nombre convenga el artículo la 

y una en singular, y las y unas en plural.
P. Cómo se distinguirá el género neutro?
R . Siempre que al adjetivo masculino del número 

singular se anteponga el artículo lo.
P . Tienen alguna excepción estas reglas?
R. Sí ; y es que por evitar la cacofonía ó mal sonido 

que resultaria de la junta de dos vocales suele 
ponerse el artículo masculino el á varios nombres 
femeninos del número singular que principian con 
a; v. gr. el ala, el ave, el águila, en lugar de 
decir la ala, la ave, la águila.

P. Hay que advertir alguna otra cosa de los ar
tículos?

R. Sí, señor : que las terminaciones del artículo el 
determinado se equivocan con las de! pronombre 
él de la tei’cera persona ; y para distinguirlas se 
observarán estas reglas : si dichas terminaciones 
se anteponen á nombres, como el hombre , la 
mujer, lo bueno, los libros, las plumas, serán 
artículos; y si se anteponen y posponen á pro
nombres y verbos, como él habló, habláron/a, 
me lo dijeron, los echaron, arrancáron/n5, serán 
pronombres.

ARTÍCULO IV.
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D E L  VE RBO.
P . Qué es verbo?
R . El que sirve para significar la afirmaoion ó juicio



que hacemos de las cosas y las calidades que se 
las atribuyen.

P. En qué se divide el verbo?
R . En sustantivo y adjetivo.
P. Qué es verbo sustantivo?
1t. El que denota simplemente la afirmación ó esen

cia de las cosas, cuya calidad pertenece al verbo 
ser; v. gr. la nieve es blanca.

P. Qué es verbo adjetivo?
R. El que, juntamente con la afirmación ó esencia 

de las cosas, expresa también sus calidades ó atri
butos ; v. gr. la nieve blanquea, que es lo mismo 
que decir, la nieve es blanca, ó está blanqueando.

P. Á qué verbos llama V. adjetivos?
J{. k  todos; excepto al verbo ser, y á cualquier 

otro que tenga igual significación.

DE LA DIVÍSION DE LOS VERBOS ADJETIVOS.

P. En qué se divide el verbo adjetivo?
R. En activo ó transitivo, neutro , recíproco, refle

xivo , auxiliar y pasivo.
P. Qué es verbo activo?
R. Aquel cuya acción ó significación pasa á otra 

cosa y termina en ella ; v. gr. Juan coge las flores.
P. Qué es verbo neutro?
R. Aquel cuya significación no pasa á otra cosa; 

V. gr. iwdXí duerme.
P. Hay alguna regla para distinguir el verbo activo 

del neutro?
R. La siguiente : siempre que después del verbo se 

deba preguntar con las palabras á quién ó qué



cosa será verbo adivo ; cuando se deba preguntar 
con otras será neutro : v. gr.

Verbos aclivos.
'So amo...... ¿á quién?....... á Dios.
So estimo.. ¿qué cosa?.... las liquezas.

Verbos neutros.
So voy. —  ¿adonde?......  á Roma.
Yo carezco, ¿de qué cosa? de sustento.

P. Qué es verbo recíproco?
1t. Aquel cuya significación recae sobre dos o más 

sujetos que recíprocamente se corresponden con 
algunas acciones ó voluntades por medio del pro
nombre so; V. gr. Pedro y Juan se cartean, 6 
carléanse.

P. Qué es verbo reflexivo ?
R. Aquel cuya acción recae sobre el mismo sujeto 

ó sujetos que la ejecutan, por medio de cualquier 
pronombre pei’sonal ; v. gr. yo me amo, tú ie ar
repientes , aquel se abroquela, nosotros nos apro
vechamos, vosotros os rezclais, aquellos se pre
cipitan.

P. Qué es verbo auxiliar? '
R. El que contribuye 41a formación de los tiempos 

compuestos, como son: ser, estar, haber, tener, 
andar, deber, ir ; v. gr. soy amado, estás ca
zando , has comido, etc.

P. Qué es verbo pasivo?
R. Aquel cuya acción recibe un sujeto estando en 

nominativo ; v. gr. las rosas son cogidas por .Juan; 
la Gram.átioa se estudia por los niños.
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BE LOS ACCIDENTES DEL VERBO.

P. Cuáles son los accidentes del verbo?
R. Los números, personas, modos, tiempos, voces 

y conjugaciones.
P . Cuántos son los números del verbo?
R. Dos : singular y plural ; como am o, amamos.
P . Cuántas son las personas?
R. Tres en singular ; como yo am o , tú amas, aquel 

ama; y tres en plural; como nosotros amamos, 
vosotros am ais, aquellos aman.

P . Cómo se distinguen estas personas ?
R . Con los pronombres que las corresponden; se 

llaman primeras personas las que les convienen los 
pronombres personales yo y nosotros de la prime
ra persona; segundas las que les convienen los 
pronombres de la segunda persona tú ó vosotros; 
terceras las que les convienen los pronombres de 
la tercera persona aquel, aquellos, se, él, ellos.

P . Es de absoluta necesidad expresar en la oración 
estos pronombres?

R. Nó, señor; pues las más veces se omiten con 
mucha elegancia los de primera y segunda per
sona ; y en cuanto á los de tercera es muy fre
cuente no recurrir á ellos, poniendo el nombre del 
individuo ó cosa que ejecuta ó recibe la acción 
del verbo.
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DE LOS MODOS DEL VERBO.

P. Qué se entiende por modo en los verbos?
R . Aquel por el cual se expresan ciertas maneras de 

significarlos.
P. Cuántos son estos modos ó maneras ?



li. Cuatro ; indicativo, imperativo, subjuntivo é 
injinilivo.

P . Oué es modo indicativo?
R. E1 qne indica o demuestra sencillamente la afir

mación ó juicio que hacemos de las cosas ; v. gr. 
yo soy, til estabas, aquel amó.

P. Qué es modo imperativo?
M. El que sirve para mandar ; v. gr. escribe cartas, 

trae papel.
P. Qué es modo subjuntivo ?
R. El que para significar su acción ó afirmación 

necesita juntarse con otro verbo y alguna con
junción; V. gr. conviene que escribas, si me 
payaran trabajaría.

P . Qué es modo infinitivo?
R. El que no se ciñe á tiempos, números ni perso

nas , y, como el subjuntivo, necesita de otro ver
bo que perfeccione su sentido; v. gr. conviene 
callar, quiero escribir.

DE LOS TIEMPOS DEL VEDRÒ.

P. Qué son tiempos del verbo?
R. Las diferentes ocasiones de ejecutar sus acciones.
P. Cuántos son los tiempos del verbo?
R . Tres ; presente, pasado y venidero.
P . Tienen alguna división estos tiempos ?
R. El pasado se divide en pretérito imperfecto, 

pretérito perfecto '^pretérito pluscuamperfecto; y 
el venidero en futuro imperfecto y futuro perfecto.

P . Luego, ¿ cuántos son los tiempos del verbo ?
R. Seis : presente, pretérito imperfecto, pretérito 

perfecto , pretérito pluscuamperfecto , futuro 
imperfecto y futuro perfecto.
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P. En cuántas clases se dividen estos tiempos? 
li  En simples y compuestos.
p  Oué son tiempos simples ?
R  L s  que se expresan con_ una sola paUbia,

’v, gr. escribo, anduve, caminare.
p .  Qué son tiempos compuestos? ^
fí Los que se expresan con dos o más palamas,
^*v gr. Ae amado, estoy cornendo, soy ensenado, 

tingo de csludiar, debía haber estudiado 
p  Se expresan los tiempos de una misma maneia 

'en todos los modos del verbo? .B Nó señor, cada uno se expresa difeientememe.
p  Pues sírvase V. decirme cómo conoceiemos lo. 

tiempos Clel verbo ea cada uao de sus cuatro
modos.

R TIEMPOS DEL MODO INDICATIVO.

El nresente de indicalivo se conoce en que la cosa 
^  se esShaciendo de presente; como yo «nm,

El en que termina en ba ó en
ta • como yo amaba, yo leía. ,

El pietériloperfeclo en que la cosa ya p ^ o ,
YO amé 6 he amado, yo temí o he leñado.

El Drelérilo pluscuamperfecto en esta palabia hab , 
‘ ^ jC ta  con^ualqnier lU c ip io  pasivo; como vo 

había amado, yo había comido.
El futuro imperfecto en que la cosa esta p >

como yo yo c o rm r . , , , .
n  futuro perfecto en esta palabra 

'  cualquier participio pasivo; como yo hab 
do,yohahré temido.



TIEMPOS DEL MODO IMPERATIVO.

El presente y futuro de imperativo en que se manda 
ó veda la cosa; corno ama t ù , m  jures.

TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO.

El presente de subjuntivo se conoce en que la cosa 
se desea; como yo ame, yo lea.

El pretérito imperfecto en una de estas tres termi
naciones r a , ria  y se ; como yo am ára , amaría 
y amase.

El pretérito perfecto en esta palabra h a ya , junta 
con cualquier participio pasivo ; como yo haya 
amado, yo haya partido.

El pretérito pluscuamperfecto en cualquiera de estas 
tres palabras hubiera, habria y //«¿»/csr, juntas 
con algún participio pasivo; como yo hubiera 
amado, yo habria temido, yo hubiese partido.

El futuro imperfecto en la terminación re suave; 
como yo amare, yo durmiere.

El futuro perfecto en la palabra hubiere, junta con 
cualquier participio pasivo ; como yo hubiere 
am ado , yo hubiere dormido.

— 31 —

TIEMPOS DEL MODO INFINITIVO.

El presente de infinitivo se conoce en una de estas 
tres terminaciones ar, er, ir; como amar, temer, 
partir.

El pasado en esta palabra haber, junta con cual
quier participio pasivo; como haber amado, ha
ber dormido.



El futuro en esta expresión haber de, junta con 
cualquier presente de infinitivo j CjOiüq haber de 
amar, haber de querer, haber de dormir.

El tiempo mixto cíe pasado y futuro se conoce en 
esta expresión haber de haber, junta con cual
quier participio pasivo ; como haber de haber 
ainado, haber de haber temido.

DEC GERUXniO.

P. Qué es gerundio ?
R. Una voz verbal del modo infinitivo terminada en 

ando ü endo, que , como el modo de donde se 
origina, necesita otro verbo determinante que 
perfeccione su sentido ; v. gr. predicando el ora
dor, agradó á los oyentes.

P. Cuál es el principal oficio del gerundio?
R. El de expresar la causa, tiempo, modo ú otra 

cualquier circunstancia del verbo principal, así 
como con d  gerundio predicando se expresa el 
modo con el cual agradó álos oyentes el orador.

P. En qué se dividen los gerundios?
R. En simples y compuestos.
P. Cuáles son los simples?
R. Los que se expresan con una sola palabra ; v. gr. 

amando, ledendo.
P . Cuáles son los compuestos?
R. Los que se expresan con dos ó más palabras: 

V. gr. habiendo amado, habiendo de cimar.
P . Cuántos son los tiempos del gerundio?
R. Tres ; presente, como amando ; pasado, como 

habiendo amado; futuro, como habiendo de 
rtw ar.— También le tenemos mixto de pasado y 
fu tu ro . que es habiendo de haber amado.
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^ .



DE LA FORMACiOrS DE LOS TIEMPOS SIMPLES DE LOS VERBOS 
REGULARES.

P. De dónde se forman los tiempos simples de los 
verbos regulares?

It. Del presento de infinitivo.
P. Cómo se forman?
H. Quitando las terminaciones ar, cr, ir, y aña

diendo á las letras radicales que queden las ter
minaciones de los tiempos y personas que se quie
ra  formar.

P. Cuáles son las letras radicales de los verbos?
It. Las antepuestas á las terminaciones ar, er, ir; 

V. gr. las letras radicales de los verbos amar, te
mer, partir, son am , tem, parí.

P. Cómo so forman todas las personas del presente 
de indicativo del verbo amar?

It. De este modo : amar, ar en o am o; ar en as 
am as; ar en a am a; ar en amos amamos; ar en 
ais amais; ar en an aman.

DE LA FORMACIO?« DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS.
P . De dónde se forman los tiempos compuestos de 

todos los verbos?
R. De los tiempos compuestos del modo infinitivo, ó 

de los verbos auxiliares y algunas otras palabras; 
V. gr. yo soy amado , yo habia amado, yo estoy 
corriendo, yo he de correr, yo hube de haber 
corrido.
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DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS.
P . Qué es conjugación?
R. La variación de un mismo verbo en todos sus-



jüodüs, tiempos, números y personas con distinta 
terminación.

P. Cuiatas son las conjug-aciones de los verbos?
R . T re s : la primera de los acabados en a r , como 

am ar; la segunda de los acabados en er, como 
iemer; la tercera de los acabados en tr, como 
parlir.

P . Sírvase V. conjugar estos tres verbos, de modo 
que puedan servir de fórmula para conjugar todos 
los verbos regulares, y ántes los auxiliares haber 
y ser.

C onjugación  de l veo^bo a u x ilia r  h a b e r .
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MODO INDICATIVO.
Tiempo presente.

Singular. Yo he. P/ura/.Nos.hemosdhabemos.
Tú lias. 
Él ha.

Vosotros habéis. 
Ellos han.

Sing.

Pretérito imperjeclo.
Yo había. Plur. Nosotros habíamos.
Tú habías. Vosotros habíais.
Él había. Ellos habian.

Pretérito perfecto.
Sing. Yo hubo, y  he habido.

Tú hubiste, y  has habido.
Él hubo, y  ha habido.

Plur. Nosotros hubimos, y  hemos habido. 
Vosotros hubisteis, y  habéis habido. 
Ellos hubieron, y  han habido.
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Pretériío pluscuamperfecto.

S . Yo había habido. P. Nos. habíamos habido. 
Tú habías habido. Yos. habíais habido.
Kl había habido. Ellos habían habido.

Fiduro imperfecto.
S . Yo habré. P . Nosotros habrémos.

Tú habrás. Nosotros liabréis.
Él habrá. pillos habrán.

Futuro perfecto.
S . Yo habré liabido. P. Nos. liabrémos habido. 

Tú liabrás habido. Tos. ha])réis habido. 
Él habrá habido. Pillos habrán habido. 
Carece de Imperativo como auxiliar.

MODO SÜB.UIIST1VO.

S. Yo haya. 
Tú hayas. 
Él haya.

Tiempo preseute.
P. Nosotros hayamos. 

Nosotros liayais. 
Ellos hayan.

Pretérito imperfecto.
S. Yo hubiera, habría?/ hubiese.

Tú hubieras, habrías y  hubieses.
El linbiera, liabría y  hubiese.

P. Nosotros hubiéramos, habríamos?/ hubiésemos. 
Nosotros Imbiéi-ais, habríais // luibléseis.
Ellos hubieran, habrían y  hul)iesen.

Pretérito perfecto.
S  Yo haya liabido. P .  Nos. hayamos habido.

Tú hayas habido. Nos. hayais habido.
Él liaya habido. Ellos hayan habido.



*V. Yo hubiera, habría y  hubiese habido.
Tú hubieras, habrías y  hubieses habido.
El hubiera, habría y  hubiese habido.

. Nos. hubiéramos, habríamos y  hubiésemos habido. 
Vos. hubiérais, habríais y  hubiéseis habido. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen habido.

Futuro imperfecto.
S. Yo hubiere. P. Nosotros hubiéremos.

Tú hubieres. Nosotros hubiéreis.
El hubiere. Ellos hubieren.

Futuro per j ceto.
S . Yo hubiere habido. P. N. hubiéremos habido. 

Tú hubieres habido. Vos. hubiéreis habido.
El hubiere habido. Ellos hubieren habido.

MODO INFliSITlVO.
Presente y prêt, imperf. Haber.
Prêt. perf. y plusc. perf. Haber habido.
Futuro.............................Haber de haber.
Mixto de pasado y futuro. Haber de haber habido.

Habiendo.
Habiendo habido. 
Habiendo de haber. 
Habiendo de haber habido. 
Carece.
Habido.
Habiendo de haber. 
Habiendo de haber habido. 

Nota. El tiempo mixto del participio y el de fu
turo son los mismos que el de los Gerundios.
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P r e té r i t o  p lu s c u a m p e r f e c to .

Gerundio de presente. 
Gerundio de pasado. . . 
Gerundio de hiíuro. . . 
Gerundio de pas. y fut. 
Participio de presente. . 
Participio de pasado. . . 
Participio de futuro. . . 
Participio de pas. y fut.



C onjugación de l verbo  a u x ilia r  y  su s ta n tiv o  s e b .
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MODO I^'DICATIVO.

Tiempo presente.
S. Yo soy. P. Nosotros somos.

Tú eres. Vosotros sois. -
El es. Ellos eran.

Pretérito imperfecto.,
S. Yo era. P. Nosotros éramos.

Tú eras. Vosotros erais.
El era. Ellos eran.

Pretérito perfecto.
S . Yo fu i, ó he sido, ó hube sido.

Tú fuiste, ó has sido, ó hubiste sido. •
El fué, ó ha sido, ó hubo sido.

P. Nosotros fuimos, ó hemos sido, ó hubimos sido. 
Vosotros fuisteis, ó habéis sido, ó hubisteis sido. 
Ellos fueron, ó han sido, ó hubieron sido.

Pretérito pluscuamperfecto.
S. Yo había sido. P. Nos. habíamos sido. 

Tú habías sido. Vos. habíais sido.
El había sido. Ellos habían sido.

Futuro imperfecto.
S .  Yo seré. P .  Nosotros serémos.

Tú serás. Vosotros seréis.
Él será. Ellos serán.



Fn.luro perfecío.
S. Yo habré sido. - P . Nos. habrémos sido.. 

Ti’i habrás sido. Vos. habréis sido.
Él habrá sido. líllos habrán sido.

MODO IMPEUATiVO.
Presente y  futuro.

S . Sé tú. /*. Sod vosotros.
Sea él'. Sean ellos.

5IODO SüRJUNTIVO.
Tiempo presente.

S. Yo sea. P . Nosotros seamos.,
Tú seas. Vosotros seáis.
Él sea. Ellos sean.

Pretérito imperjecto.
S. Yo fuera, seria y fuese.

Tú fueras, serías y  fueses.
Él fuera, sería y  fuese.

P . Nosotros fuéramos, seríamos y  fuésemos. 
Vosotros fnérais, seríais y  fuéseis.
Ellos fueran, serían y  fuesen.

Pretérito perfecto.
S . Yo haya sido. P. Nosotroshayamossido.

Tú hayas sido. Vosotros hayais sido.
Él haya sido. Ellos hayan sido.

Pretérito pluscuamperfecto.
S. Yo hubiera, habría y hubiese sido.

Tú hubieras, liabrías y  hubieses sido.
Él hubiera, habría y  hubiese sido 

P . Nos. hubiéramos, liabjdamos y  hubiésemos sido. 
Vosotros hubierais, habríais y  hubieseis sido. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen sido.
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S. Yo inere. P- Nosotros fuéremos.
Tú fueres. Vosotros fuereis.
¿1 fuere. Ellos fueren.

Futuro perfecto.
S. Yo hubiere sido. F. Nos. hubiéremos sido. 

Tú hubieres sido. Vos. hubiereis sido.
W hubiere sido. Ellos hubieren sido.

MODO -IlSFirS IT IVO .
Presente y prêt, iniperf. Ser.
Prêt. perf. y plusc. perf. Haber sido.
Futuro...................................Haber de ser.
Mixto de pasado y futuro. Haber de haber sido. 
Gerundio de presente.
Gerundio de pretérito. . .
Gerundio de futuro. . . .
Mixto de pasado y futuro.
Participio de presente. . .
Participio pasivo...................Sido.'
Participio venidero. . . .  El mismo del Gerundio.

F u tu r o  im p e r fe c to .

Siendo.
Habiendo sido.
Habiendo de ser. 
Habiendo de haber sido. 
El que es.

E jem plo  de la  p r im e ra  con jugación  de los verbos 
acabados en  a b .

Verbo..................................  Amar.
Su terminación................... ar.
Sus letras radicales. . . .  am.

MODO INDICXTIVO.
Tiempo presente.

S. Yo amo. P . Nosotros amamos.
Tú amas. Vosotros amais.
Él ama. Ellos aman.
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P re lé r i fo  im p e r f e c to .

S.

s.

p.

s.

s.

Yo amaba. 
Tü amabas. 
Él amaba.

P .  Nosotros amábamos.
Vosotros amabais.
Ellos amaban.

Pretérito perfecto.
Yo am é, ó he amado, ó hube amado.
Tú amaste, ó has amado, o habiste amado.
El am ó, ó ha amado, ó hubo amado.
Nos. amamos, ó hein. amado, d hub. amado 
Vos. amasteis, ó liab. amado, dimbíst. amado 
Ellos amaron, d han amado, d hubieron amado.

Pretérito pluscuamperf?clo.
Yo había amado. P. Nos. habíamos amado. 
Tú habías amado. Vos. habíais amado.
El había amado. Ellos habían amado.

Futuro imperfecto.
Vo amaré. P. Nosotros amarémos.
Tú amarás. . Vosotros amaréis.
El amará. Ellos amarán.

Futuro perfecto.
S . Yo habré amado. P. Nos. habremos amado. 

Tú liabrás amado. Vos. habi'éis amado. 
Él habrá amado. Ellos habrán amado.

MODO IMPERATIVO.
Presente y futuro.

S .  .\.ma tú.
Ame él.

P .  Amad vosotros.
Amen ellos'.
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P.

Mono SUBJUNTIVO.
Tiempo presente.

S .  Vo ame. P. Nosotros amemos.
Tú ames. Yosotros améis.
Él ame. Ellos amen.

Pretérito imperfecto.

S. Yo amara, amaría y amase.
Tú amáras, amarías y amases.
Él amái'a, amaría y  amase.
Nosotros amáramos, amaríamos y  amásemos. 
Vosotros amárais, amaríais y  amáseis.
Ellos amáran, amarían y  amasen.

Pretériloperfecío.
*S. Yo haya amado. P. Nos. hayamos amado, 

Tú hayas amado. Vos. hayais amado.
El haya amado. Ellos hayan amado.

Pretérito pbmuamperfeclo.
S. l o  hubiera, habría y  hubiese amado.

Tú hubieras, habrías y  hubieses amado.
Él hubiera, habría y  hubiese amado.

P. Nos. hubiéramos, habríam. y  hubiésem. amado. 
Vosotros hubiérais, habríais y  hubiéseis amado. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen amado.

Futuro imperfecto.
S .  Yo amáre. P .  Nosotros amáremos.

Tú amáres. Vosotros amáreis.
i ú  amáre. Ellos amáreii.
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Futuro perfecto.

S . Yo hubiere amado. P . N. hubiéremos amado. 
Tú hubieres amado. Yos. hubiéreis amado. 
É l hubiere amado. Ellos hubieren amado.

MODO mFlNlTlVO.

Presente..........................Amar.
Pasado.............................Haber amado.
Futuro.............................Haber de amar.
M ixto de pasado y futuro. Haber de haber amado. 
Gerundio de presente. . Amando.
Gerundio de pasado. . . Habiendo amado. 
Gerundio de futuro. . . Habiendo de amar.
Gerundio mixto............. Habiendo de haber amado.
Participio do presente. . El que ama. Amante. 
Participio de pasado. . . Amado.
Participio de futuro. . . El mismo del Gerundio.

y

E jem plo  de la  segunda con jugación  de los verbos 
acabados e n s B .

Verbo..................................  Temer.
Su terminación.................. er.
Sus letras radicales. . . . tem.

MODO IISDICATIVO.

S . Yo temo. 
Tú temes. 
Él teme.

Tiempo presente.
P .  Nosotros tememos.

Vosotros temeis.
Ellos temen.



s.

p .

s.
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Pretérito imperfecto.

Yo temía. 
Tú temías. 
Él temía.

P .  Nosotros temíamos.
Vosotros temíais.
Ellos temían.

Pretérito perfecto.
S . Yo tem í, ó he temido, ó hube temido.

Tú temiste, ó has temido, ó hubiste temido.
El temió, ó ha temido, ó hubo temido.
Nos. temimos, ó hem. temido, ó hub. temido. 
Vos. temisteis , ó hab. temido, ó hubist. temido. 
Ellos temieron, ó han temido , ó hnbier. temido.

Pretérito phiscua mperfccto.
Yo había temido. P. Nos. habíamos temido. 
Tú habías temido. Vos. habíais temido. 
Él había temido. Ellos habían temido.

S. Yo temeré. 
Tú temerás. 
\ü  temerá.

Futuro imperfecto.
P . Nosotros temerémos. 

Vos. temeréis.
Ellos temerán.

Futuro perfecto.
■S. Yo habré temido. P. N. habrémos temido. 

Tú habrás temido. Vos. habréis temido. 
Él habrá temido. Ellos habrán temido.

S. Teme tú.
Tema él.

MODO IMPERATIVO.
Presente y futuro.

P .  Temed vosotros.
Teman ellos.



MODO SUBJ UNTI VO.

S.

Tiempo presente.

Yo tema. 
Tú temas. 
El tema.

P. Nosotros temamos. 
Vosotros temáis. 
Ellos teman. •

Pretérito imperfecto.
S . Yo tem iera, temería y temiese.

Tú temieras, tornerías y  temieses.
Él temiera, temería y  temiese.

P . Nosotros temiéramos, temeríamos y temiésemos 
Vosotros temiérais, temeríais y  temieseis.
Ellos temieran, temerían y  temiesen.

Pretérito perfecto.
S. Yo haya temido. P . Nos. hayamos temido. 

Tú hayas temido. Vos. hayais temido.
Él haya temido. Ellos hayan temido.

Pretérito pluscuamperfecto.
S. Yo hubiera, habría?/ hubiese temido.

Tú hubieras, habrías y  hubieses temido.
Él hubiera, habría y  hubiese temido.

P. N. hubiéramos, habríam. y  hubiésemos temido. 
Vosotros hubierais, habríais y  hubieseis temido. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen temido.

Futuro imperfecto.
S. Yo tenwere. 

Tú temieres. 
El temiere.

P .  Nosotros temiéremos.
Vosotros temiereis.
Ellos temieren.



Futuro perfecto.
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S. Yo hubiere temido. 
Tú hubieres temido. 
Él hubiere temido.

P. N. hubiérem. temido. 
Vos. hubiereis temido. 
Ellos hubieren temido.

MODO INFINITIVO.

Presente................
Pasado..................
Venidero..............
Pasado y venidero. 
Gerundio de presente 
Gerundio de pretérito 
Gerundio de futuro. 
Gerundio de pasado y fut. 
Participio de presente. . 
Participio de pretérito. . 
Partió, de futuro y mixto.

Temer.
Haber temido.
Haber de temer.
Haber de haber temido. 
Temiendo.
Habiendo temido. 
Habiendo de temer. 
Habiendo de hab. temido. 
El que teme.
Temido.
Los mismos del Gerundio.

E jem plo de la  te rc e ra  con jugación  de los verbos 
acabados en  i b .

Verbo.................................. Partir.
Su terminación.................. ir.
Sus letras radicales. . . . part.

MODO INDICATIVO.

Tiempo presente.
S. Yo parto. P. Nosotros partimos.

Til partes. Vosotros partís.
Él parte. Ellos parten.
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S, Yo partía. 
Tú partías 
Él partía.

P.

S.

Pretérito imperfecio.
P .  Nosotros partíamos.

Vosotros partíais.
Ellos partían.

Pretérito perfecto.
S . Yo partí, ó he partido, ó hnbe partido.

Tú partiste, ó has partido, ó hubiste partido. 
Él partió, ó ha partido, ó hubo partido.
N. partimos, dhem . partido, ó hubim. partido. 
V. partisteis, dhab. partido, ó hubist. partido. 
Ellos partieron, ó han partido, ó hubier. partido.

Pretérito pluscuamperfecto.
Yo había partido. P. N. habíamos partido. 
Tú habías partido. Vos. habíais partido. 
El había partido. Ellos habían partido.

Futuro imperfecto.
■S. Yo partiré. P. Nosotros partirémos.

Tú partirás. Vosotros partiréis.
El partirá. Ellos partirán.

Futuro perfecto.
S ;  Yo habré partido. P. N. habrémos partido. 

Tú habrás partido. Vos. habréis partido. 
Él habrá partido. Ellos habrán partido.

MODO IMPERATIVO

s. Parte tú.
Parta él.

Presente y  futuro.
P .  Partid vosotros.

Partan ellos.

i
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MODO SUBJUNTIVO.
Tiempo presente.

S. Yo parta. P- Nosotros partamos.
Tú partas. Nosotros partáis.
Él parta. Ellos partan.

Pretérito imperfecto.

S .

P.

s.

s.

Yo partiera, partiría y  partiese.
Tú partieras, partirías?/ partieses.
El partiera, partiría y  partiese.
Nosotr. partiéramos, partiríamos y  partiésemos. 
Vosotros partiérais, partiríais y  partieseis.
Ellos partieran, partirían?/ partiesen.

Pretérito perfecto.

Yo haya partido. 
Tú hayas partido. 
Él haya partido.

P. Nos. hayamos partido. 
Vos. hayais partido. 
Ellos hayan partido.

Pretérito pluscuamperfecto.
Yo hubiera, habría y  hubiese partido.
Tú hubieras, habrías y  hubieses partido.
Él hubiera, habría y  hubiese partido.
N. hubiéramos, habriam. y  hubiésemos partido. 
Vos. hubiérais, habríais y  hubieseis partido. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen partido.

S. Yo partiere. 
Tú partieres 
Él partiere.

Futuro imperfecto.
P . Nos. partiéremos. 

Vos. partiéreis. 
Ellos partieren.
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Fuluro perjecío.

S . Yo hubiere partido. 
Tú hubieres partido. 
iU hubiere partido.

P .  N.hubiéremospartido.
Yos. hubiereis partido.
Ellos hubieren partido.

MODO IINFINITIVO.

Presente...........................Partir.
Pretérito.......................... Haber partido.
Futuro.............................. Haber de partir.
Mixto de pasado y venid. Hab^r de haber partido. 
Gerundio de presente. . Partiendo.
Gerundio de pretérito. . Habiendo partido. 
Gerundio de futuro. . . Habiendo de partir.
Ger. mixto de pas. y fut. Habiendo de hab. partido. 
Participio de presente. . El que parte.
Participio de pretérito. . Partido.
Participio de fut. y mixto. Los mismos del Gerundio,

P. Cómo se conjugan los verbos en la voz pasiva? 
R. Añadiendo á la conjugación del verbo sustantiva 

ser, sin alteración alguna, el participio pasivo del 
verbo que se quiera conjugar; v. gr. el verbO' 
amar se conjugará así :

Presente de indicativo..................Yo soy. • • -A
Pretérito imperfecto..................... Yo era. • ■ • J |
Pretérito perfecto..........................Yo fui................. f ̂
Pretérito pluscuamperfecto. . . Yo había sidoí ®
Futuro imperfecto......................Yo seré. . . . '  ^
Futuro perfecto.......................... Yo habré sido/



-  49 — 1
SEGü?)DA DIVISION DEL VERBO.

i*- Además de dividirse el verbo en sustantivo y 
adjetivo, y este en activo, neutro, recíproco, re
flexivo , auxiliar y pasivo, ¿ en qué otras clases se 
divide el verbo adjetivo?

It. En regular, irregular, simple, compuesto, per
sonal , impersonal, puramente impersonal y de
fectivo.

-P. Qué es verbo regular?
R. El que, adem<ásde conservar las letras radicales 

de su infinitivo en todos sus tiempos, números y 
personas, tiene todas sus terminaciones conforme 
á una de las tres conjugaciones de los verbos 
amar, iemer, partir, que son regulares.

P . Qué es verbo irregular?
R . El que en alguno de sus tiempos, números y 

personas se aparta de las reglas que guardan los 
regularos; v. gr. acertar, atender, dormir, mu
dan las letras radicales en varios tiempos y perso
nas , como acierto, atiendan , duerman.

P . Tienen todos los verbos irregulares en unos 
mismos tiempos su irregularidad?

R . N o, señor; pues unos la tienen en unos tiempos, 
números y personas; otros en otras personas, nú
meros y tiempos, y algunos la tienen solamente 
en el participio pasivo ; esto no obstante, se tiene 
observado que son muy pocos los que dejan de ser 
irregulares en el presente de indicativo.

P . Son todos los verbos irregulares de una misma 
especie?

R . No, señor; pues unos aumentan las letras radi-
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cales de su infinitivo, como de acertar, acierto; 
otros las cambian, como de acostar, acuesto; otros 
las pierden, como de ir , voy; y otros varían las 
letras de su terminación, como de tener, tengo, etc. 

P. Puesto que los verbos irregulares son de distin
tas especies, y que no es posible dar fórmulas ge
nerales para conjugarlos (á no ser aquellos que 
guarden entre sí una misma irregularidad), sír
vase y .  conjugar los verbos apretar, caber, pedir, 
correspondientes á la primera, segunda y tercera 
conjugación, además de los irregulares haber y 
ser, que ya quedan conjugados, 

i í .  Aquí los tiene V. en los tiempos, números y per
sonas , que son irregulares; los demás tiempos y 
personas que se omiten siguen la regla de los 
verbos regulares.

C onjugaeion  del verbo  ir re g u la r  a p r e t a r .

Su terminación es............... ar.
Sus letras radicales. . . . Apret.
Sus irregularidades son. . . once.

Presente de indicativo.

Yo aprieto. 
Tú aprietas.

Aprieta tú.

Él aprieta.
Ellos aprietan.

Presente de mperativo.

Apriete él. Aprieten ellos.



Yo apriete. 
Tú aprietes.

Presente de subjuntivo.

l5l apriete. 
Ellos aprieten.
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C onjugación d e l verbo  ir re g u la r  c a b eh

Su terminación es................... er.
Sus letras radicales.................Cab.
Sus irregularidades son treinta y  fres.

Presente de indicativo.
Yo quepo.

Pretérito perfecto.
Nosotros cupimos. 
Yosotros cupisteis. 
Ellos cupieron.

Presente de imperativo.
Quepan ellos. 

Presente de subjuntivo.
Nosotros quepamos. 
Yosotros quepáis. 
Ellos quepan.

Pretérito imperfecto.
Yo cupiera y  cupiese.
Tú cupieras y  cupieses.
El cupiera y  cupiese.
Nosotios cupiéramos y cupiésemos. 
Vosotros cupierais y  cupieseis.
Ellos cupieran y  cupiesen.

Yo cupe. 
Tú cupiste 
El cupo.

Quepa él.

Yo quepa. 
Tú quepas 
j l̂ quepa.
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Futuro.

Yo cupiere. 
Tú cupieres. 
Él cupiere.

Nosotros cupiéremos. 
Yosotros cupiereis. 
Ellos cupieren.

Conjugación del verbo irregular p e d ik .
Su terminación es....................ir.
Sus letras radicales................  Ped.
Sus irregularidades son treinta y  cuatro. 

Presente de indicativo.
Él pide.
Ellos piden.

Pretérito perfecto.
Ellos pidieron.

Presente de imperativo.
Pida él. Pidan ellos.

Presente de subjuntivo.
Nosotros pidamos. 
Yosotros pidáis.
Ellos pidan.

Pretérito imperfecto.
Yo pidiera y  pidiese. N. pidiéramos y  pidiesem. 
Tú pidieras y  pidieses. Y. pidiérais y pidieseis.  ̂
Él pidiera 7/ pidiese. Ellos pidieran 7/ pidiesen.

Futuro.
Nosotros pidiéremos. 
Yosotros pidiereis.
Ellos pidieren.

Gerundio.— Pidiendo.

Yo pido. ' 
Tú pides.

Él pidió.

Pide tú.

Yo pida. 
Tú pidas. 
El pida.

pidiera y  pidiese.

Yo pidiere.
Tú pidieres.
El pidiere.



P. Tiene V. que advertir alg’una otra cosa de los 
verbos irregulares ?

Jt. Sí, señor; y es que no se deben reputar como 
tales los que por razón de las reglas de Ortografía 
\arian sus letras radicales, ó las de sus termina
ciones , como ocurre con los verbos tocar ven
cer, resarcir, pagar, de quienes resultan )oqné, 
venzo, resarzo , pagué.

P . Qué son verbos simples ?
R. Los que tienen significación por sí solos’ v. " r 

clamar, tener, sentir. ’ °
P . Qué son verbos compuestos?
U. Los que se componen de verbos simples y de 

alguna otra sílaba ó palabra que se les antepone; 
V. gr. a-clamar, con-iener, disentir.

P . Qué son verbos personales?
R. Los que tienen uso en todos sus tiempos, nú

meros y personas; V. gr. amar, temer, partir.
P. Qué son verbos impersonales?
R. Los personales que, usados en las terceras per

sonas , no se les encuentra con facilidad la persona 
agente, y es necesario suplirla; v. gr. conviene 
parece, importa, hablan, dicen, cuentan, dicese 
ó se dice, háblase 6 se habla, cuéntase ó se cuenta.

P . Es también impersonal el verbo haber?
R. Sí, señor; en el sentido de existir, acaecer 

ocurrir, como cuando se dice: Umj dinero; ilubo 
corridas ; Habrá dificultades. Nótese en el primer 
ejemplo que el verbo haber usado como imperso
nal aumenta una ij en la tercera persona del pre
sente de indicativo.

P . Qué son verbos puramente impersonales?
R. Los que solamente tienen uso en las terceras
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personas de singular y en el infinitivo; v. gr. ama
nece , anochece, escarcha, que viene de amanecer, 
anochecer, escarchar.

P . Qué son verbos defectivos?
R . Los que además de ser puramente impersonales^ 

carecen también de algunos tiempos, ó su uso e& 
muy raro; v. gr. soler, yacer, placer, podrir, 
y tal vez algún otro.

Hay que advertir alguna otra cosa de la segunda 
división del verbo?

R. Aunque pudiera hablarse todavía de algunas 
particularidades, se omiten por no ser tan esen
cial su narración como el manifestar algunos de 
los verbos más irregulares, defectivos é imperso
nales , contenidos en la siguiente

Tabla de verbos irregulares.
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Abrir. Decir. Manifestar. Salir.
Absolver. Degollar. Morir. Satisfacer.
Adquirir. Dormir. Oir. Seguir.
Andar. Escribir. Oler. Sentir.
Asir. Estar. Placer. Servir.
Caber. Hacer. Poder. Soltar.
Cocer. Herir. Podrir. Tener.
Coger. Imprimir. Poner. Traer.
Confesar. Inquirir. Prender. Tronar.
Conocer. Introducir. Querer. Valer.
Contraer. Ir. Resarcir. Venir.
Contrahacer. Yacer. Resolver. Ver.
Cubrir. Jugar. Romper. Volver.
J)ar. Llover. Saber. Zaherir.
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ARTICULO V.

DEL PARTICIPIO,

P. Qaé es paiTicipio ?
R. Una parte de la oración que participa de la ín

dole del nombre adjetivo, y de la del verbo, y 
tiene los mismos accidentes que estos.

P. En qué se divide el participio?
R. En activo y pasivo.
P . Qué es participio activo?
Ít. El que significa acción en sentido gramatical y 

termina en ante en los verbos de la primera con
jugación, en ienle ó enlc, en los de la segunda y 
tercera; V. gr. amante, obediente, recurrente.

P . Qué es participio pasivo?
R. El que sigiiiñca pasión en sentido gramatical, y 

termina en ado , ido, to , s o , cho ; v. g r. amadb, 
leído, escrito, impreso, satisfecho.

P. En qué casos el participio hará oficios de nom
bre adjetivo?

R . Cuando se junte con sustantivos denotando cali
dad y concordando con ellos; v. g r. hombre 
honrado,m\x]e\'Q?, aplicadas.

P . En qué casos harán los participios oficios de verbo?
R . Cuando por sí solos, ó juntos con otros verbos,, 

denoten tiempo; v. gr. Amante de las leyes; Tfi 
eres amado ; Aquél está dormido ; Pedro ha 
corrido.

P . Cuántos son los tiempos del participio?
R . TcQñ : presente, como amante; pasado, como 

amado; futuro, como habiendo de ama-r.



a r t í c u l o  yl
DEL ADVP]RBIO.

P- Qué es adverbio?
R. Una parte de la oración que se junta al verbo 

para modificar y determinar su significación; 
v.^gr. Es tarde; Come bien; .Duerme mat.

P . En qué se dividen los adverbios?
R . En simples y compuestos.
P. Qué son adverbios simples?
R . Los que constan de una sola voz; v. gr. más, 

ménos, cerca.
P. Qué son adverbios compuestos?
R . ^Los que se componen de dos ó má^ voces; v .gr. 

á m as , de-m ás, a-de-más.
P . Qué otro nombre se da á los adverbios com

puestos?
R . Expresiones ó modos adverbiales.
P . De cuéntas clases pueden ser los adverbios?
R . De lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de 

comparación, de orden, de afii'macion, de nega
ción y de duda.

P- Qué son adverbios de lugar?
R . Los que denotan dónde se hacen ó suceden las 

cosas que significan los verbos; v. gr. ahí, aquí,
■ allí, acá, (dki, acullá, cerca, lejos, donde, 

adonde, enfrenle, dentro, fu'era, arriba, abajo, 
delante, detrás, encima, debajo, junto.

P- Qué son adverbios de tiempo?
R . Los que denotan cuílndo se hace ó sucede lo que 

signifloan ios verlios; v. gr. hoy, ayer, mañana, 
ahora, Iw'ffo, tarde, temprano, presto, pronto,
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minea, siempre, y a ,  jam ás, cuando, miéntras, 
aún, todavía, hogaño , antaño.

P. Qué son adverbios de modo?
It. Los que denotan cómo se hacen ó suceden las 

cosas que los verbos significan; v. gr. bien , mal, 
como, cual, asi, quvdo, recio, duro, despacio, 
alio , bajo , excepto , salvo , conforme , adrede, 
aposta, .•malamente, buenamente, y lasmlis de las 
voces terminadas en mente.

P . Cuáles son los demás adverbios?
Jl. Los de cantidad son ; mucho, poco, muy, casi, 

harto, bastante, tan, tanto, cuan, cuanto, nada. 
Los de comparación son : más, ménos, muy, tan, 
peor, mejor. Los de órden son : primeramente, 
sucesivamente, secundariamente, últimamente, 
ántes, después, lueyo. Los de arirraacion son : 
cierto, s i , ciertamente, verdaderamente, indubi
tablemente. Los de negación son : no, n i , nada. 
Los de duda son : acaso, quizá.

AKTÍCüLO YIl.
DE LA. PREPOSICION.

P. (d'id es preposición?
R . Una palabra que se antepone á otras para regi

miento del caso y señalar el término al que se re
fiere la acción del verbo; v. gr. amo á JJios, está 
con Pedro, adquiere casa.

P. De cuántos modos pueden ser las preposiciones?
R . De d o s: propias 6 impropias.
P . Cuáles son las propias?
R. Las que tienen signiíicado dentro y fuera de la 

coínposicion de las palabras; v. g r. á , ante-, con,
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contra, de, desde, en, entre, hácia, hasta,para, 
por, según, sin , sobre, tras.

P . Cuáles son las impropias?
R . Las que solamente tienen uso en la composición 

de las palabras, como des, ahs, dis; v. gr. deS” 
cargar, abstraer, distraer.

ARTÍCULO Ylir.
DE LA CONJUNCION.

P . Qué es conjunción?
R . La que traba y une las partes de la oración entre 

sí, y las mismas oraoiones unas con otras; v. gr. 
Pedro y  Juan fueron à caza ; mas Francisco y  An
tonio á pesca.

P . En cuántas clases se dividen las conjunciones?
R . En nueve : copulativas, disyuntivas, adversati

vas, condicionales, causales, continuativas, com
parativas, únales é ilativas.

P. Qué son conjunciones copulativas?
R . Las que juntan sencillamente unas palabras con 

otras, como son : y , é , n i, que; v. gr. Pedro y  
Juan no escribieron ni leyeron ; mas Félix é Ig
nacio lo hicieron perfectamente.

P . Qué son conjunciones disyuntivas?
R. Las que denotan division ó alternativa entre las 

cosas, como son; ó, lí, ya ;  v. g r. Juan ó Francis
co , Antonio ú Onofre, ya  entran ó ya  salen.

P. Qué son conjunciones adversativas?
R . Las que denotan oposición 6 contrariedad entre 

las cosas, como son : mas, pero, cuando, aunque, 
bien, bien que, sino, dado que; v. gr. Quisiera 
correr, mas no puedo ; El dinero hace á los hom
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bres ricos, pero no dichosos; El juez, aunque 
recto, es compasivo.

r .  Qué son conjunciones condicionales?
R. Las que expresan alguna condición , ó denotan 

necesidad de alguna circunstancia, como son : si, 
como, con tal que; v. gr. Puedes venir, si quie
res; Como estudies, serás docto; Diviértete con 
tal que cumplas con tu obligación.

P . Qué son conjunciones causales?
R . Las que sirven para expresar la causa, razón ó 

motivo de alguna cosa ya dicha, como son : por- 
que, pues, pues que; v. gr. No pudo asistir, 
porque estaba ausente; Sufre la pena, pues come
tiste la culpa; Ya lo habia examinado, pues que 
lo determinó.

P . Qué son conjunciones continuativas?
R. Las que sirven para continuar la oración, como 

son : pues, asiqtie, puesto, supuesto, esto supues
to, supuesto que, igualmente, del mismo modo, 
asimismo; v. gr. Digo, pues, que despaché aquel 
asunto; así que, como queda ya dicho, no hay 
razón para excusarse; Puesto, ó supuesto que te 
favorecen, muéstrate agradecido.

P . Qué son conjunciones comparativas?
R. Las que hacen comparación de unas cosas y ora

ciones con otras, y son : asi, como, asi como; 
v. g r . El hijo es como su padre; Asi como el timón 
gobierna la nave, asi el buen general dirige un 
ejército.

P . Qué son conjunciones finales?
R . Las que denotan el fin y objeto de la oración, 

como so n :porque,para que, á fm  de que; v. gr. 
Se ponen los medios para que se consiga el fin;
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padre se afana porque adelanten sus hijos v 
.es pondera los males de la ociosidad, á ün de oue 
huyan de ella. ^

P. Qué son conjunciones ilativas?
M. Las que sirven para enunciar una ilación ó con

secuencia , como son : conque, luego, pues por 
consiguiente, y otras semejantes.

ARTÍCULO IX.

BE LA  INTERJECCION.

P. Qué es interjección?
R. Una parte de la oración que sirve para expresar 

los varios afectos del animo.
P. Por qué se llama interjección?
R . Porque se junta á todas las partes de la oración..
/ .  Cuales son las signiíicaciones délas inteijecciones?
it. Muchas; las más de ellas comunes á todos los 

idiomas.
P . Cuántas clases hay de interjecciones?
R. Be admiración, de dolor, de alegría, de apro

bación, de abominación, de amenaza, de despre
cio, de indignación, de ira , de terror, de risa, 
de silencio, etc

P . Cuáles son las interjecciones?
R . Las siguientes : a f i , ay, cúspila , chis , chito, 

dnton, cho, ea, ch, h o la ,ja ,jo ,  oh,ojalá, sús, 
ta , tale, zape. •

P. Cómo se conocerá cada una de estas interjec
ciones?

R . Por el contexto de la oración ó escritura.
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ARTÍCULO X.

DE LAS FIGURAS DE DICCION.

1 \  Qué son figuras de dicción?
It. Ciertas licencias que se han introducido en el uso 

de algunas palabras, ya alargándolas, ya abre
viándolas , con el objeto de suavizar la pronun
ciación.

P. Cuántas son estas figuras?
R. Las mas usuales y corrientes son cuatro : sina

lefa , aféresis, síncope y apócope.
P. Que es sinalefa ?
R. Callar la última vocal de una palabra cuando la 

siguiente empieza también por vocal; v. gr. al 
por á el, del por de e l , esotro por eso otro.

P- Qué es aféresis?
R. Callar alguna letra ó sílaba del principio de una 

palabra; v. gr. norabuena por enhorabuena no
ramala por enhoramala.

P. Qué es síncope ?
R. Quitar alguna letra ó sílaba del medio de una 

dicción; v. gr. cornado por coronado, hidaho 
por hijodalgo, navidad por natividad.

P. Qué es apócope ó encogimiento?
R. Quitar letras ó sílaba al fin de dicción; v. gr. 

un, algún, san, por uno, alguno, santo.

ARTÍCULO IX.
d e l  a n á l i s i s  d e  a n a l o g í a .

P . Qué entiende Y. por análisis de analogía?
R. El exáraen que se hace de alguna cláusula ó pe-



riodo, explicando oìronnstanciadamente las partes 
de la oración que contiene, con todas sus relacio
nes, conexiones, accidentes y propiedades.

P . Cómo se analizará el período siguiente : Jesu
cristo siempre enseñó su doctrina solo de viva voz 
sin escribir cosa alguna?

R . De este modo : (Jesucristo) nombre sustantivo 
propio, compuesto de Jesus y Cristo, del género 
masculino y número singular ; (siempre) adverbio 
de tiempo ; (enseñó) verbo activo, tercera perso
na de singular del. pretérito perfecto remoto del 
modo indicativo del verbo enseñar, de la primera 
conjugación ; (su) pronombre posesivo del género 
común de dos equivalente á suya , y suprimida su 
última sílaba por la figura de dicción llamada 
apócope ó encogimiento ; (doctrina) nombre sus
tantivo común, verbal, derivado de doctrinar, 
equivalente á enseñar, del género femenino y nú
mero singular; (soló) adverbio de modo, que 
equivale á solamente; (de) preposición propia; 
(viva) nombre adjetivo derivado de vivir, que 
concierta con voz ; (voz) nombre sustantivo co
mún, derivado de vocear, género femenino 
por convenirle el artículo la , y del número sin
gular por hablar de una cosa sola; (sin) preposi
ción propia; (escribir) nombre del verbo, ó bien 
presente de infinitivo ; (cosa) nombre sustantivo 
común, primitivo, femenino del singular ; (alguna) 
nombre adjetivo que concierta con cosa, el cual 
se aplica indeterminadamente á una persona ó 
cosa con respecto á muchas.



PARTE SEGUNDA.
DE LA SINTÁXIS.

P . Qué es Sintaxis?
Ji. Aquella parte de la Gramática que trata de! 

modo de combinar las palabras para expresar los 
pensamientos.

P. De cuántos modos puede ser la Sintáxis?
R. De dos : natural y figurada.
P. Qué es Sintáxis natural ?
R. La que enseña los modos más regulares de colo

car las palabras, fundados en el órden de las cosas.
P. Qué pide el órden regular de colocar las palabras ?
R. Que primero se coloque el sujeto, después el 

verbo, en seguida la persona ó cosa en quien 
recaiga la acción del verbo (si este fuere transiti
vo), y luégo el caso que pidiere; junto con el 
nombre sustantivo se ha de poner el adjetivo que 
ie califique, y el genitivo que de él se rigiere; 
después del verbo se ha de poner el adverbio; la 
preposición, como palabra regente, ántes dé su 
caso, y el artículo ántes del nombre común con 
quien deba juntarse.

P . Se observa siempre este órden de colocar las pa
labras en la conversación y escritura ?

R. Cada uno las ordena como mejor le acomoda,
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según el juicio que haya formado de las cosas, o 
conforme al afecto del ánimo de que se halla po
seído ; de cuya narración ó escritura resulta la 
Sintáxis figurada.

P . De cuántas partes consta la Sintáxis natural?
R . De las tres siguientes: concordancia, rágimen 

y construcción.

ARTÍCULO x n .

DE LA CONCORDANCIA.

P. Qué es concordancia?
R . Él concierto ó conveniencia de unas partes de 

la oración con otras.
P. Cuántas son las concordancias?
R . Cuatro : de artículo y nombre, de sustantivo y 

adjetivo, de nombre y verbo, y de relativo y an
tecedente.

P. En qué concierta el artículo con el nombre?
R. En género y número; v. gr. el hombre, la mu

jer , los pueblos, las ciudades, lo bueno, lo mejor.
P . En qué concierta el sustantivo con el adjetivo?
R. También en género y número ; v. gr. caballo 

blanco, yegua negra , soldados valerosos, muje
res honradas.

P . En qué concierta el nombre con el verbo?
R . En número y persona; v. gr. yo amo , tú ha

blas, el hombre coítc, nosotros enseñamos, vos
otros estudiáis, las aves vuelan.

P . En qué concierta el relativo con el antecedente?
R . En género y núm ero, y algunas veces en caso;



V. gr. l'o  estimo ú  juez  que es compasivo , con
ciertan en género y número ; yo estimo al juez  que 
tu serviste conciertan en género, número y caso.

a r t í c u l o  xin.
DEL KÉGIMEN.

P ‘ Qué es régimen?
/U El gobierno de precedencia y dependencia que 

tienen unas partes do la oración con otras ; las pa- 
abrasprecedentes, ó (pío están ántes, visen y se 

laman régentés; y las dependientes, ó que están 
después, son y se llaman regidas.

A  Sírvase Y. acíarar esta definición con un ejemplo. 
11. En esta ovncion Pedroestimalas riquezas, Pedro 

iige al verbo estima, éste al nombre sustantivo ri- 
(ptezas, riquezas es regido del verbo, y éste de

P. Qué circunstancias se requieren para que una pa
labra rija ó sea regida de oti-a?

. Que \‘á regida se siga de la regente con una de
pendencia tan precisa que sin la ni-iniera no pueda 
subsistir la segunda; v. gr. si decimos P l caballo 
co ire , el nombre sustantivo eab<d'o es regente del 
verbo corre por ser aipiel e! que da movimiento á 
éste; y éste, á saber, el verbo corre, no puede 
por sí solo ponerse en movimiento sin (]ue el nom
bre sustantivo ejecute su acción 

p .  De las nueve partes cíe la oración, ¿cuántas v 
cuales de ellas pueden ser regentes?

-ft: Cinco solamente ; el nombre sustantivo el ver
bo transitivo, el participio, la preposición v la 
conjunción. .rv .
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KÉUiMEN DEL NOMBRE SUSTANTIVO.

P. A qaè paj’tes de la oracion rige el nombre sus
tantivo?

It. A otro nombre sustantivo, al nombre adjetivo y 
al verbo.

P. Cómo regirá un nombre sustantivo á otro?
li. La relación directa entre ambos se expresa 

siempre por medio de una preposición; v. g r. El 
perro de Juan ;— Callejón sìa salida.

P. Cómo regirá un nombre sustantivo á otro adje
tivo?

R. Generalmente con la intervención de un verbo in
transitivo ;v. gr. La elecciones acertada;—El reo 
murió arrepentido.

P . Cuándo regirá un nombre sustantivo al verbo?
R. Siempre que sea el principio ó móvil de la acción 

expresada por el verbo; v. gr. Juan discurre; — 
Luis estudia ;— El perro ladra.

P . Puesto que á falta de verdadera declinación en 
castellano, nos valemos de las preposiciones para 
determinar los casos, ¿en qué casos deberá estar 
el nombre para regir al verbo y á otro nombre en 
genitivo?

R. Para regir al verbo en nominativo ; v. gr. El 
hombre discurre ; mas para regir al genitivo en 
cualquier caso ; v. g r. El perro de Juan ladra;— 
El perro come la fruta de ¿a huerta.

RÉGIMEN DEL VERBO TRANSITIVO.
P .  A qué partes déla oracion rige el verbo transitivo?
R .  Al nombre sustantivo ó pronombre, á otro ver

bo, y al adverbio.



rige el verbo al nombre ypronom-

R . Al acusativo corno término de la acción del ver- 
bo; v. gr. Cojo Quiérote mucho.

P. De cuántos modos se rige el acusativo del verbo?
« . Dedos : con preposición cuando el acusativo es 

de persona, como Estimo á Pedro ; sin ella cuan
do el acusativo es de cosa , como Estimo las r i
quezas.

P . Cuando un verbo rige á otro verbo, ¿cómo se 
llama cada uno de ellos?

i?. El primero determinanle, y el segundo deíerjñi- 
narfo; V. gr. en esta Oración Quiero estudiar, el 
verbo quiero se llama determinante, y el verbo 
estudiar determinado.

P. ¿De cuantos modos rige el verbo determinante 
al determinado?

R. De tres: con conjunción, como Parece que llue
v e , ^  preposición, como Estoy para marchar- 
y sm una ni otra, como Pretendo saber.

P . Para qué fin rigen los verbos.á los adverbios?
li. Para ser modificados por ellos; v. a r  S o v /y?/ 

Estoy i * « , - Yivo acá ,- .V in e  a ¡ j e r ° ^ ¡ Z -  
nana,— Comí poco, — Bebí menos.

RÉGIMEN DEL PARTICIPIO.
P. Qué clase de participios son los que tienen ré

gimen?
P . Los activos que nacen de verbos transitivos ri

gen a! nombre sustantivo en el caso correspon
diente al verbo de donde salen, pero siempre por 
medio de preposiciones ; v. gr. El obediente á las 
leyes no será reo ante la justicia ; que es lo mismo
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que decir; El hombre que obedece las leyes no 
será reo ante la justicia.

RÉGIMETÍ IÌE LA PREPOSICION.

P. A qué parte de la oración rige la preposición? 
R . Al nombre, al verbo y al adverbio.
P . A qué casos rige la preposición al nombie sus

R.^^k todos raénos al nominativo y vocativo, que no
vSe rielen de nadie. , ,

p .  Rigen unos mismos casos todas las preposi

JÍ.*^Norseñor; pues hay preposiciones constantes 
que rigen solamente acusativo, otras ablativo, y 
las hay variables de dativo y acusativo, de geniti
vo Y ablativo, y de acusativo y ablativo.

P. Sírvase vnid. decirme todas las preposiciones 
con los casos que cada una rige.

R . Estas rigen solamente acusativo : ante, conila,
entre, hácia , hasta , según, tras.
Las de ablativo son: con, desde , en , stn.
Las de dativo y acusativo son : a , para.
Las de genitivo y ablativo esta: de.
Las de acusativo y ablativo son : por , .

P . De qué modo "8™  las preposi™“  ̂ al ^

^ ■ o S d e ' n o t r e ?  v " g r .  T ’tra b a ja r,-C o n

fuera etc.

¿ v s S ta  « . i s r í E
R .  A todos; V. gr. De ,-D esd e a/íí-H ácia
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RÍ2GDIÊ  ̂DE LA CüMJU?ÎCIÔ .

P.
R.

A qué partes de la oracioii rige la conjunción? 
A todas.

P- Por qué razón ?
R. Porque ccm]o las conjunciones sirven para tra-

. bar las palabras y oraciones entre s í , por esto 
después de cada conjunción deberá regirse una 
parte cualquiera de oración.

ARTÍCULO XIV.

DE LA CONSTRUCCION.

P- Qué es construcción?
R. Un segundo régimen que traba las partes de la 

Oración con más amplitud y ménos precisión que 
el régimen prim ero, con el objeto de dar energía 
á  las oraciones, hablar con más elegancia, y ex- 
pilcar mejor los conceptos. '

P ‘ A qué se reduce la construcción?
R- A mezclar palabras ó expresiones entre aquellas 

que componen el régimen primero para adornar 
las oraciones.

CONSTIUJCCIO.N ENTRE EL NOHliNATlVO Y EL VERBO.
P. Qué palabras se pueden construir entre el nomi

nativo y verbo sin fiiltar al órden de la Sintáxis 
regular?

R- Sin embargo de que los nombres en nominativo 
piden inmediatamente lili verbo, como El hom
bre ama, puédense por medio de la construcción 
interponer las palabras siguientes: adjetivos 
como L1 hombre bueno ama; sustantivos en ge-



Tiitìvo, como El hijo de Pedro viene; genitivy 
después de adjetivos, como El hombre lleno de 
dinero quiere más ; pronombres relativos con su 
verbo y régimen que forman otra oración inter
media , como El sugeto de quien formas queja te- 
favorece , etc.

COríSTRüCCIO?? ENTaE EL MiRBO Y ACUSATIVO.
P . Qué palabras pueden construirse entre el verbo- 

y acusativo sin faltar á la Sintáxis i’egular ?
R No obstante que todo verbo transitivo pide des

pués de sí un nombre sustantivo ó pronombre 
en acusativo, como El Hoy da sus ordenes, pué
danse muy bien por medio de la construcción in
terponer las expresiones siguientes : sustantivos 
en dativo, como El Rey da a/ Genrra/sus órdenes; 
dativos con sus genitivos, como El Pontífice envía 
al Arzobispo de Toledo ciertas bulas; ablativos y 
dativos con su régimen en genitivo , como Yo es- 
GÚho con loda expresión de aféelo al Corregidor de 
Huele la enhorabuena, etc.

C0?fSTRUCC10!S DESPUES DEL ACUSATIVO.

P. Pueden tener los verbos transitivos térininos in
directos en algunos casos, además del directo de 
SUS acciones, que son les acusativos?

R. S í, señor ; pueden tenerlos en los casos genitivo, 
dativo, acusativo y ablativo, según todas aque
llas terminaciones que puedan recibir las persoms 
ó cosas á quienes se dirige lo que los verbos sig
nifican; V. gr. Dios hizo el mundo de la nada, 
con la eficacia de su palabra, de su voluntad, y  
para su gloria.
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P . Hasta dónde llega el régimen de los verbos tran
sitivos en las oraciones de muchos casos?

R. Hasta el acusativo, como término de la acción 
del verbo; las demíis palabras que con él se cons
truyan van regidas de las preposiciones úsus casos 
correspondientes, conforme á su uso y signifi
cación.
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CONSTRUCCION DE LOS YERROS CON LOS PRONOMRRES.

P. Cómo se construyen los verbos con los pro
nombres?

R. Anteponiéndolos ó posponiéndolos á los mismos 
pronombres; v. gr. Su&nse arrepiente, ó Arre
piéntete Juan.

/A Cómo se llaman los pronombres que se posponen 
á los verbos, v. gr. Qiiiéro/e mucho?

R. Enclíticos ó arrimados, los cuales se posponen á 
los verbos cuando la oración principia por ellos 
como Ponfo las botas; y se anteponen (i los mis
mos verbosjio principiando la oración por estos 
como Al niño k  quitan el sueño. ’

P- Puesto q,ue las tei'minaciones de los pronombres 
personales son unas mismas en los casos dativo y 
acusativo, sírvase Y. darme una regla para cono
cer cuándo pej’tenecen á uno ú otro caso.

R . Cuando la acción del verbo recaiga ó. termine 
sobre el pronombre, v. gr. El juez persiguió á un 
ladrón , le prendió, y k  castigó , será acusativo; 
y cuando recaiga ó termine sobre otra parte de la 
oración, v. gr. El juez persiguió á un ladrón, le 
lomó declaración, y le notificó la sentencia, será 
dativo.
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ARTÍCULO XV.

DE LA ORACION GRAMATICAL.

P . Qué es Oración gramatical?
ü .  La expresión que con una o muolias partes de 

la Oración forma sentido perfecto; v. gr,. Vivo,—  
Redro duerme,— Juan valeroso,— El caballo
grande cí/dcojo,— El perro grande de Antonio 
cogió ayer una perdiz en el campo con ligereza.

P. Cuál de las nueve partes de la oración es la más 
esencial para formar oiuciones?

It. El verbo, sin el cual no tan solo no se pueden 
formar oraciones, sino (jue de él toman el nombre.

P. Pues qué nombre tienen las oraciones?
P . Unas se llaman de verbo sustantivo, otras de 

verbo activo, otras de verbo pasivo, y otras de 
infinitivo y relativo.

P. Cómo se distinguen estas oraciones?
P . .Llaman primeras ó perfectas á las que requieren 

más palabras o términos, y segundas ó imperfec
tas alas que requieren menos.

P . De cuántos términos consta la primera oración 
del verbo sustantivo ser?

P. De dos nominativos, el segundo de los cuales, 
llamado complemento calificativo ó circunstancial, 
se coloca áiites ó después del verbo; v. gr. Pedro 
es valeroso. Esta misma oración suprimiendo el 
complemento üfl/emo quedará segunda; v. g r. 
Pedro es.

P . De cuántos términos consta la primera oración 
del verbo activo, conocida por primera de activa?



R. De tres : nominativo de persona agente, verbo 
regido de é l , y acusativo de persona paciente re- 
gido del verbo ; v. gr. Pedro ama á Dios.

P. Qué entiende V. porpersonas agente y paciente? 
í i .  1 ersona agente es la que ejerce el acto del ver

bo, y paciente Ja que i'ecibe la acción del mismo 
verbo; V. gr en esta oración E l Rey nremia los 
servicws, el Rey es la persona agente por ejercer 
el acto de prenm r, y senncios es la paciente, por
que reciben la acción de ser premiados por el Reu • 
á cuya Oración quitándola el acusativo servicios 
quedará segunda, esto es , E l Rey premia.

' J f t  servicios
está pe fecta con respecto al régimen de la Sin-
tru cc io í^ ^ ^  según reglas de cons-

‘íe España premia li
b i  soldados los servicios hechos enla gueri a.

^ 'd ^ p a s iv r f^  términos consta la primera oración

R- -De nominativo de persona paciente, ver-bo en 
voz pasiva regido del nominativo, y ablativo de 
persona agente regido de la preposición de ó m r  
y  sabiduría se alaba por todos, ó es ala
bada de lodos ; á la que quitando el ablativo que-

sabiduría es

P . Cómo se variará una oración primera de activa á 
otra primera de pasiva sin alterar su sentido na
tural :

R- Poniendo el acusativo en nominativo concertado
con el verbo pasivo, y el nominativo en ablativo;
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V. gr. aoliva ; Los hombres alaban á Dios: pasiva; 
Dios es alabado por los hombres.

P . Qué son oraciones de infinitivo?
R. Las que piden dos verbos para su perfecto senti

do , de los cuales el primero es el determinante y 
el segundo el determinado, que es el infinitivo?

P . De cuántos términos consta la primera oración 
de infinitivo? ■

R . De cuatro: de nominativo de persona agente, 
verbo determinante, verbo determinado, y acu
sativo de persona que padece regido del primer 
verbo ; v. g r. Los hombres desean tener buena fa 
m a;— E l Rey manda que obedezcamos sus leyes.

P . Cómo puede llamarse oración de infinitivo la se
gunda de estas dos oraciones trayendo el verbo 
determinado en el modo subjuntivo?

R. Porque sin alterar su sentido natural se puede 
resolver al modo infinitivo suprimiendo la conjun
ción que , y poniendo el verbo en el infinitivo de 
este modo.: E l Rey manda obedecer sus leyes.

P . Se podrá llamar una oración de infinitivo cuando 
en ella se halle la conjunción que?

R. Si viene después de verbo será conjunción, y la 
oración de infinitivo ; mas si viene después de 
nombre haciendo relación de él será pronombre 
relativo, y la oración tomará este nombre, esto 
e s , de relativo.

P. Qué es oración de relativo?
R. La que, no expresando todo el pensamiento que 

deseamos explicar, va pendiente de otra, intro
ducida por el pronombre relativo que ó quien; 
Y. g r .  E l hombre, que guarda los preceptos divi
nos, es digno de la bienaventuranza.
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P. Cuántas oraciones contiene esta expresión?
R. Dos: la primera , e lhombre es digno de la bien- 

aventuranza; y la segunda, elcual hombre guarda 
los preceptos divinos.

P . Cómo se llaman estas dos oraciones?
R. La primera de antecedente , y la segunda de re

lativo. °
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ARTÍCULO XVf.

DE l a  SINTAXIS FIGURADA.

P. Qué es Sintáxisfigurada?
s® aparta de las reglas que prescribe la 

omtáxis i’egular bajo de ciertas licencias autoriza
das por el uso de los mejores autores.

P . Cómo se llaman éetas licencias ?
R- Figuras de construcción.
P . Cuántas son las figuras de construcción?
R . Las principales son cinco: hipérbalon, elipsis^ 

pleonasmo, silepsis y traslación.
P . Qué es bijiérbaton ?
R . Lo mismo que inversión ó cambio del órden re- 

p l a r  de las palabras, v. gr. gran caballo, en 
lugar de decir caballo grande, pues ya se sabe 
que el adjetivo grande ha de ir después del sustan
tivo caballo á quien modifica.

P . Qué es elipsis?
R . Callar palabras no necesarias á la inteligencia de 

as cláusulas, pero sí á la integridad gramatical de 
las oraciones; v. gr. Juan va á m isa , y Antonio 
a paseo, en lugar de decir, y Antonio va á pa
seo , por faltar en la segunda oración el verbo va.



P. Qué es pleonasmo?
R. Aumento de palabras no necesarias á las locu

ciones , pero sí para darlas más fuerza y energía; 
V. gr. cuando decimos yo mismo subí am ba , co
metemos esta figura, porque para explicar nuestro 
concepto no son necesarias las palabras mismo y 
arriba, y basta decir yo subí.

P . Qué es silepsis ó concepción ?
R . Faltar á la gramatical concordancia, perone 

al sentido de la oración ; v. gr. cuando decimos 
V. S . es beniyno, por concertar el adjetivo benig
no con el sustantivo varón que se sobreentiende, 
y no con V. S. que es femenino, cometemos la 
figura silepsis.

P. Qué es traslación?
R . Bar á ciertos tiempos de los verbos una signifi

cación que ordinariamente'no tienen. Así, se 
dice con mucha frecuencia : Me has de pagar ; 
tienes que pagarme, en lugar de págame.— ¡No 
correr! en vez de No corráis. No solamente en 
la escritura, sino en la conversación, abundan 
locuciones por el estilo.

ARTÍCULO XYII.
DE LOS VICIOS DE LA  ORACION.

P . Qué entiende V. por vicios de la oración?
R . La impropiedad de nombrar ó colocar las pala

bras en la conversación ó escritura.
P . Cuántos son los vicios de la oración?
R . Dos : barbarismo y solecismo.
P . Qué es barbarismo?
R . Una palabra disparatada é intolerable en la con
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versación y escritura: este vicio se comete cuan
do se quitan, mudan ó añaden letras á las pala
bras , ó cuando se pronuncian largas en lugar de 
breves, ó al contrario; v. gr. catammo por ca- 
iecismo, presinar por persignar, parráco por 
párroco , caractér por carácter, etc.

P . Qué es solecismo?
R. Un vicio que afea y altera el sentido de la ora

ción : se comete cuando se quitan, mudan ó aña
den palabras á la oración, faltando á las reglas de 
la concordancia, régimen y construcción; v. gr. 
E l discípulo buena estudia por El discípulo bueno 
estudia; Voy ápor agua por Voy por agua; En
seño lección por Enseño la lección; Tengo comer 
que por Tengo que comer, etc.

a r t i c u l o  x v m .

DEL ANÁLISIS DE LA SINTAXIS.

P. Qué entiende Y. por análisis de Sintáxis?
R. El exámen que se hace de alguna proposición ó 

período , considerando por menor las oraciones de 
que consta, si son primeras ó segundas, si natu
rales ó figuradas, con expresión de las partes que 
las constituyen, y de la concordancia, régimen y 
construcción que recíprocaniente tengan entre sí.

P. Cómo se analizará el período siguiente : Mandó 
Dios poner las tablas de la ley en el arca de la 
alianza, la cuatera de madera preciosa, reves
tida de oro?

R. Después de leidocon la atención correspondien
te , se dirá así: este período contiene tres oracio
nes : la primera es mandó Dios poner las tahlas
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de la ley en el arca de la alianza ; la segunda es 
la cual era de madera preciosa; y la tercera es 
revestida de oro.

La oracion primera es una perfecta de infiniti
vo , cuyo sujeto ó nominativo es Dios , mandó'qs, 
el verbo determinante, poner es el determinado, 
y tablas es el término de la acción del verbo po
ner ó el acusativo : se resuelve al modo subjunti
vo así : Mandó Dios que se pusiesen las tablas de la 
ley en el arca de la alianza.

Sentido. Se halla en sentido figurado por la fi
gura hipérbaton, á causa de estar el verbo deter
minante mandó antepuesto al nominativo Dios; 
de la ley y de la alianza son dos genitivos de po
sesión , y en el arca es un ablativo de lugar.

Concordancia. En esta oracion se encuentran 
cinco concordancias : la primera es de nominativo 
y verbo, y las otras cuatro de artículo y nombre; 
la de nominativo y verbo, que es mandó Dios, 
concierta en la tercera persona del singular, y las 
cuatro de articulo y nombre conciertan en género 
y número ; e! arca no concierta en género por 
huir de la cacofonía.

Régimen. Kl nominativo Dios rige al verbo 
determinante mandó, este rige al determinado 
poner, ambos verbos rigen al acusativo tablas, y 
el genitivo ley es regido mediatamente del acusa
tivo é inmediatamente de la preposición de..

Construcción. Como el régimen de los verbos no 
pasa de los acusativos que son términos de sus ac
ciones , y los acusativos solamente pueden tener 
por régimen á los nombres en genitivo, las de
más palabras que con aquellos se construyan irán
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pendientes u n ^  de o tras, ó regidas de sus respec
tivas preposiciones _á los casos correspondientes 
según su uso y significación; así el sustantivo 
ojrax se halla en ablativo, regido de la preposición 
en,'^alianza  en genitivo regido inmediatamente 
(xQ arca y mediatamente de la preposición de.

U  segunda oración (la cual era de madera 
preciosa) es una segunda de relativo con el ver
bo sustantivo ser ; la cual es el nominativo susti
tuto de arca y concertado con esta en género v 
num ero, era es el verbo concertado con el nomi
nativo en la tercera persona de singular, y made
ra preciosa es un ablativo de m ateria, regido de 
la preposición de. > o ^ ue

La tercera oración (remstida de oro) es una
en la elipsis
en atención á suplirse el nominativo y verbo esto 
e s , el arca estaba revestida de oro : el a rca ’es el 

eífoía es el verbo concertado 
persona del número singular, 

raesUda es el segundo nominativo concertado con 
el primero en género, número y caso, y oro es 
un ablativo de materia, regido déla preposicioní?^.
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PARTE TERCERA.
DE LA PROSODIA.

p- PHosoDLvqué es?
'’" ' í  Gramitica que easeàaàp ro -

„ rSat“ t l t r  ’ ' y
P . Qué es acento?

pronuncia una dicción va 
subiendo, ya bajando la voz ; ó mejor dicho aquel 
^fuerzo particular con que se pronuncia ía vocal 
de ciertas sílabas aíarg-ando el tiempo de su d u z J

P . Cuántos son los acentos? 
i?. Dos : grave y agudo. Acento grave se dice cimo 

do una sílaba se pronuncia b re le , y a g i o  c u a ^  
do se pronuncia larga. ^

aJen to sT  ««‘«s dos
n .  Solamente tenemos una para acentuar las silabas 

i> Cfmo' s T l f  '“ fP . Como se llama y figura esta señal?
/¿. Llámase acento agudo, y es una rayiía oblicua 

de derecha á izquierda, puesta sobre la vocal de la 
silaba en que más carga la pronunciación y se fio-u 
ra d e  este modo («, .1 , i ,  6 , á).

É



"'laSLtfeSr™" P -
M. Kn una de estas tres sílabas : en la última pn 

las voces que llaman agudas, como en S / d  
en la penúltima, que es la m ¿  común como e¿ 
Carabuca, y en la antepenúltima en los esdrúiu 
los, como en príncipe.

/ .  A qué voces llama V. esdrújulos?
X  cualquiera voz de tres ó más sílabas cuyas dos

Si la acentuación más frecuente de las voces úp

peiiumma sílaba, ¿cómo vemos muchos escrifns ph 
n  *Pnr” '̂  acentuadas dichas sílabas ?

tener e ^ q l o e S n  P>'™™ciaoion pueda

primera sirve para acentuar los mono- 
sdahm é voces de una sola silaba termlnadaren

segunda para acentuarlos 
polisílabos ó voces do dos sílabas en adelante tcr 
minadas en vocal; y Ja tercera para

terminados en consonante.

r e g l a  i  .

De la acentuación de los monosílabos. 

’̂■le?m¡naSe,f “ «nosHabos
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Jl. listos no se acentiiaii en castellano por ser siem
pre largos , á no ser que tengan dos d más signi- 
licados, que se acentuará aquel que se pronuncie 
con mas pausa, como dé y sé cuando fueren tiem
pos de los verbos dar y ser, para distinguirlos de 
cuando </a fuere preposición y pronombre; más 
adverbio para diferenciarle de»míconjiincioii,etc.: 
también se acentuarán las vocales a , e, o u 
cuando por sí solas forman parte do oración por 
ejemplo, la preposición á en la frase Amo á Dios.

REGLA II .

la acentuación de los polisílabos terminados en vocal.

t n  qué sílaba se deben acentuar los polisílabos 
terminados en vocal?

^  ^ pronunciación,
menos en la penúltima que no se acentúa por ser

P  S  esdrúj.,10 es breve'
/". 811 vaso V. decirme algunas voces terminadas en 

vocal que no se deban acentuar en castellano por 
cargar la pronunciación en la penúltima sílaba.

/¿. Aquí las tiene V .; p ia la , constancia, JSavarre- 
le, sea, cae, brea, ayua, mnluo, disíurbio, efe.

‘̂ ífn 'hfT \  acentúen en la
slaba donde más cargue la pronunciación, no . 
siendo on la penúltima.

n .  Las siguientes: allá, calé, biricú, cámara 
m ío entraré, búscamete, bárbaramente: q%ío 
es, los adverbios compuestos de esdrújulos y de 
la terminación se acentúan siempre en la 
antepenúltima sílaba del esdrújulo.

/ .  Puesto que ya sabemos que no so han de acen-
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tiiar laspemìUiinas sílabas de las voces termina 
(las pii vocal, aunque en ellas cargue la iironnn- 
cmcion, ¿ tiene alguna excepción esíaren-la?

^ ^ ‘̂ '^^^'i^'^'^ntuariaspenrtltimas 
silabas do las voces compuestas de verbo v nro- 
nombre, con el objeto de conservar el acento de 
su primor simple : v. gr. de cogi y hallaré, cogi
te y h fa r e m o :  2 /  deben acentuai-se las p¿iaUi- 
mas silabas de las voces verbales correspondientes 
a dos tiempos, para diferenciar cada uno de ellos- 
V. gr. conceplúo, hernioséo, y acañoneo, aiie 
son presentes, para diferenciarlos de conceníuó 
hermoseo y acañoneó, que son pasados ; v Z Á nrn-  
bien se acentuarán las pemiitimas sílabas do las 
voces correspondientes á dos ó más significados 
para evitar toda duda; v. gr. cantára que es ver
bo , para diferenciarle de cántara (|ue es nombre.

REGLA I I I , -

I>elaacent%acio}idt los polisílabos terminados en con
sonante.

En qué silaba se deben acentuar los polisílabos 
terminados en consonante ?

R- Pin aquella donde más cargue la pronunciación 
menos en la fiitima, que no se acentúa por ser 
comunmente larga.

P. Sírvase V. decirme algunas voces terminadas 
en consonante que no se acentúen sus últimas sí- 
Jabas por sersiempre largas.



P .  Dígame V. otras voces que' se acentúen en la sí
laba donde más cargue la pronunciación, no sien
do en ia ultima.

n . Árbol virgen, régimen, mártir, Júpiter 
crisis, Aristóteles, alférez. ’

P. Puesto que ya sabemos que las palabras termina
das en consonante no se deben acentuar en sus 
ultimas sílabas, ¿tiene alguna excepción esta regla? 

R. Tiene dos: 1. deben acentuarse las últimas sí
labas de las voces verbales correspondientes á dos 
tiempos para diferenciar cada uno de ellos, como 
eslm aras, mturo de indicativo, para diferenciar
le de , pretérito imperfecto de snbjun-
t i \o , y se acentuarán también las últimas sí
labas de las voces correspondientes á dos signifi
cados para evitar toda duda, como serás, tiemno
del verbo ser , para diferenciai'le de séras que es 
nombre sustantivo. > i c es

P. Tiene V. qu&advertir alguna otra cosa de la 
acentuación de los polisílabos terminados en con
sonante ?

R. Sí, señor: ú son plurales, tanto de nombres 
como de verbos, no se acentuarán sus penúltimas 
silabas, aunque en ellas cargue la pronunciación 
por conservar la acentuación de sus siní/ulares’ 
así como no se acentúan los plurales /lombres que 
se orma de hombre, pensaban de pensaba, y sin
gulares de singular : el plural caracléres no con
serva el acento de su singulai’ carácter.

P. Cómo se hará el análisis de pi*osodia del periodo 
siguiente : Jesús se hacia admirar de todo el 
mundo, y  se llevaba tras sí f/ran número de nen
ies, que le seguía hasta los desiertos?
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- S ö 
ll. De este modo : (Jesm) la pronunciación de esta 

palabia carga en la ùltima sílaba sus, y no se 
acentúa por terminar en consonante ; (iß) no se 
acentúa por ser monosílabo y pronombre-, mas 
debería acentuarse si fuese veito  ; (/mc?a) la pro
nunciación carga en la penúltima sílaba ci, y no 
se acentúa por terminar en vocal la última sílaba- 
{admrar) su pronunciación carga en la ùltima 
sílaba m r  , y no se acentúa por terminar en con
sonante ; {dé) no se acentúa por ser iireposicion 
mas se acentuaría si fuese verbo ; {lodo) su pro
nunciación carga en la penùltima silaba to , y no 
se acentúa por terminar con vocal la ùltima do; 
{el) no se acentúa por ser artículo, mas debería 
aoen uarse si fuese pronombre; {mundo) no se 
acentúa pov cargar su pronunciación en la penùl
tima sílaba m un, y terminar en vocal la ùltima 
(lo, (?/) no se acentua esta conjunción copulativa 
pi^ representare con y  griega, mas se acentua
ría si tuese « latina ; (se) no se acentua por ser 
pronornbre ; {llevaba) su pronunciación carga en 
la penultima sílaba v a , la cual no se acentua por 
ermmar en vocal la ùltima ba; {iras) no se acen- 

tiia por ser monosílabo de un solo significado-
® pronombre, se acentuaría

también si fuese adverbio afirmativo, y dejaría de 
acensarse si fuese conjunción; {(jran) no se 

monosílabo; {número) acentúase 
la antepenúltima silaba por ser esdrújulo ■ (de) 
no se acentua por ser preposición ; (nenies) su 

ia penùltimi S lab aV » ' 
M r a c e n t u a r s e  por terminar en boii- 

sonaiite la ultima sílaba fes, deja de acentuarse-



por ser plural de (jeníe, que no debe acentuarse; 
(gue) no se acentúa por ser pronombre relativo, 
mas se acentuaría si fuese interrogativo i5 admira
tivo; {le)no seacentua por ser monosílabo; (seguía) 

‘carga su pronunciación en la sílaba penùltima 
già, y no se acentúa por ser letra vocal su ùltima 
sílaba ; [hasta) no se acentúa por la misma razón 
que la palabra anterior ; (los) no se acentúa por 
ser monosílabo ; (desiertos) no se acentúa por ser 
plural de desierto, que tampoco se debe acentuar 
por terminar en vocal, y cargar la pronunciación 
en la penúltima silaba sier.



PAßTE CUARTA.
D E  L A  O R T O G R A F IA .

P. Ortografìa qué es?
It. Aquella parte de la Gramática que enseña el 

modo de escribir con propiedad las palabras.
P. Cuántas son sus partes?
R. Dos : la primera trata del nùmero, valor, oficio 

y uso de las letras de que se componen las sílabas 
y palabras ; y la segunda de los signos ortográfi
cos con que en cierto modo se vivifican las mis
mas palabras.

P. Cuántos principios pueden servir de norma para 
• perfeccionar la escritura por lo que respecta al 

oficio y uso de las letras?
R. Tres : la pronunciación, el uso constante y el 

orUjen; tan necesarios todos, que en faltando 
cualquiera de ellos no puede saberse la ortogra
fía adoptada por la Academia Española.

P- Por qué razón?
R- Porque ninguno es tan general que pueda se

guirse como regla invariable ; por lo cual cada uno 
de ellos necesita del auxilio de los otros dos.

P. Cuándo nos podrá servir de regla la pronuncia
ción?



R. Cuando el sonido de una letra no pueda confun
dirse con el de otra.

P. Cuándo nos podrá servir de regla el uso?
R. Cuando sea común y constante en escribir las 

voces con unas mismas letras.
P . Cuándo nos podrá servir de regla el origen ?
R. Cuando la pronunciación no determine con qué 

letra se debe escribir la voz, el uso no sea cons
tante, y el origen sea conocido.

ARTÍCULO XIX.

DEL OFICIO Y  USO DE LAS LETRAS.

P. Qué son letras ?
R. Ciertos caractéres q ue , combinados entre sí, 

forman sílabas y palabras.
P . Cuántas son las letras de nuestro alfabeto caste

llano?
R. Veintiocho.
P. En qué se dividen?
R. En Tuayúsculas y minúsculas ; y son: Mayúsculas'. 

A , B, C, Cí I ,D,  E ,  F ,  G , I I ,  I,  J ,  K , L , LL ,  
M,  N , N ,  0 ,  P , Q ,  R ,  S,  T,  Ü , V , X ,  Y, Z. 
Minúsculas: a ,  b ,  c,  ch,  d,  e,  f, g ,  l i , i , j , k ,  
1 ,11, m , n , ñ ,  o , p , q ,  r ,  s,  t ,  u ,  v , x , y ,  z.

P . En qué se dividen las letras, tanto mayúsculas 
cuanto minúsculas?

R. En vocales y consonanles.
P . Cuáles son las vocales?
R. Lasque se pronuncian por sí solas, como son 

las siguientes: a ^ e , i ,  o ,u .
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V . Cuáles son las consonantes ?

Las que no se pueden pronunciar sin el auxilio 
de alguna vocal, y son todas las demás del abece
dario.

F.
R.
P .
n .

En qué se dividen las letras consonantes?
En mudas y semivocales.
Cuáles son las mudas ?
Aquellas cuya pronunciación empieza por la mis

ma consonante, como son las siguientes : b c 
t , i .

P . Cuáles son las semivocales ?
R. Aquellas cuya pronunciación comienza por vo- 

c ^ ,  como son : / “, A, //, m, n , ñ , r , s, x .
P . Tienen alguna otra división las letras conso

nantes?
R. Bivídense en dobles y sem llas, tanto por su fi

gura cuanto por su valor.
P. Cuáles son Ja letras dobles por su figura?
R. La ch, ll, ñ  y r r ;  todas las demás son sencillas.
P. Cuáles son las letras dobles por su valor?
R. La. c, g Y r  que tienen dos distintas pronunciacio

nes ; todas las demás son sencillas.
P- Se pueden dividir de algún otro modo las letras 

de nuestro alfabeto castellano?
R- En la Ortología ó Arte de enseñar á leer ó pro

nunciar bien las palabras, se dividen también las 
letras en vocales, labiales, linguales, dcnlnles, 
paladiales y guturales : en vocales, como a, e, i, 
o, u; en labiales, como b, f ,  m, p ;  en linguales, 
como d, l, H, n, ñ, r , t;  en dentales, como c, 
ch, h, s, z ;  en paladiales, como la i?; y en gutu- 
rales, como g, j ,  se.

P- Be las veintiocho letras de nuestro alfabeto,



¿cuáles se escriben por su pronunciación á causa 
de no confundirse unas con otras ?

It. Las diez y ocho siguientes: a, ch, d, e, / ,  i, l, 
U, m , n, ñ , o ,p , r , s, t, u, y.

P . Cuáles son las que se escriben por el uso y origen
' á causa do confundirse unas con otras?

It. Estas diez: b, c, g, h , j ,  k, q, v, x , %.
P. En qué disposición se confunden estas letras?
P. La V se equivoca con la 6 ; la c con la %, con la k 

y con la q; la g se confunde con la /, y en la orto
grafía antigua se confundía también con la x.

DE LAS VOCES QUE DEBEN ESCRIBIRSE CON B.
P. En qué casos se equivoca la con la á?
R. Solamente cuando hiere á las cinco vocales, pues 

la V jamás se antepone á consonante, como se 
antepone la b en estas ó semejantes voces: blan
co, brecha, absolver, obtener, abrogar, subro
gar , etc.

P . Ya que la confusión de la v con la b se advierte 
solamente cuando estas dos letras hieren á ías vo
cales, ¿qué voces se deberán escribir con b?

R. Todas las que la traigan de su origen, y algu
nas otras pocas en que ha prevalecido el uso es
cribirlas con b, sin embargo de escribirse con v en 
el origen.

P. Sírvase Y. decirme algunas voces que por el 
origen se escriban con b.

R. Beber que viene de bibere, escribir de scríbere, 
bellota áQ baíanus, etc.

P. Dígame Y. otras voces que por el uso se escri
ban con 6, sin embargo de escribirse con v m  el 
origen.
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R. Abogado que viene &Badvocalm¡ bochorno do 
vidturnus, buitre de vullw , etc.

P . Si el oríg-en fuere dudoso y vario el uso, ¿con 
qué letra se deberá escribir la voz?

R. Con b; como bálago, besugo, bicoca.
P. Qué otras voces se deben escribir con b?
R. Todas.las que en su origen tienen;?; como cabe

za  que viene de caput, obispo de episcopus, cabe
llo de capillus; también se escriben con b todos 
los tiempos del verbo haber y los pretéritos imper
fectos de indicativo de la primera conjugación, 
como amaba, observaba: el pretérito imperfecto 
del verbo ir se escribe iba, ibas, etc.

DE LAS VOCES QUE DEBEN ESCRUUBSE CON V .

P. Qué voces deben escribirse con v consonante?
R. Todas las que la tienen en su origen, y algunas 

otras pocas en que ha prevalecido el uso escribir
las con V ,  sin embargo de que en el origen se es
criben con b.

P. Sírvase Y. decirme algunas voces que por el ori
gen se escriban con v.

R. \oluntad que viene de voluntas j vivir de vive
ro, vara de virga, etc.

P. Dígame Y. otras voces que por el uso se escri
ban con V ,  sin embargo de escribirse con b en el 
origen.

R. Vasija qiî e viene de bacchar, Severino de Sibe- 
rmus, Avila de Abida, etc.

P- Qué otras voces se deben escribir con v i  
R. Las que en su origen tienen / ;  como provecho 

que viene de profectus: los adjetivos terminados
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en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo; corno 
dozava suave, octavo, nueva, nueve, nuevo, pri
mitiva, primitivo.

DE LA EQUIVOCACION DE LA C CON LA K, Q Y Z.
P. Qué clase de letra es la c?
R. Consonante rauda, sencilla en su figura y doble 

en el valor, por tener dos distintas pronuncia
ciones.

P. Qué pronunciaciones son estas?
R. Fuerte con las vocales a, o, u ; como canto, 

coma, cuna : suave con la e y la i;  como centeno, 
cisma.

P. Qué letras se confunden con la c en la pronun
ciación y escritura ?

R. En la pronunciación fuerte , ca, co, cu, se con
fundía en la escritura antigua con la 9' ;  y en la 
pronunciación suave ce, ci, se confunde en la escri
tura antigua y moderna con la z.

P. Supuesto lo dicho, ¿con qué letra se escribirán 
en la pronunciación tuerte las sílabas ca, co, cu, 
que suenan en las voces cantidad, contador, cíí- 
ñado?

R. Conc; mas en los casos en que la u no se pro
nuncia, como sucede en las sílabas que, qui, que 
suenan en las voces querella, quinientos, se escri
birán con q.

P. Tiene alguna excepción esta regla?
R. Sí, señor: ciertas voces, tomadas de otros idio

mas, se escriben con A’, como kabila, kepis, kiló
metro, Kostka, kurdo.

P. Con qué letra se deben escribir las sílabas ce, ci, 
que suenan en las voces cesto, denlo?
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11. Casi siempre con c ; menos algunas pocas que se 
escriben con z  por el uso más arreglado al origen; 
como zenit, zeugma, zinc, zizaña, ele. Los sin
gulares terminados en z  cambian esta letra por 
la c en sus plurales y derivados; como de pez, 
peces, pecera , lu z , luces, lucero, lucerna, ele.

DE LA CONFUSION DE LA G CON LA J Y X.

Qué clase de letra es la g?
11. Consonante muda, sencilla en su figura y doble 

en el valor, por tener dos distintas pronuncia
ciones.

P. Cuáles son estas pronunciaciones?
ll. Suave con las vocales a, o, u , como gamo, 

goma, gusto; fuerte con lasvocalese, como 
gesto, gmele.

P . En qué otros casos puede ser suave la pronun
ciación de la ^ ?

11. Siempre que entre esta letra y cualquiera de las 
vocales e, i,  se interponga la u , I j  r ,  como en 
guedeja, guisado, iglesia, negligente, fjreña, 
grima.

P. Con qué letra se confunde la g en la pronuncia
ción y escritura?

U. Con ninguna se confundo en la pronunciación 
suave ga, gue , gui, go, gu; mas en la fuerte 
ge, gi se confunde con la ; ,  y en la escritura an
tigua se confnndia también con la x .

P. Supuesto lo dicho, ¿con qué letra se escribirán 
las sílabas g a , gue, gui, g o , g u , que suenan en 
las voces r/rt/a, guerra, guia, golfo, guante?

It. Siempre con g; mas cuando la u deba conservar



su natural sonido en las sílabas gue , (ju í, se de
notará poniendo sobro dicha letra los dos puntos 
llamados crema ó diéresis en esta forma (ü ), y 
así podremos pronunciar y escribir con toda pro
piedad las voces agüero, argüir , vergüenza , ci
güeña.

P. Con qué letra se deben escribir las_ sílabas ja ,  
jo ,  j u ,  que suenan en h s  voces jabón, jara , 
jornada, jo ya , juego ,juncm?

R. Siempi’e y por regla general con j .  Algunos 
nombres hebreos conforme á su origen se escri
ben con j , como Jesús, Jesuiía, Jerusalen, /ere- 
m/aí.-también se escribirán con j  los derivados 
do las sílabas;«, yo comopn/ero, rojizo, que se 
derivan de p a ja , rojo.

P . Qué voces deben escribirse con x  ?
R. Como esta consonante se inclina siempre á la 

pronunciación suave do c y í , ó de ¿r y 5, se es
cribirán con X aquellas voces en que , entre dos 
vocales, se perciba el sonido de dichas es ó gs; 
como axioma, exacción, execración, existencia, 
exorbitante, exuberancia, e/c. sin el acentocir- 
cunftejü que ántes se usaba sobre la vocal á quien 
heria, como examinar. Cuando la x  va ántes de . 
consonante se escribirán con dicha letra aquellas 
palabras castellanas que la traigan de su etimolo
gía latina, como excelencia, experimento, ex
tensión. La pronunciación fuerte ó gutural de 
la X en las pocas voces castellanas terminadas en 
dicha letra está abolida por el uso , y así_ se es
criben c o n /;  como reloj, herra j, carcaj, cuyos 
plurales son relojes, etc.
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DE LAS VOCES QUE SE DEBEN ESCRIBIR CON íl.

Qué clase de letra es la h ?
li. Consonante semivocal, y sencilla en su valor y 

figura: en castellano es señal de aspiración no 
precediéndola la c , y no aumenta pronunciación 
alguna anteponiéndola d posponiéndola á las vo
cales.

P. Qué voces se deben escribir con h?
Ji. Además de todas aquellas que se escriben con 

la ch, también se escribirán todas las que princi
pian con la sílaba ue, como Im érfam , hueso, 

; las que tienen/^ en su origen, como/mr- 
mtga qne viene de fórmica , higo de ficus, ha
cer do (acere ; las que en su origen tienen h (á 
no oponerse el uso), como/mwárc que viene de 
homo, hoy de hodie, hacienda de habenlia, y 
algunas otras pocas que por el uso más arreglado 
al origen se escriben con h , como almohaza, he
misferio , hipocondríaco.

DE LAS VOCES QUE SE DEBEN ESCitlBtJl CON I LATINA, Y 
GRIEGA Y M.

P. Qué clase de letra es la t con estas dos figuras i, y?
li. Con la prim era, que hemos tomado de los lati

nos , siempre es vocal; mas con la segunda, que 
hemos tomado de los griegos, unas veces es vocal 
y otras consonante.

P- Kn qué ocasiones debe usarse la i  latina?
Siempre que tonga sonido por sí misma y no



hiera á la vocal que la siga ; como irregular, orlo- 
gra fía , mineral.

P . Cuándo se debe usar de la y  griega como vocal?
R. Cuando sea conjunción copulativa, como Pedro 

y Juan; cuando forme diptongo con la vocal que 
la anteceda, como doy, buey.

P. Cuándo debe usai’se de la y  griega como conso
nante ?

R. Cuando hiera á las vocales que la sigan forman
do sílabas con ellas, como saijo, yerro , hoyito, 
raya, yugo.

P. Qué voces se deben escribir con m?
R. Además de todas aquellas que se componen de 

las silabas m a , m e , m i, m o , m u , se escribirá m 
y no ántes á e b y á e p ;  como sombra, campo.

[)li LAS VOCES qUE SE DEBEN ESCRIBIR CON R SENCILLA Y 
DOBLE.

P. Qué clase de letra es la. r?
R . Consonante semivocal, sencilla y doble en su fi

gura y doble en el valor, por tener dos distintas 
pronunciaciones, que son fuerte y suave.

P. En qué casos debe ser fuerte la pronunciación 
delar .^

R. Estando sencilla en principio de dicción, como 
ra m o , rutina ; ó duplicada en medio, como par
r a ,  zorra.

P. En qué casos debe ser suave?
R. Estando sencilla en medio y fin de dicción, como 

coi'ona, saber.
P. Hay casos en que la r  tenga fuerte su pronun

ciación hallándose sencilla en medio de dicción?
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i?. Sí los hay: 1 <íespues de las consonantes/, m 
y 5 , como malrotar, honra, desreglado: 2 .® des
pués de Jas sílabas ah , oh, suh, p re , pro  como 
abrogar, obrepción, subrepción, preronaliva, 
jnorogar;y  3. en las voces compuestas, cuyos 
segundos simples comienzan -por r , como de roto 
redondo, rubio, maniroto, cariredondo, pefi~
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DE LAS SILABAS, DIPTONGOS Y TRIPTONGOS.

7*. Quí es Silaba?
n .  La voz que resulta de la pronunciación breve ó 

larga de una, dos ó tres letras vocales, ya se pro
nuncien solas, ya acompañadas de consonantes; 

g i. v a -r ia , a-ma-nuen-se, san-ti-guais.
I . Que otro nombre se d áá  las silabas que contie

nen dos ó tres letras vocales?
Las que contienen dos vocales, como m e n ,  se 

llaman diptongos; y las que contienen tre s , como 
guais, triptongos.

Que circunstancia ha de concurrir en la junta 
de dos ó tres letras vocales para que formen una 
sola Sílaba, y se la pueda llamar diptongo ó trip
tongo ?

Que hiera la pronunciación á todas las vocales 
con tal prontitud que se perciba un solo tiempo; 
V. gr. hay, p ie , seis , buey, guais.

Qué diferencia hay entre la pronunciación de los 
diptongos latinos y los castellanos?

It. La de que en estos se pronuncian ambas vocales 
y en aquellos se suprime ó elide la primera de 
ellas, así como en las sílabas que, qui se suprime



ó elide la m; V. gr. los diptongos latinos h a e c y  

m im e , d i m , en que á primera vista se percil)en 
dos tiempos, se leen empleando solamente uno; 
hec, m use, due.

P . Sírvase Y. proponerme algunas concurrencias 
* de vocales que no sean diptongos ni triptongos, 
por emplearse distintos tiempos en sú pronuncia
ción, y por consiguiente que haya tantas sílabas 
cuantas sean las vocales.

R. Aquí las tiene Y. : U a, mí a,  leía, arguta, 
leíais, argüíais.

DE LA DUPLICACION DE LAS LETRAS, Y USO DE LAS 
MAYÚSCULAS.

P. Cuántas son las letras que se duplican en cas
tellano?

R. Siete: las cuatro vocales a , e , t ,  o , como en 
Saavedra, preeminencia, piísimo, loor ; y las 
consonantes c, n ,  r ,  como en accidente, enno
blecer, carreta.

P . Cuándo deben usárselas letras mayúsculas.^
R. En el principio de capítulo, párrafo, título, 

cláusula Ù oración, y después de punto final; 
también deben escribirse con letra mayúscula los 
nombres propios, los patronímicos, los naciona
les los títulos ó renombres que denotan trata
miento ó dignidad, los de los empleos lionoríti- 
cos y los nombres comunes de aquellas posas que 
sirven de tema, materia ó asunto principal de 
cualquier escrito.
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DE LA PUNTUACION.

Qué es puntuación?
El conjunto de ciertos signos ortográficos que 

denotan las diferentes pausas, tonos y afectos
perío^Sts palabras, cláusulas ó

P. Cuántos son los signos ortográficos ó de la pun
tuación? ^

/¿. Losprincipales son once; coma (,); punto y
fm a l( .) ;in te r-  

admiración (¡I); paréntesis '(); 
g on ( - ) ,  acento (á); crema ó diéresis ( ü ) ;  y 
puntos suspensivos(:::).  ̂ '  ^

P‘ I^araqué_ sirve la coma?
miembros más pequeños del

P- Cuántos son los casos más principales en que 
se acostumlira á poner la coma?

C Ocho; 1 antes de las conjunciones disyuntivas 
ya ;  v. gr. Conviene cumplir con nuestras 

respectivas obligaciones, ya  se nos hagan ligeras 
ya pesadas. ' o o »
T', -élites del relativo qne y de la conjunción 

y o c , cuando la expresión siguiente se distingue 
n (o gramatical y formal de la antecedente; v. gr. 
os buenos temen á Dios, y  los malos carecen de 

este temor; No se puede desechar la palabra divi-

Uma hora”°^



s .“" Antes y despues del relativo que , siguién
dose gerundio ó participio; v. gr. El hombre, 
que, 'habiendo ofendido á Dios, no se arrepiente 
de su delito, perecerá ; el vSúbdito, que , confiado 
de la bondad de su superior, abusa de ella, llega
rá  á ser reprendido.

4 . ° Despües de cada una de las partes de la 
oración de una misma especie, cuando se juntan 
muchas' en una cláusula ó período ; v. gr. Pedro, 
Juan, Antonio, Francisco y Andrés son hermanos.

5 . ° Despues de cada una de las oraciones 
cortas con sus casos; v. gr. E l que tuvieresu alma 
limpia de pecados, el que obráre juMicia, el que 
hablare verdad, el que no enqanáre á su pró
jimo , aquel se salvará.

6 . “ Despues de vocativo, principiando la ora
ción por éste, antes y despues de él si está en 
medio, y ántes de él si se halla al fin ; v. gr. Se
ñor, volved por vuestra causa. ¡Quién podrá, 
D io sm io , justificarse ante Vos! j O h ,  quién 
nunca os hubiera ofendido, gran Dios!

7. “ Antes y despues de las oraciones cortas 
que se introducen en varios escritos, que algunos 
llaman entrecomados ; v. gr. La facultad de Pri
mera Educación, según los sugetos que (raían de 
protegerla, llegará á ser una de las más nobles 
y brillantes de España.

8 . “ Despues de toda expresión final en que 
concluyamos cualquier raciocinio; v. gr. y por 
último, deberá usarse del signo de la coma en 
todos aquellos casos que dicte la razón, según el 
contenido del escrito, y fines para que se ha in
ventado dicho signo.
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V. Cuándo se usa del punto y coma?
R. En expresiones de sentidos contrarios, y ántes 

de las conjunciones adversativaspcfo, mas, aun
que, sin embarqo , no obstante ; yv . gr. Pedro 
vela; Antonio duerme. Juan recibió buena edu
cación ; mas no se aprovechó de ella.

P. Cuándo se usa de los dos puntos?
R. Cuando llamemos la atención en la escritura, 

cuando en ella tengamos que hacer alguna pausa 
considerable, y cuando estando perfecto et régimen 
de la oración gramatical no lo esté el del sentido; 
V. gr. 1 .” Muy señor mió, m i dueño y amigo:
2 . “ La Gramática dé la Academia Española 
en el capítulo V de la segunda parte , dice así:
3 . “ E l Símbolo de los Apóstoles contiene lo que 
debemos creer porta  fe , la Oración Eomimcaí 
lo que debemos pedir con la esperanza: los Man
damientos V los Sacramentos lo que debemos 
obrar con la caridad.

P, Cuánde se usa del punto final ?
R. En fin de toda oración, cláusula ó período en 

(¡ue se perfecciona el sentido qnc deseamos ex
plicar; V. gr. Aquí teneis demostradas con la 
maypr sencillez todas las reglas de la puntuación 
pertenecientes á la segunda parte de la Orlogra- 
fia castellana.

P. Cuándo se usa de la interrogación?
R. Después de toda oración ó cláusula en ([ue se 

duda ó pregunta; v. gr. ¿Qué método será el 
mejor para enseñar y  aprender la Gramática 
Castellana ?

P. Cuándo se usa de la admiración?
R. Después de toda oración, cláusula ó período en



que nos admiramos de ver, oir ó pensar alguna 
cosa; V. %v. ¡Oh lo que Horaria Adan viéndosepor 
la fru ta  del árbol prohibido desterrado delparaiso!

P. Para qué sirve el paréntesis?
R. Para denotar que la cláusula contenida en él 

conduce solo para araoliar más lo que se va di
ciendo, y que quitada no deja imperfecto el sen
tido de la oración; v. gr. E l buen soldado (sen 
quien fuere) merece premio.

P . El guión para qué sirve?
R. Para separar al fm del renglón las sílabas de las 

palal)ras que no acaban enteras; v. gr. con-.se- 
cuen-te. Sirve también para indicar los interlocu
tores que se introducen en un diálogo, y evitar 
la repetición de cada uno de ellos; v. gr. Juan. 
¿Cuándo has llegado? Antonio. Ayer tarde. — 
¿])e dónde vienes?— De Cádiz.— ¿A qué vie
nes ?— A diligencias propias.

P. Qué es crema ó diéresis?
R . Los dos puntos que se ponen sobre la u cuando 

esta letra debe pronunciarse en las sílabas que, 
qui, como en deqüello , ambigüedad, argüido, 
argüiamos.

P . Cuándo deben usarse los puntos suspensivos.
R. Se pondrán en lugar de algunas palabras que se 

omiten en lo escrito, cuando se pueda deducir 
sobre poco más ó menos lo que se omite, v. gr. 
Observareis los preceptos divinos, porque de lo 
contrario:::

P. Qué palabras se pueden colegir omitidas en estos 
puntos suspensivos?

R. Las siguientes ú otras equivalentes : Dios, que 
lo sabe y  lo ve todo, os lomará estrecha cuenla,
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castigándoos con las penas terribles del infierno.
P . Sírvase Y. decirme algo acerca de las abrevia

turas.
li. Con mucho gusto. Es costumbre no escribir con 

todas sus letras algunas voces; pero esto dejará 
de hacerse cuando la abreviatura sea de tal suer
te que dé lugar á equivocación. Más general es 
que se expresen ciertas palabras con la letra ini
cial, como la Y. que significa usted; la Y. S., 
m ia  ó meseTioría; las tres eses de las cartas, 
que significan su seguro servidor, y seguidas de
Q. B. S . M . , que besa su mano, e t c . , pues se 
aprenderán fácilmente con el uso.

DE LA ANALIZAGION

DE LAS CUATRO PARTES DE LA GRAMÁTICA.

P. Hay algún método de analizar cualquier perío
do ó escrito por lo que respecta á las cuatro par
tes de la Gramática?

H. Sí le h ay , y es el que se practica en los exáme
nes y oposiciones á las Escuelas vacantes de esta 
Corte , y aún en las mismas Escuelas en la ense
ñanza de los discípulos, el cual es escribiendo en 
un papel ó encerado cualquier cláusula, oración 
ó período, truncando , invirtiendo y descompo
niendo de intento todo el órden, oficio y uso de 
las letras y el de los acentos, puntos y notas, con 
el objeto de que el examinando ó discípulo le 
acentúe, corrija, enmiende y ponga en estilo 
usual y corriente, y además acomodado á los 
afectos del ánimo que disimulada y artificiosamen
te estén embebidos en el escrito propuesto.
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Explicación de los números romanos, y  de su valor y  
lectura en nombres numerales y  ordinales.

P . Qué son números romanos?
R . Ciertas letras del abecedario de que se sirvieron 

los antiguos en sus cálculos aritméticos, así como 
en la actualidad nos servimos de los caracteres 
arábigos.

P. Cuántas y cuáles son estas le tras, y qué valor 
tiene cada una de ellas?

R. Las siete siguientes, que con sus valores ó cor
respondencia en números arábigos son como aquí 
se demuestran :
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N úm eros rom anos. N úm eros arábigos.

I. significa Ó vale. . 1.
,V ................................  5.
X................................  10.

L a / L ................................  50.
,C................................. 100.
Id ................................  500.
M................................  1000.

P. En qué ocasiones nos servimos de los números 
romanos ?

R. En las numeraciones de fechas anuales, inscrip
ciones , foliaturas, rotúlalas, ordenación de títu- 
tulos, capítulos y artículos de cualquier escrito, 
por no tener otro uso en el dia.

P . De qué modo se expresan los números ordinales 
con estas siete letras?



It. Para esto nos servimos de cuatro reglas princi
pales, cuales son: primera, duplicando, triplican
do y cuadruplicando dichas letras, y sumándolas 
después según el valor que cada una de ellas tie
ne ; segunda, colocándolas por órden descenden
te ó de mayor á menor valor, y sumando dichos 
valores ; tercera , colocándolas por órden ascen
dente ó de menor á mayor valor, y restándolas 
después ; y cuarta y última, usando de las tres 
reglas antecedentes á un mismo tiempo, según y 
como se manifiesta en la siguiente tabla con tres 
columnas, cuya primera denota los números ro
manos , la segunda sus equivalentes valores con 
caractéres arábigos, y la tercera su correspon
dencia en nombres ordinales :
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I significa
II. . . .
III. 
lY.
V.
YI. .
YIÍ. .
YIII.
IX. .
X. .
XI. .
XII. .
XIII.
XIY.
XY.
XYI.
XYII.

1 equivale á primero.
2  ..............segundo.
5  .................tercero.
4 .................cuarto.
5. . . . quinto.
6  ..............sexto.
7  ..............séptimo.
8  .............. octavo.
9  ..............nono.

1 0  ..............décimo.
1 1  .............. undécimo.
1 2  ..............duodécimo.
13 ..............décimotercio.
14 .............. déciraocuarto.
15 ..............décimoquinto.
16 ..............décimosexto.
17 ..............décimoséptimo.
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SVITI. . 18. . . . . décimoctavo.
SIS. . . 19.
X X .. . . . 2 0 . . . . . vigésimo.
X X X . . . 30.
XL. . . . 40. . . . . cuadragésimo.
L. . . . 50. . . . . quincuagésimo.
LX. . . . 60.
LXX. . . 70. . . . . septuagésimo.
LXXX. . 80. . . . .  octogésimo.
x c . . . . 90.
c .  . . . 10 0 .
CG. . . . 20 0 . . . . .  ducentésimo.
CCG. . . 300. . . . .  trecentèsimo.
CD. . . 400. . . . .  cuadringentésimo
D. . . . 500. . . . .  quingentésimo.
DC. . . . 600. . . . .  sexcentésimo.
DCC. . . 700. . . . .  septingentésimo.
DCCC. . 800. . . . .  octingentésimo.
CM. . . . 900.
M. . . . 10 0 0 . . . . .  milésimo etc.

FIN.
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