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ADVERTENCIA.

Ya en anteriores ediciones de la presente 
Gramática se hablan introducido las reformas 
necesarias cu la Prospdia y en la Ortografía, 
para acom&darlas á los principios sentados en 
la suya por la Real Academia Española; y asi 
tuve'el gusto de expresarlo en una adverten
cia preliminar. No se me ocultaba, sin embar
go , que en las otras dos partes deberían tam-- 
bien nacerse algunas variaciones, aunque pe
queñas , á fin ele ponerlas de acuerdo con el 
sistema adoptado por la misma Academia; pero 
me detenía en mi propósito, primeramente, 
un merecido respeto á las opiniones del autor, 
y dcspiipsv, la dificultad ^ue ofrece el retocar 
una obra ajena sin que pierda mucho de su 
carácter distintivo, máxime puando ha .ob
tenido tan brillante reputación la en que 
me ocupo. Por fin, prescindiendo de tales os- 
crúpulos por varias y muy poderosas razones, 
y poco confiado en las fuerzas propias , me 
decidí á dar aquel encargo á mi respetable 
amigo el distinguido hablista Su. D. J osk Ma
ría Sbarbi , quien tuvo la bondad de aceptar
lo , desempeñándolo con su habitual maestría. 
En efecto, la presente edición conserva toda



la esencia de la obradelSr. Herranz y  Quirós, 
pero sin apartarse en un ápice de las doctri
nas déla Real Academia Española, y además 
sale aumentada con un útilísimo catálogo de 
voces de dudosa ortografía: en una palabra, 
el Sr. Sbarbi lia corregido la obra como pu
diera haberlo hecho, sí aún viviese, su ilus
trado autor. Con doble motivo, pues, debo 
decir nuevamente , que habiendo adquirido la 
propiedad de dicha obra por los años que fal
tan hasta el de 1899, en que cumplirán cin
cuenta contados desde el fallecimiénto de don 
Diego Narciso Herranz y Quirós, con arreglo 
al artículo 2.'* de la ley de 10 de Junio de 1847, 
mi derecho exclusivo de reimprimirla adquie
re mayor fuerza, si cabo, con las reformas in
dicadas , que nadie podrá reproducir sin mi 
permiso, aun transcurrido que sea dicho pla
zo. Tengan entendido los Sres. Profesores que 
todos cuantos ejemplares carezcan del antiguo 
sello de Herranz y Quirós , y no lleven mi ci
fra en la portada, son de ediciones fraudulen
tas, que harán muy bien en rechazar obrando 
en justicia , y además en interes de la ense
ñanza, pues en lo general se hallan plagadas 
de erratas; lo mismo que las reproducciones 
que salgan á luz en el extranjero, hechas por 
editores poco escrupulosos, que cometiendo 
un abuso indisculpable, tratan de introducir 
sus ejemplares- en la Península y en nuestras 
Antillas. =A . G. F.



PRÓLOGO DEL AUTOR.

Los profesores de primera educación deben 
tener un conocimiento eocacto de la Gramítiga 
Castellana para explicarla á sus discípulos, 
y  ya en 1780 lo determinó así el Consejo de 
Castilla al aprobar los Estatutos del Colegio 
académico de esta Córte, prefiniendo en ellos 
que en todas las Escuelas del Reino se ense
ñase á los'niños su lengua natal', y  que á 
ninguno se admitiese á estudiar latinidad sin 
que acreditase ántes estar bien instruido en 
la Gramática Castellana, designando para 
este estudio la compuesta por la Academia 
Española.

Advirtiendo ya entÓ7ices , y dun mucho 
después, la inobservancia de tal precepto en 

' las Escuelas déla Córte , ya por el volumen 
excesivo de la Gramática designada , ya  por
que los profesores deseasen tenerla en diálogo



para mejor inteligencia de la n iñez , me dedi
qué en 1795 á componer una Gramática (1), 
más reducida que la de la Academia , y  que 
contuviese las partes de Prosodia y  Ortografía 
que aquélla tiene en torno separado; mas 
viendo frustrado mi objeto por haberme ex
tendido demasiado, resolví sacar un extrac
to de e lla , suficiente páralos niños, como lo 
conseguí ordenando el presente Compendio, 
bien conocido ya de los profesores y  del pú
blico, de quienes espero continúen dispensan
do á esta nueva y  corregida edición que les 
ofrezco la misma favorable acogida que á las 
anteriores.

(1) Esta Ghahática dk i.a lìngua castkllana , or
denada on diálogo y csült matemático, se publicó 
en 183 i. Las personas adultas que aspiren á instruirse 
en nuestro idioma, y también los profesores que de
seen ampliar á sus discípulos la explicación de tan im
portante ramo , adquirirán aún mayores conocimien
tos, consiguientes y análogos á los estudiados en este 
Compendio.



DEFINICION Y DIVISION

DE LA GRAMÁTICA
EN GENERAL.

Pregunta. ¿Qué es Gramática?
Respuesta. Arte de hablar y escribir correctamen

te y con propiedad.
P . En cuántas partes se divide?
R. En cuatro, que son': Analogía, Sinláxis, 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 Sintáxis?
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, oficio y uso do 

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



P. Qaé son palabras?
R. Lo mismo que voces ó dicciones ; v. gr. délo, 

tierra, santo, docto, leer, escribir.
P . Cómo se llaman las palabras entre los gramáticos ?
R. Partes de la oración.
P . Cuántas y cuáles son las partes de la oración?
.ñ. En castellano son diez: nombre, adjetivo, pro

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

P . Qué hay que notar acerca de estas diez partes?
R. Que el nombre , adjetivo, pronombre, artículo y 

participio son partes declinables, conjugable el ver
bo , y partes indeclinables el adverbio, la preposi-

■ cion, conjunción é interjección.
P. Qué accidentes y propiedades son comunes á las 

partes 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 indecli

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

8 —



PAßTE PRIMERA.
DE LA a n a l o g ìa .

ARTÍCULO PRIMERO.

DEL NOMBRE.

P. QoÈ es nombre?
R. Aquella parte de la oración que sirve para nom

brar los objetos; v. gr. hombre, árbol, piedra, 
enlendimienlo, ciencia, v irtud , homicidio. Llá
mase también sustanlico.

P. En qué se divide?
R. En cq^nim y propio.
P. Qué es nombre común ó apelativo?
R. Kl que conviene á muchas cosas; v. gr. hombre, 

que es nombre común átodos los hombres; córte, 
á todas las córtes ; rio , á todos los rios.

P. Qué es nombre propio?
R. Kl que conviene á una sola cosa ; v. gr. J)ios, 

que sólo conviene al soberano Señor de todo lo 
Criado; M adrid, á la corte de España; Guadal
quivir , á un rio de .Andalucía asi llamado.

P. En qué otras especies se divide además el nombre ?
R. En primitivo, derivado, nominal, verbal, na

cional, patronímico, aumentativo, diminutivo,



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

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

V. gr. tierra^ monte, palacio.
P . Qué es nombre derivado ?
R . El que se origina de nombre primitivo; v. gr. 

terrero, que se deriva de lierra , montero de mon
te , y palaciego diñ palacio.

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

de casa; colchonero, ú.e¡ colchón; aguador, de agua.
P. Que es nombre verbal?
R. El derivado de verbo; v. gr. sabw se deriva de 

saber ; pintor, pintar ; cazador , do cazar.
P, Qué es nombre nacional ?
R. El que denota de qué gente, nación ó patria es 

cada.uno; v. gr. Español, íiQ España;h(dio, de 
Jadea; Sardo, de Cerdeña.

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

Mvarez significaba hijo ó hija de A k S 'o ;  y ge
neralmente se reputan por nombres patronímicos 
lodos los sobrenombres ó apellidos.

P. Qué es nombre aumentativo ?
R . El que aumenta la significación del primitivo do 

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

P. Qué es nombre diraimitivo ?
R. El que disminuye la signillcacion del primitivo 

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

P. Qué es nombro colectivo?
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R. El que por su terminación es singular y por su 
significación plural; v. gr. ejército significa mu
chos soldados ; arboleda, muchos árboles;retano, 
muchas ovejas.

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

Jesus , Cristo, Austriaco , Ruso.
P. Qué es nombre compuesto?
R . El que se compone de dos ó más'palabras sim

ples; V. gr. Jesu-Cristo , Austro-Ruso, cari-re
dondo , corre-ve-i-dÜe.

P. Qué es nombre numeral?
R. El que sirve para nombrar el número ; v. gr. 

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

otras ; v. gr. primero, serjundo, tercero.
/^. Que es nombre partitivo?
R. El cjue significa parto de una cosa ; v. gr. imtad, 

tercio, cuarto.

ARTÍCULO II.
U1ÌL ADJETIVO.

P . Qué es adjetivo ?
R. Aquella parte de la oración que sirve para nom

brar las cualidades de las cosas; v. gr. bueno, 
malo , alto, bajo , prudente, miprudenle.

P. En qué se divide?
R. En positivo., comparativo y superlativo.
P. Qué es adjetivo positivo?
R. El que denota siinfilemonto la cualidad del sus

tantivo ; V. gr. bueno , malo , grande , pequeño
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Qué es arljetívocomparativo?
R. El que denota la cualidad del sustantivo compa

randolo con otro, V. gr. más bueno, ó mejor; 
mas malo 0 peor ; más grande , ó m ayor; más 
pequeño, 6 menor. . ^

R- Qué es adjetivo superlativo?
/?. El que, sm establecer comparación, denota la 

cualidad del sustantivo en grado superior ó sumo- 
V. gr. muy bueno, bonísimo ú óptimo; muy malo 
malísimo 0 pésimo ; muy grande, grandísimo ó 
m.aacmo.

/'■ Sírvase V. caliricar un sustantivo con cada una 
de estas tres clases de adjetivos.

R- Aquí los tiene Y. : positivo , Pedro es malo ; com
parativo, Pedro es más malo , ó peor que Juan: 
superlativo, Pedro es muy malo, malísimo, 6 pésimo. -j  ̂ ^

/'• Qué otro nombre sed a á  estas tres clases de ad
jetivos?

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

comparación?
/?• Si señor; y es que el comparativo puedo ser 

de -res maneras : de igualdad, como Antonio es 
lan alio como Juan ; de e.reeso , como Juan es 
mas sabio que Antonio ; y de defecto , como An-' 
tomo es menos industrioso que Juan.

d if e r e n c ia  e n t r e  e l  SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO.

P- Qué diferencia hay entre el sustantivo y el adjeti
vo en el lenguaje ú oración ?

R. La de que el sustantivo puede subsistir en ella
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por sí solo sin necesidad del adjetivo (por cuya ra- 
'zon se llama sustantivo), y el adjetivo no puede 
subsistir sin el sustantivo expreso ó suplido (por 
cuya razón se llama adjetivo).

P. Esto supuesto, sírvase V. expresar algunos sus
tantivos calificados por sus adjetivos.

lì. Aquí los tiene Y. : Gramática castellana , hom
bre valeroso , mujer cobarde, piedra dura , pe
cado original, sueño pesado.

P. Cuándo estará el sustantivo expreso ? •
R. Cuando decimos hombre bueno.
P. Cuándo estará el sustantivo suplido?
R. Cuando'decimos el bueno ama la virtud, á causa 

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

tivo del sustantivo?
R . Sí la hay , y es la siguiente: siempre que á una 

voz se le pueda anteponer en buen castellano eáta 
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 còsa prudenle; y hombre es 
sustantivo, {)orque no suena bien decir cosa 
hombre.

— 13 —

DCL XL’MERO DE LOS NOMBRES.

P. Qué entendemos por número en los nombres? 
R. La manera de distinguir uno de muchos.
P. Cuántos son estos números ?
R. Dos: singular y plural.
/L Qué es número singular?



R. El qne habla do una perdona ó cosa sola ; v. ,gr. 
rey , consejero, capitan,

P. Qiie es nùmero plural?
i?. El que habla de d o s, ó-raAs . personas ó cosas, 

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

se forma del singular.
P . De qué modo?
R. Añadiendo una s á los singulares terminados en 

vocal breve, como ([q inm ero, números; ó la sí
laba es á los que terminan en vocal aguda ó en 
consonante, como de biricú, biricúes; do razón, 
razones.

P . Sufre alguna excepción esta regla?
R . Sí, señor ; pues so dice papas y mnmás , tés y 

cafés, canapés )’ piés, sin embargo de terminar 
sus respectivos singulares en vocal aguda. De ma
ravedí sale maravedís y maravedises , y antigua
mente maravedíes. Asimismo hay que advertir 
como no varían en el plural algunos nombres que 
ya tienen s en su singular ; v. gr. el éxtasis y los 
éxtasis, la crisis y las crisis, la tisis y las tisis.

DEI, GÈNERO DE LOS NOMRUES.

— 14 —

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

según el sexo que so les atribuye.
P. Cuántos son estos géneros ?

Seis: masculino, femenino, neutro, común de 
d o s, epiceno y ambiguo.

P . Qué es género masculino?



•— i s  —
Jì. E1 quo conviene á los hombres y animales ma

chos, y á otras cosas qnese reducen à este género 
por sus terminaciones y signiflcaciones ; v. gf. 
hombre, caballo, papel, polvorista (1).

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

bras , y á- otras cosas que se reducen ti este géne
ro por sus terminacionfis y significaciones ; v. gr. 
mujer, yegua, caria, duquesa.

P. Qué os género neutro ? '
Jt. El que sig'ifica cualidades indeterminadas y no 

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

P. Qué es género común do dos?
R. El nombre dé personas que conviene á hombro 

y mujer; V. gr. Ventura, virgen, m ártir, testigo, 
homicida; pues se dice Don Ventura y Doña Ven
tura, q\ virgen Juan y la v/riyrn María, el mártir 
y la mártir , el testigo y la testigo, el homicida y 
la homicida.

P. Qué es género epiceno ?
R. El nombre de animal irracional que, bajo una ter

minación y artículo , abraza ambos sexos; v. g r., 
barbo, ratón, milano, son siempre masculinos 
aunque se hable de las hembras hormi
ga , águila, femeninos, aunque se hablo de los 
machos.

■ P. Qué es género ambiguo ?
R. El nombre de cosas inanimadas que se usa in-

(1) C uando  se  tra te  del artículo s e  h a b la rá  m á s  p o r  ex
te n so  del g é n e ro  d e  lo s  n o m b re s .



distiatamenle , ya como masculino , ya como fe
menino ; V. gr. el mar ó la m a r , el puente ú la 
puente, el sínodo ó la sínodo.

__ 16 —

DE LA Y CASOS DE LOS NOMPRES.

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

puede colocarse en la oración con distintos oficios 
y sin variar de sig:niflcaoion.

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

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

P. Sírvase Y. colocar éste nombre Dios en dos casos 
diferentes con distintos oficios, y sin variar de sig
nificación.

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

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

ejecuta la acción del verbo amar; en el segundo, 
el de recipiente ,;[)ov(\\xe. recibe la acción del mis
mo verbo ejecutada por Pedro.

P. Cuántos son los casos en que un mismo nombre 
puede colocarse en la oración con distintos ofi
cios?

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

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

R. Se pone en nominativo cuando ejecuta lo que sig-



níflca el verbo en la voz activa, ó recibo dicha 
significación en la pasiva; en gem'livo, cuando de
nota posesión ; en dalivo , cuando le viene el daño 
ó provécho de la significación del verbo ; en 
acusativo , cuando recae en él directamente la ac
ción del verbo ; en vocativo , cuando habldlínos con 
él ; en ablativo , cuando denota separación, ó sir
ve de instrumento, m ateria, causa ó modo para 
ejecutar algunb.cosa.

V. Sírvase V. declinar un nombre en todos sus casos, 
números y géneros; un adjetivo de una sola ter
minación ;o tro d e d o s ,y  un sustantivo modifica
do por un adjetivo y genitivo, de suerte que pue
dan servir de fórmula píira la declinación en ge
neral.

R. Aquí los tiene Y.

Declinación del nom bre seÍío b .

— 17 —

Singular masculino.
Noni.. K1 Señor.
Gen... Bel Señor.
Dat... A , ó para el Se

ñor.
Aclis.. Al Señor.
Voc... Señor.
Ablat. En, con, por, sin, 

de , sobre el Señor.
Plural masculino.

Nom.. Los Señores.
Gen... Be los Señores.
JJaf... A , ó para los Se

ñores.

Acus.. Á los Señores. 
Voc... Señores.
Ablat. En, con, por, sin, 

d e , sobre los Señores.

Singular femenino.

Nom.. La Señora.
Gen... BelaSeñora. 
J)at... A , ó para la Se

ñora. ,
Acus.. Á la Señora. 
Voc... Señora!
Ablat. En, con, por, sin, 

d e , sobre la Señora.
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Plural femenino.

Nom.. Las Señoras. ' Acus.. A jas Señoras.
Gen... De las Señoras, j Voc... Señoras.
Dal... A , ó para las Se- ¡ Ablat. En, con, por, sin, 

ñoras. ¡ d e , sobre las Señoras.

Declinación del adjetivo p k u d e k t e  , de una te r
minación , en sus tres géneros m asculino, fe
m enino y  neutro.

Singular masculino.

Nom.. El prudente.
Gen... Del prudente.
D at... Al, d para el pru

dente.
Ácus... Al prudente.
Voc... Prudente, oh pru

dente.
Ablal. V a , con , por, 

sin , de , sobre el pru
dente.
Plural masculino.

Nom. Los prudentes.
Gen... De los prudentes.
J)at... A , d para los pru

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

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

d e , sobre los pru
dentes.

Singular femenino.
Nom.. La prudente.
Gen... De la prudente.
D al... A , d para la pru

dente.
Acus.. A la prudente.
Voc... Oh prudente.

Ablat. En,_ con, por, sin, 
de , sobre la prudente.

Plural femenino.

Nom.. Las prudentes.
Gen... Délas prudentes.
D al... A , ó para las pru

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

prudentes.
Ablat. En , con , por, 

sin , de , sobre las pru
dentes.
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Género neutro sólo en singular.

Nom...^ Lo prudente. 
Gen... De lo prudente. 
Dat... k  ó para lo pru

dente.
Acus... Alo prudente.

Voc... Prudente, oh pru
dente.

Ablat. En, con, por, 
sin , d e , sobre lo pru
dente.

Declinación del adjetivo bxtesno , de dos te rm in a
ciones, en sus tre s  géneros m ascu lino , femeni
no y  neutro.

Número singular.

N on .. El bueno, la buena, lo bueno.
Gen... Del bueno, de la buena , de lo bueno.
Dat... k  , ó para el bueno, ú, ó para la buena , á, 

ó para lo bueno.
'Acus.. bi^eno, á la buena, á lo bueno.

"  lEl bueno, la buena, lo bueno.
Voc... Oli bueno, oh buena, oh bueno.
Ablal. E n , con, por, sin , de, sobre el bueno, la 

buena, lo bueno.

Número plural.
Nom.. to s  buenos , las buenas.’
Gen... De los buenos, de las buenas.
Dat... A , ó para los buenos, á , d para las buenas. 
Acus. buenos , á las buenas.

¡Los bueno.s, á las buenas.
Voc... Oh buenos, oh buenas.
Ablat. En , con , p o r , sin , de , sobre los buenos, las 

buenas.



Declinación del nom bre r e y  , calificado p o r el 
adjetivo católico  y el genitivo d e  espaíSa .

Singular masculino. •

Nom... El rey católico de España.
Gen... Del rey católico de España.
D al... A , ó para el rey católico de España.
Acus.. Al rey católico de España'
Voc... Oh rey católico de España.
Ablat. E n , con , por, s in , d e , sobro el rey católico 

de España.

Plural masculino.

Nom.. Los reyes católicos de España.
Gen... Do los reyes católicos de España.
D al... A , 6 para los reyes católicos do España. 
Acus.. A los reyes católicos de España.
Voc... Oh reyes católicos de España.
Ablat. E n , con, p o r , sin, d e , sobro los reyes cató

licos de España.

Singular femenino.

Nom... La reina católica do España.
Gen... Do la reina católica do España.
J)aí... A , ó para la reina católica do España.
Acus.. A la reina católica de España.
Voc... Oh reina católica de España.

Ablat. En con , ]-)or, sin , de, sobre la reina cah^ 
lica de 1'^spaña.
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Plural femenino.

Nom.. Las reinas católicas de España.
Gen... Be las reinas católicas de España.
Dal... Á , ó para las reinas católicas de España.
Ácus... A las reinas católicas deEspaña.
Ene... Oh reinas católicas de España.
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre las reinas cató

licas de España.

ARTÍCULO Iir.

DEL PRONOMBRE.

P. Qué es pronombre ?
li. Es una parte de la oración que se emplea con 

frecuencia para suplir al nombro ; v. gr. y o , en 
lugar de Pedro ; tú, en lugar de Antonio; aquélt 
en lugar de sombrero.

P. Qué -ventaja resulta de semejante sustitución ?
R. La de evitar su repetición , y hablar con más 

brevedad y soltura.'
P. Pin qué so divide el pronombre ?
R. Pin 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 esmta.

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

para denotar alguna circunstancia de posesión, 
demostración ó pertenencia , e t c . ; v. gr. mngun 
hombre se acenjue á esta casa.
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P . Además de dividirse el pronombre en sustantivo 
y¿ adjetivo , ¿ en qué otras clases se divide ?

R. En personal, demostrativo, posesivo, relativo, 
interrogativo, admirativo , disyuntivo , distributi
vo ¿indefinido.

— 22 -

DEL PRONOMBRE PERSONAL.

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

que hacen sus oficios.
P. Cuántos y cuáles son los pronombres personales?
R . Tres : ÿo , íú, él ó aquél.
P . A qué personas corresponden cada uno de estos 

tres pronombres ?
R. El pronombre yo corresponde á la primera per

sona , ó al que habla ; tú á la segunda, ó á quien 
se habla ; él ó aquél á la tercera, ó de quien se 
habla, ó también de la cosa de que tratamos.

P . Hay más pronombres personales que tos tres re
feridos?

/?. Tenemos el pronombre 5<?, 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, m í, me, conmigo, nos, nos
otros, nosotras; ( l í , t i , te, contigo, os , 'vosotros, 
vosotras ; él, ella, d io , ellos, ellas ; te ,la  J o  , les, 
los , las; aquel, aquella, aquello, aquellos, aque
llas ; s i , se , .consigo.
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DEL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO.

P. Qué es pronombre demostrativo?
H. !íl que sustituye á los nombres de las personas ó 

cosas que señalamos, indicamos ó demostramos.
P. Cuántos y cuáles son e'stos pronombres?
B. T res: esle , ese , aquel.
P. Para qué sirve cada uno de ellos ?
B. El pronombre esle sirve para señalar lo que está 

cerca del que habla; esc, para señalar lo que está 
cerca del que escucha; aquel, lo que está igual
mente distante del que habla y escucha; v. gr. 
esle es mi padre, ese es tu tio , aquel es nuestro 
hermano.
Qué terminaciones resultan de la declinación de 

estos pronombres ?
/?. Las siguientes: esle, esla, esto, eslos, estas;
' ese, esa , eso , esos, esas ; aquel. aquella, aquello, 

aquellos, aquellas.

DEL PRONOMBRE POSESIVO.

P. Qué es pronombre posesivo?
B. Kl que denota posesión 6 pertenencia de alguna 

persona ó cosa.
P. Cuántos y cuáles son estos pronombres ?
B. Cinco: wio , luyo, suyo , mtcslro , vuestro.
P. Qué hay que notar de ellos ?
B. Que los tres primeros pierden su última vocal ó 

sílaba anteponiéndolos á los sustantivos, y la con
servan posponiéndolos; v. gr. « iñpadre, padre 
m ío; lu hijo, hijo lu yo ; su abuelo , abuelo suyo.



P. Qiió termiaaciones resultan de la declinación de 
estos pronombres en sus dos números y géneros?

P. Estas: m i, m is, m to , m ia, míos, m ías; tu, 
tu s , tuyo , tuya, tuyos, tuyas; su, sus , suyo, 
suya , suyos , suyas ; nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras; vuestro , vuestra , vuestros , vuestras.

DEL PRONOMBRE RELATIVO.

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

se nombré ántes, la cual se llama antecedente.
P . Cuántos y cuáles son estos pronombres ?
R . Cuatro: que , cueil, quien , cuyo.
P. Qué terminaciones resultan de la declinación de 

estos pronombres?
R. Las siguientes; que , el que , la que , ¡o que, los 

que las que; cual, el cua l, la cu a l, lo cu a l, los 
cuales, las cuales; cuyo , cuya , cuyos , cuyas; 
quien, quienes. De los pronombres cual y quien 
se forman los compuestos cualquier y cualquiera 
en singular, cualesquier y cualesquiera en plural.

INTERROGATIVOS , ADMIRATIVOS , DISYUNTIVOS 
Y DISTRIBUTIVOS.

P. Cuándo los pronombres ^tíc, cí/rtí, quien no ha
cen relación á persona ni cosa alguna, ¿qué clase 
do pronombres podrán ser en este caso ?

R. Interrogativos, admirativos , disyuntivos ó distri
butivos ; V. gr.
Interrogativos: buscas? ¿quién es?^c»n /es

tu intención ?
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Admirativos: ¡qxié dei^racia! ¡quién lo pensara! 
Disyuntivos: í/we comas, que no comas, has de 

morir.
Distributivos: cuál coge una espada , cual coge 

un fusil.

DEL PROHOMBRE IHOEFINILO.

P. Qué es pronombre indefinido ?
R. El (pie se refiere á personas y cosas indetermina

das, cuales son: alguien, n a d ie ,j in o , alguno, 
ninguno. Es de advertir que carecen de plural y 
alguien y nadée son siempre del género, masculino. 
•A esta clase de pronombres pertenece la palabra 
algo, que significa alguna cosa, y puede conside
rarse como la forma neutra de alguien. Icxmmm 
pueden ser pronombres indefinidos en ciertos ca
sos los relativos ía l , cual y quten.

ARTÍCULO IV.

DEL AETÍCULO.

P. Qué es artículo ? .
n .  Aquella parte de la oración, que se junta al nom- 

. bre apelativo para señalarle, determinarle y en
tresacarle de la masa común de su especie.

P. Cuántos y cuáles solólos artículos? 
y?. Dos ; e/y tm.
P. Cómo se llaman estos dos artículos ?

El primero , indicalivo 6 delcrmmado; y el segun
do, genérico. 6 indelcrminado.

P. Por qué se-llaman asi ?
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Porque junto el pnmerotfon el nombre lo señala 
de tal modo , que no deja duda del susfantivo de 
que se habla, como cuando decimos; trñeme el 
espadín ; á diferencia del segundo, que no lo de- 
teimiina , como cuando decimos: tráeme un es- 
p9.din*

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

«  Del primero re su ltan :ri, f a ,  fc , . ^3,
segundo : un , una , unos, unas. ’

DEL GÉNERO DE LOS KOílBRES DISTIKGUIDO POR EL ARTÍCULO.

P. Además de servir el artículo para entresacar al 
nombre de la masa común de- su especie , ;para 
qué otra cosa sirve ? > ópaia

n .  Para distinguir e) género de los mismos nombres 
/ .  Cómo se distinguirá el género masculino?

. biempre que al nombre convenga el artículo el 
y K» en singular, y los y tinos en plural.

. Como se distinguirá el género femenino?
■ *1"® ‘V «convenga el artículo la
y una en singular , y las y unas en plural.

. Cómo se distinguirá el género neutro ?
Siempre que al, adjetivo masculino del número 

singular se pueda anteponer el artículo lo. 
alguna excepción estas reglas?

/c  Si; y es que por evitar la^cacofonía ó mal sonido 
que resultaría de la junta de dns vocales, suele 
poneise el artículo masculino el á varios nombres 
femeninos del número singular que principian con
In Jú ^ de decir
M ala , /a a v e ,/« águila.
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P. Hay que advertir alguna otra cosa acerca de los 
artículos?

R. S í , señor : que las terminaciones del artículo el 
determinado vSe equivocan con las del pronombre 
él de la tercera persona ; y para distinguirlas se 
observarán estas reglas: si dichas terminaciones 
se anteponen á nombres, como el hombre, l(i 
mujer, lo bueno, los libros, las' plumas, serán 
artículos-: y si se anteponen ó posponen á pro
nombres y á verbos, como él habló , habláron/a, 
me/o d i je ro n ,e c h a ro n  , arrancáron/aj, serán 
pronombres.

ARTÍCULO V.

DEL VERBO.

P. Qué es verbo? . .
R. Aquella parte de la oración que sirve para signi

ficar la afirmación ó juicio que hacemos de las co
sas y las cualidades que sé les, atribuyen.

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

cia de las cosas, cuya propiedad pertenece al vei — 
bo scr\ V, gr. la nieve eí blanca.

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

de las cosas, expresa también sus cualidades ó ati w 
bulos'; Y. gr. la nieve blauf¡wa, qiie es lo mismo 
que decir: la niéve es blanca , ó cí/d btanc¡ucando. 

P. A qué verbos llama Y. adjetivos?
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A todos; excepto al verbo v 0 1 .
otro que tenga igual signiflcaoion. ^

DE LA DIVISION DE LOS VERBOS ADJETIVOS.

P. En qué se divide el verbo adjetivo?

'vo, a S X r  y “ ’
Qué es verbo activo*?

el verbo activo

000 o’trS  se ;?„“e“ ;™ ;.™ '°  pregun'íar 
Verbos aclivos.

Yo a m . . . . ;  ¿d (juién?.... ¿ Dios.
»0 esltmo.. ¿quócosa?... las riquezas.

Verbos nculros.
...... iiónde?.... á Roma.

P  Oiié'e^'^^*T...... ¿ ¿'Oía?.... de sustento.
/ /  A  ̂ recíproco?

• s  f
léame. ^   ̂ ^ <5 car-



A  Qué es verbo roflexivo?
R. Aquél cuya acción recae sobre el mismo sujeto 

ó sujetos que la ejecutan por medio de cualquier 
pronombre personal; v. gr. yo me am o, tü (e ar
repientes , aquél sê  abroquela  ̂ nosotros nos apro
vechamos , vosotros os receláis, aquéllos se pre
cipitan.

A  Qué es verbo auxiliar?
R. El que contribuye á. la formación de los tiempos 

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

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

nominativo ; v. gr. las rosas son coytdas por Juan; 
la GramíUica se estudia por los niños.

I)E LOS ACCIIIEKTES DEL VEHBO.

P. Cuides son los accidentes del verbo?
R, Los núm eros, personas, modos, tiempos, voces 

y conjugaciones.
P. Cuántos y cuáles son los números del verbo?
R. Dos: singular y plural; como amo , amamos.
P. Cuántas Y cuáles son las personas
R. Tres en singular, como yo añio, tú am as, aquél 

am a ; y tres en plural, como nosotros amamos, 
vosotros amais , aquéllos a?nfln.

P. Cómo se'distingiuín estas personas?
R. Con los pronombres que les corresponden: se 

llaman primeras personas aquéllas á las cuales 
convienen los pronombres personales yo y nosotros 
de la primera persona; segundas, ¿ la s q u e  les



convienen los pronombres de la se^mmla persona 
tu ó vosotros ; y terceras, aquéllas á qne convié- 
nen los pronombres de la tercera persona aouét 
aquéllos , se , é l , ellos.  ̂ ’•

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

íl. Nó, señor, pues las más veces se omiten con 
mticija eleirancia los de primera y segunda perso
na ; y en cuanto á los de tei’cera es muy fre- 
cuenteno recurrir á ellos, poniendo el nombre 
de individuo ó cosa que ejecuta d recibe la acción 
del verbo.
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DE LOS MODOS DEL VERBO.

P- Qué se entiende por modo en los verbos?
H. Aquella variante por medio de la cual se expre

san ciertas maneras de signiricarlos.
P. Cuántos y cuáles son estos modos ?
/C Cuatro : wd/caíii’o , imperativo , subjuntivo é in

finitivo.
P. Qué es modo indicativo ?
P. El que indica ó demuestra sencillamente la alir- 

macion ó juicio que hacemos de las cosas • v. 
yo tú estabas, aquel amó. ’ °

P. Qué es modo imperativo?
y?. El que sirve para mandar; v .g r . escribe cartas,

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

cesita juntarse con otro verbo y alguna conjun
ción ; v. gr. conviene que escribas , si me paná- 
i"an, trabajaría.



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

nas , y , como el subjuntivo, necesita de otro verbo 
que perfeccione su sentido; v. gr. conviene caMaj', 
quiero escribir.

DE EOS TIEMPOS DEL YEUBO.
P. Qué son tiempos del verbo?
n .  Las diferentes ocasiones de ejecutar sus acciones.
P. Cuántos y cuáles son los tiempos del, verbo?
R. Tres : presente, \msado y venidero.
P. Tienen alguna división estos tiempos?
R. El pasado se divide axi pretérito imperfecto, prete

rito perfecto y pretérito plvscuamperfeclo ; y el 
venidero, en futuro imperfecto y futuro perfecto.

P. Luego , ¿cuántos son los tiempos del verbo ? ^
R. Sois : presaité , pretérito imperfecto , pretérito 

perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro im
perfecto y futuro perfecto.

P. En cuántas clases se dividen estos tiempos.
R. En simples y compuestos.
P. Qué son tiempos simples?
R. Los que se expresan con una sola palabra , v. gr. 

escribo, anduve, caminaré.
A  Qué son tiempos compuestos?
R. Los que se expresan con dos ó más palabras, V . gr. he amado, estoy corriendo , soy enseñado, 

tengo de estudiar , debía haber estudiado.
P. Se expresan los tiempos de. una misma manera 

en todos los"modos dei verbo?
R. N ó, señor, cada uno se expresa diferentemente. 
P. Pues sírvase V. decirme cómo oonooeréinos los
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tiempos del verbo en cada imo de sus. cuatro 
modos.

R. Do esta manera.

TIEMPOS DEL MODO INDICATIVO.

El presente de indicativo se conoce en que la cosa so 
està haciendo de presente, corno yo amo , yo es
toy leyendo.
pretérito imperfecto, en que termina en ba ó en 
ia ; como yo amaba, yo leía.

El pretérito perfecto , en que la cosa ya pasó ; como 
yo amé ó he amado , yo temí ó he temido..

El pretérito pluscuamperfecto , en esta palabra había, 
junta con cualquier participio, pasivo ; como yo 
había amado , yo había comido.

El futuro imperfecto, en que la cosa está por venir; 
como yo amaré, yo correré.

El futuro perfecto, en esta palabra habré, junta con 
cualquier participio pasivo ; como yo habré amado, 
yo habré temido.

TIEMPOS DEL MODO IMPEHATIVO.

El presente y futiiro de imperativo, en que so manda 
ó veda la cosa; como ama tú , aojares. -

TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO.

El presente de subjuntivo se conoce en que la cosa 
se desea : como yo am e, yo lea. 

m  prelérilo imperfecto , en una de estas tres termi-



nacionesr a ,  r /a  y como yo amara, amaria 
y amase.

lil preterito per fe d o , en esta palabra h aya , junta con 
cualquier participio pasivo ; como yo haya amado, 
yo haya partido.

El pretérito píuscuamperfedo, en cualquiera, de estas 
tres palabras hubiera, habría y hubiese, juntas 
con algún participio pasivo; como yo hubiera 
amado, yo habría temido, yo hubiese partido.

El futuro imperj'ecto, 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 ama
do , yo hubiere dormido.
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TIEMPOS DEL MODO nsTlNlTIVÜ.

El presente de infinitivo se conoce en una de estas 
tres terminaciones ar, e r , ir ;  como amar, temer, 
partir.
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 
cualíjuier presente de infinitivo ; como haber de 
amar, haber de querer, haber de dormir.

El tiempo mixto de pasado y futuro se conoce en esta 
expresión haber de haber, junta con cualquier par
ticipio pasivo ; como haber de haber amado, haber 
de haber temido.

DEL GEUUNDIO.

Qué es gerundio?



R. Una voz verbal del •modo iiifinitivo terminada en 
ando ó tendo,  ̂que , como el modo de donde se 
origina, necesita otro verbo determinante que per
feccione su sentido ; v. gr. predicando el orador, 
agradó á ios oyentes.

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

cualquier circunstancia del verbo principal, así 
como con el gerundio predicando se' expresa el 
modo con el cual agrado á los 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 amar.
P. Cuántos son los tiempos del gerundio ?
R . T res: presente, como amando ; pasado, como 

habiendo amado ;* futuro , como habiendo de 
amar. — X -̂n^bien lo hay mixto de pasado y fu -  
turo , que es habiendo de haber amado.

DE LA FORMAGIOX DK LOS TIEMPOS SIMPLES DE LOS VERBOS 

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

R. Del presente de infinitivo.
P. Cómo se forman ?
R. Quitando las terminaciones a r ,  e r , 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?
H. Las antepuestas á las terminaciones a r , e r , ir; 

V. gr. las letras radií^ales de los verbos a m a r , te
mer , \)arlir, son a m , tem , parí.

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

Pi. J)e este modo: am ar , n r en o amo , ar en as 
amas; ar en a ama; ar en amos amamos; ar en 
ais amais; ar en an aman.

m i LA FORMACION DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS.

P. De dónde se forman los tiempos compuestos de 
todos los verbos?

li. De los tiempos compuestos del modo infinitivo, ó 
de los verbos auxiliares y algunas otras palabras; 
V. gr. soy amado, yo había amado, yo estoy 
corriendo, yo he de correr, yo hube de haber 
corrido.

DE LA CONJL’G.VCION DE LOS VEIU103.

P. Qué es conjugación? .
li. La variación de un mismo verbo en todos sus 

modos, tiempos, números y personas con distinta 
terminación.

P. Cuántas son las conjugaciones de los verbos?
li. Tres; la primera de los acabados en ar , como 

a m a r; la segunda de los acabados en e r , como 
tem er; la tercera de los acabados en i r , como 
partir.

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

li. Aqui los tiene V.

Conjugación del verbo auxiliar h a b e k  .

MODO I N D I C A T I V O .

Tiempo presente.
Singular. Yo he. Plural. Nos. hemos ó ha!)emos.

Vosotros habéis.Tú has. 
Él ha. Ellos han.

Pretérito imperfecto.
Siwj. Yo había. Plur. Nosotros habíamos.

Tú habías. Vosotros habíais,
había. Ellos habían.

Pretérito perfecto.
Sinfj. Yo hube , y  he habido.

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

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

Pretérito pluscuamperfecto.
Yo había habido. P. Nos. habíamos hai)ido. 
Tú habías habido. Vos. liabíais habido. 
El había habido. Ellos habían habido.

Futuro imperfecto.
S. Yo habré. p .  Nosotros habrómos.

Tú habrás. Vosotros habréis.
El habrá. Ellos habrán.

S.
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fu turo perfecto.

S. Yo Iiabré habido. P. Nos. babrdmos habido.
Tü habríis habido. 
E] habrá habido.

Yos. habréis habido. 
Ellos habrán habido.

Carece de Imperativo como auxiliar.

MODO S U R J ü N T I V O .

S. Yo haya. 
Tú hayas. 
El haya.

Tiempo presente.
/>. Nosotros hayarnoa. 

Nosotros hayais. 
Ellos hayan.

Pretérito imperfecto.

S. Yo hubiera, habría ^  hubiese. .
Tú hubieras, habrías y  hubieses.
El hubiera , habría y  hubiese.

P. Nosotros hubiéramos, habríamos ^ hubiésemos.
Nosotros hubiérais, liabríais y hubiéseis.
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen.

Pretérito perfecto.

S . Yo hava habido. P- Nos. hayamos habido. 
Tú hayas habido. Vos. hayais habido.
El haya habido. Kilos hayan habido.

Pretérito pluscuamperfecto:

Yo liubiera, habría y linbiese habido.^
Tú hubieras, habrías y  hubieses habido.
El hubiera, habría y  hubiese habido.

A  Nos. hubiéramos, habríamos y hubiésemos habido.



üí?^' habríais y  Iiubiései.s habido.
Ellos hubieran , habrían y  hubiesen habido.
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Futuro mperfecío.

S. Yo hubiere. 
Tú hubieres. 
El hubiere.

P ’ Nosotros hubiéremos. 
Vosotros fmbiéreis. 
Ellos hubieren.

Futuro perfecto.

V. Yo hubiere habido. 
Tú hubieres habido. 
El Iiubiere habido.

P- N. hubiéremos habido. 
Vos. hubiéreis habido. 
Ellos hubieren habido.

Presente y prêt, imperf. 
Eret. perf. y pluso. perf.
Futuro............................
Mixto de.pasado y futuro 
Gerundio de presente.. 
Gerundio de pasado. ... 
Gerundio de futuro.-. . 
Gerundio de pas. y fut. 
Participio de presente.*, 
Participio de pasado.. . , 
Participio de.futuro. . . .  
Participio de pas; y fut.

MODO INFINITIVO.

Haber.
Haber habido.
Haber de haber.
Haber de habei* habido. 
Habiendo.
Habiendo habido. 
Habiendo de haber.

. Habiondode haber habido, 
f Habiente.
• Habido.

Habiendo de haber.
Habiendo de haber habido. 

P'irtfeipio y el de f«ttm o son los mismos ^,,e el de los Gerundios.



Conjugación del verbo auxiliar y sustantivo bbb.
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S. Yo soy- 
Tü eres. 
El es.

6’. Yo era. 
Tú eras. 
El era.

modo ir<í)iCAi'ivo.

Tiempo presente.
P . 'Nosotros somos. 

Vosotros sois.
Ellos son.

Pretérito imperfecto.
P. Nosotros éramos. 

Vosotros éraís. 
Ellos eran.

Preiórito perfecto.

S. Yo fu i, ó he sido , ó hube sido.
Tú fuiste , ó has sido, ó liubistesido.
El filé, ó ha sido, ó hubo sido.

P. Nosotros fuimos , (í hemos sido , ó hubimos sido. 
Vosotros fuisteis’ d habéis sido d hubisteis sido. 
Ellos fueron, d han sido , ó habieron sido.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo había sido.
Tú hablas sido. ^os. habíais s i^ .
El había sido.  ̂ Ellos habían sido.

Futuro imperfecto.
P. Nosotros serémos.

T üserás. Vosotros seréis.
El será. Ellos serán.

S.

^  Yo seré.



Yo habré sido.
Tú habrás sido. 
El habrá sido,

MODO
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Futuro perfecto.

S . Yo habré sido. p .  Nos habrémos sido.
Yos. habréis sido. 
Ellos habrán sido.

I M P E R A T I V O .

Presente y  futuro.
S- Sé tú. p .  Sed vosotros.

. Sea él. Sean ellos.
MODO S U B J U N T I V O .

Tiempo presente.
S. Yo sea. p .  Nosotros seamos.

Tú seas. Vosotros seáis.
El sea. Ellos sean.

Pretérito interfecto.
S. Yo fuera , sería y  fuese.

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

P. Nosotros fuéramos, seríamos y  fuésemos. 
Vosotros füérais, seríais y  fuéseis.
Ellos fueran, serian y  fuesen.

Pretérito perfecto.
S. Cobaya sido. P. Nosotros hayamos sido. 

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

Pretérito plnscnamperfecto.
S. To hubiera, habría y hubiese sido.

Tú hubieras , habrías y  hubieses sido.
El hubiera, habría y hubiese sido. ^

P. Nos. hubiéramos , habríamos ?/hubiésemos sinb.‘ 
Vosotros hubiérais, habríais y  hubiéseis sido. 
Ellos hubieran, habrían y  hubiesen sido.



Fiiluro imperfecto.
S. Yo fuere. P. Nosotros fuéremos.

Tú fueres. Vosotros fuereis.
El fuere. Ellos fueren.

■Futuro perfecto.
S. Yo hubiere sido. P . Nos. hubiéremos .sido. 

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

MODO OFINITIVO.

Presente y prêt, imperf. Ser.
Prêt. perf. y plusc. perf. Haber sido.
Futuro.................................Haber de ser.
Mixto de pasado y futuro. Haber de haber sido. 
Gerundio de presente.. . . Siendo.
Gerundio de pretérito. . . Habiendo sido.
Gerundio de futuro............Habiendo de ser.
Mixto de pasado y futuro. Habiendo do haber sido. 
Participio de presente. . . ,</Vo está en nso.J
Participio pasivo................Sido.
Participio venidero. . . . Habiendo de ser.

Ejemplo de la primera conjugación de los verbos 
acabados en a r .

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

MODO I N D I C A T I V O .

Tiempo presente.
S. Yo amo. P. Nosotros amamos.

Tú amas. Vosotros amais.
El ama. Ellos aman.
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S. Yo amaba, P. Nosotros amábamos.
Tü amabas. Vosotros amábais.
El amaba. Ellos amaban.

Pretérito perfecto.
S. Yo amé, 6 he amado, ó hube amado.

Tf] am aste, ó has amado , ó hubiste amado.
Ei amó , ó ha amado , ó hubo amado.

P. Nos. amamos, ó hem. amado , ó hab. amado.
Vos. amasteis,.ó liab.amado, ó hiibist. amado. 
Ellos amaron , ó han amado, ó hubieron amado.

Prelérilo pluscuamperfecto.
S. Yo había amado. P. Nos. habíamos amado. 

Ti'i habías amado. Vos. habíais amado.
Él había amado. Ellos habían amado.

Futuro imperfecto.
S. Yo amaré. . P- Nosotros amarémos. 

Tú amarás. Vosotros amaréis.
El amará. Ellos amarán.

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

Tú habrás amado. Vos habréis amado.
El habrá amado. Ellos habrán amado.
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Pretérito imperfecto.

S. A.ma tú. 
Ame él.

MODO IMPERATIVO.

Presente y futuro.
P. Amad vosotros. 

Amen ellos.
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P.

MODO S U B J U N T I V O .

Tiempo presente.

S. Vo ame. 
Tú ames. 
El ame.

P. Nosotros amemos. 
Yosotros améis. 
Ellos amen.

Pretérito imperfecto.
S. Yo araára, amaría y  amase.

Tú am aras, amarías y  amases.
El amára , amaría y  amase.
Nosotros amáramos, amaríamos y  amásemos. 
Nosotros amlrais, amaríais y  amaseis.
Ellos amáran , amarían y  amasen.

Pretérito perfecto.

Yo haya amado. P. Nos hayamos amado.  ̂
Tú hayas amado. Vos. hayJfe amado.
K1 haya amado. . Ellos hayan amado.

Pretérito plnsGuamperfecto.

Yo hubiera, habría y  hubiese amado.
Tú hubieras, habrías y  hubieses amado.
El hubiera, habría y  hubiese amado.

T. Nos. hubiéramos, habríam. y  hnbiésem. amado. 
Vosotros hubiérais, habríais y  hubiéseis amado. 
Ellos hubieran', habrían y  hubiesen amado.

Futiíi'o imperfecto.
S. Yo amére. P. Nosotros amáremos.

Tú amáres. Vosotrof amáreis.
El amáre. Ellos améren.

S.
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T'uíuro perfecfo.

S . Yo liubiero amado. P. N. hubiéremos amado. 
Tú hubieres amado. Vos. hiibiéreis amoldo, 
hd hubiere amado. Ellos hubieren amado.

MODO mFl^’lTIYO.

Presente..............................
Pasado.................................
Futuro................................
Mixto de pasado y futuro. 
Gerundio de presente. . . 
Gerundio de. pasado. 
Gerundio de futuro. . 
Gerundio m ixto.. . . 
Participio de presente 
Participio de pasado. 
P«\rticipio dei^ tu ro ..

Amar.
Haber amado.
Haber de amar.
Haber de haber amado. 
Amando.
Habiendo amado. 
Habiendo de amar. 
Habiendo de haber amado. 
Amante.
Amado.
Habiendo do amar.

Ejemplo de la segunda conjugación de los verbos 
acabados en íjb.

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

S . Yo temo. 
Tú teme.'?, 
hl terne.

MODO I N D I C A T I V O .

Tiempo premile.

P. Nosotros tememos. 
Vosotros temcis. 
Ellos temen.-
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S. Yo temía. P. Nosotros temíamos.
Tú temías. ■ Yosotros temíais.
El temía. Ellos temían.

Prelériío perfecto.

S. Yo tem í, ó he temido, ó hubo temido.
Tú'temiste , ó has temido, ó hubiste temido.
Él temió , ó ha temido , ó hubo temido.
Nos. temimos, ó bem. temido , ó hy-h* lemido. 
Vos. temisteis, ó hab. temido , ó liub. temido. 
Ellos temieron , 6 lian temido , ó imbier. temido.

Pretérito pluscuamperfecto.
S. Yo había temido. P. Nos. Habíamos temido. 

Tú habías temido. Vos. habíais temido.
El había temido. Ellos habían Lemido.

Futuro imperfecto.
S . Yo temeré. P. Nosotrolíemerémos.

Tú temerás. ' Vosotros temeréis.
Él temerá. Ellos temarán.

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

Tú habrás temido. Vos. habréis temido.
VA habrá lemido. Ellos habrán lemido.

MODO I M P E R A T I V O .

Presente y  futuro.
S. Temo tú. P. Temed vosotros.

Tema él. Teman ellos.

Prelérüo imperfecto.
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•MODO S U B J U N T I V O .

Tiempo présenle.
S. Yo tema. 

Tú temas. 
K1 tema.

P. Nosotros temamos. 
Vosotros temáis. 
Elios teman.

Pretérito imperfecto. ■ •
S. Yo temiera , temería y  temiese.

Tú teiu.'^ 'as, temerías y  temieses.
El temiera , temería y, temiese.

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

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

Tú Iiayas temido. Vos. hayais temido.
El haya tímido. Ellos hayan temido.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habría.?/hubiese temido.’
Tú hubieras, habrías y  hubieses temido.
El hubiera , habría y  hubiese temido.

P. N̂ . hubiéramos , habríam. y hubiésemos temido. 
Nosotros hubierais, liabríais _?y hubieseis temido. 
Ellos hubiei-an , habrían y  hubiesen temido.

l'títuro imperfecto. *
S. l o  temiere. />. Nosotros temiéremos.

Tú temieres. Vosotros temiereis.
El temiere. Ellos temieren.



Futuro 'perfecto.
S. Yo hubiere temido. P. N. bnbiérem. temido. 

Tú hubieres temido. Yos. hubiereis temido. 
El hubiere temido. líilos hubieren temido.

MODO INFINITIVO.
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Presente.......................
Pasado..........................
Venidero....................
Pasado y venidero.. . 
Gerundio de presente. 
Gerundio de pretérito. 
Gerundio de futuro.. . 
Gerundio de pasado y fiit. 
Participio de presente. 
Participio de pretérito. 
Participio de futuro.. . 
Participio mixto... . .

Temer.
Haber temido.
Haber de temer.
Haber de haber temido. 
Temiendo.
Habiendo temido. • 
Habiendo de temer. 
Habiendo de liab. tem ido.,  
(No está en uso).
Temido.
Habiendo de temer.
Habiendo do hab. temido.%

Ejemplo de la tercera  conjugación de loe verbos 
acabados en i r .

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

V. Yo parto. 
Tú panes. 
El parte.

MODO I N D I C . V T I V O .

Tiempo presente.

P. Nosotros partimos. 
Vosotros partís. 
Ellos parten.



S. Yo partía. />. Nosotros partíamos.
Tú partías. Vosotros partíais.
El partía. Ellos partían.

Prelérilo perfecto,
'oparti, o he partido , óhube partido.
I. ú partiste , ó has partido , ó hubiste partido. 

Kl partió , ó ha partido, ó hubo partido.
'. N. Partimos, ó hem. partido, ó hubiin. partido 

y . partisteis , ó hab. partido , ó hubist. partido. 
Kilos partieron, ó han partido, dlmbier. partido. 

Prelérilo pltiscuamper feclo.
Yo había partido. P. N. habíamos partido 
Tú habías partido. . . .  •
El había partido.

Futuro imperfecto.
-S. Yo partiré. * p .  Nosotros paríiréraos.

J’ú partirás. Vosotros partiréis.
El partirá. Ellos partirán.

Futuro perfecto.
S . 1 o habré partido. P. N. habrérnos partido 

Tú habrás partido. ■ Vos. habréis partido* 
El habrá partido. Ellos habrán partido.
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Prelérilo im perfeclo.

S.

P

S. i i .  i i a u j a i u u c 3  p c U U U U .

Vos. habíais partido. 
Ellos habían partido.

S. Parte tú. 
Parta él.

MODO I M l ' E n A T I V ü .

Presente y  futuro.

P . Partid vosotros. 
Partan ellos
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Yo parta. 
Tú paríai. 
K1 parta.

P.

MODO S U B J U N T I V O .

Tiempo presente.

P. Nosotros paríamos. 
Vosotros partáis. 
Ellos partan.

Pretérito imperfecto.
X? Píî ’l^iera, partiría^ partiese.
Tú partieras, partirías y  partieses.
El partiera » partiría ?/ partiese.
^üsoír. partiéijÁus, partiríamos y  partiésemos 
Vosotros parti(Ws,-partiríais y  partieseis.
Ellos partieran, partirían ¿/partiesen.-

Pretérito perfecto.

partido. P. Nos. hayamos partido, 
t u hayas partido. Vos. hayais partido.
4̂ haya partido. Ellos liayan partido.

Pretérito pluscuamperfecto.

^o hubiera,,habría ¿/hubiese partido, 
lu  hubieras, habrías y  hubieses partido.
El hubiera, habría y  hubiese partido.
V j habríam. y  hubiésemos partido,
vos. luibiérais, habríais y  hubieseis partido.
'dios hubieran , habrían y  hubiesen partido.

Futuro imperfecto.

P^’diere. p .  Nos. partiéremos,
t n partieres. Vos. partiéreis.
El partiere. Ellos partieren.
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Futuro perfecto.

S. Yo hubiere partido. 
Tú hubieres partido. 
El hubiere partido.

P. N. hubiéremos partido. 
Vos. hubiereis partido. 
Ellos hub^ren partido.

MODO INFINITIVO.

Presente............................
Pretérito...........................
Futuro..............................
Mixto de pasado y venid. 
Gerundio de presente. . 
Gerundio de pretérito. . 
Gerundio de futuro. . . . 
Ger. mixto de pas. y fut. . 
Participio de presente. . 
Participio de pretérito. . 
Participio de fu turo .. . . 
Participio mixto...............

Partir.
Haber partido.
Haber de partir.
Haber de haber partido. 
Partiendo.
Habiendo partido. 
Habiendo de partir. 
Habiendo de haber partido. 
(Carece.)
Partido.
Habiendo de partir. 
Habiendo de haber partido.

P. Cómo se conjugan los verbos en [a voz pasiva? 
ñ .  Añadiendo á la conjugación del verbo sustantivo 

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

Presente de indicativo. .
Pretérito imperfecto. . . .
Pretérito perfecto.............
Pretérito pluscuamperfecto
Futuro imperfecto............................Yo seré.
Futuro perfecto................................ Yo habré sido] '

Yo soy. 
Yo era. 
Yófuí. .

Is» p*'
Yo había sido/-*

ce
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SEGUNDA DIVISION DEL VERDO.

^ . Además de dividirse el verbo en sustantivo y ad
jetivo , y éste en activo, neutro, recíproco, re
flexivo , auxiliar y pasivo, ¿ en qué otras clases se 
divide el verbo adjetivo ?
En regular, irregular, simple , compuesto, per

sonal , impersonal, puramente impersonal y de
fectivo.
Qué es verbo regular ?
El que , además de conservar las letras radicales 

de su inílniíivo en todos sus tiem pos, números y 
personas, tiene todas sus terminaciones confórme 
á una de las tres conjugaciones de los verbos amar, 
temer , partir, que son regulares.
Qué es verbo irregular?
El que en alguno de sus tiempos, números y 

personas , se aparta de las reglas que guardan los 
regulares; v. gr. acertar, atender , dormir, mu
dan las letras radicales en varios tiempos y perso
nas , como acierto, atiendan , duerman.
Tienen todos los verbos irregulares en unos mis

mos tiempos su irregularidad ?
No, señor ; pues unos la tienen en unos tiempos, 

números y personas ; otros en otras personas, nú
meros y tiempos, y algunos la tienen solamente 
Í5U el participio pasivo; esto no obstante, se tiene 
observado que son muy pocos los que dejan de ser 
irregulares en el^presente de indicativo.

‘ • Son todos los verbos irregulares de una misma 
especie?
Nó , señor ; pues unos aumentan las letras radi

cales de su infinitivo , como de acertar, acierto;



otros las cambian, como de acostar^ acuesto; otros 
las pierden , como de i r , voy; y otros varían las 
letras de su terminación , como de tener, tengo, etc. 

P. Puesto que los verbos irregnlares^son de distin
tas especies , y que no es posible dar fórniulas ge
nerales para conjugarlos- (á. no ser aquellos que 
guarden entre sí una misma- irregularidad), sír- 

' vase Y. conjugar ios verbos apretar, caber, pedir, 
correspondientes á la primera , segunda y tercera 
conjugación, además de los irregulares haber.y 
ser, que ya quedan conjugados.

/?. Aquí los tiene Y. en los tiempos, números y per
sonas que son irregulares; los demas tiempos y 
personas que se omiten siguen la regla de los ver
bos regulares.
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Conjugación del verbo irregu lar a p e e t a r .

Su terminación es.............  <̂ r.
Sus letras radicales............  Apref.
Sus irregularidades son 11.

Yo aprieto. 
Tú aprietas.

Aprieta tú.

Yo apriete. 
Tú aprietes.

Presente de indicativo.

El aprieta.
Ellos aprietan.

Presente de imperativo.

Apriete él. Aprieten ellos.

Presente de subjuntivo.

El apriete.
Ellos aprieten.
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Conjugación del verbo irregular c a b er .

Su terminación es................... er.
Sus letras radicales..................Cab.
Sus irregularidades son 45.

Yo cupe.

Presente de indicativo.
Yo quepo.

Pretérito perfecto.
Nosotros cupimos.

Tú cupiste. Vosotros cupisteis.
El cupo. Ellos cupieron.

Yo cabré.

Futuro imperfecto.

Nosotros cabrémos.
Tú cabrás. Vosotros cabréis.
El cabrá. Ellos cabrán.

Quepa él. ■
Presente de imperativo.

.Quepan ellos.

Vo quepa.
Presente de subjuntivo.

Nosotros quepamos.
Tú quepas. •" Vosotros quepáis.
El quepa. Ellos quepan.

Pretérito imperfecto.
Yo cupiera, cabría y  cupiese.
Til cupieras, cabrías y  cupieses.
K1 cupiera, cabria y cupiese.
Nosotros cupiéramos, cabríamos y  cupiésemos. 
Vosotros cuiderais, cabríais y  cupieseis.
Ellos cupieran, cabrían y  cupiesen.



Futuro.
Yo cupiere. Nosotros cupiéremos.
Tú cupieres. Vosotros cupiereis.
El cupiere. Ellos cupieren.

Conjugación del verbo irregular p e d ir .
Su terminación es............... ir.
Sus letras radicales.............Pod.
Sus irregularidades, son 34.

Presente de indicativo.
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Yo pido. El pide.
Tú pides. Ellos piden.

Pretérito perfecto.
El pidió. Ellos-pidieron.

Presente de imperativo.
Pido tú. Pidaól. Pidan ellos.

Presente de subjuntivo.
Yo pida. Nosotros pidamos.
Tú pidas. Vosotros pidáis.
El pida. Ellos pidan.

Pretérito imperfecto. *
Yo pidiera y  pidiese. N. pidiéramos y  pidiésem. 
Tú pidieras y  pidieses. V. pidierais y  pidieseis.
El pidiera ?/pidiese. Ellos pidieran y  pidiesen,

Futuro.
Nosotros pidiéremos.Yo pidiere. 

Tú pidieres. 
El pidiere.

Gerundio.

Vosotros pidiereis. 
Ellos pidieren.

—Pidiendo.



P. Tiene V. que advertir alguna otra cosa respecto 
de los verbos irregulares ?

Ji. S í , señor; y es que no se deben reputar como 
tales los que por razón de las reglas de Ortografía 
varían sus letras radicales, ó las de sus termin^.- 
ciones, como ocurre con los verbos tocar, ven^ 
cer, resarcir, payar, de los cuales resultan toqué, 
venzo , resarzo , pagué.

P. Qué son verbos simples?
R. Los que tienen significación por sí solos ; v. gr. 

clamar, tener, sentir. '
P. Qué son verbos compuestos ?
R. Los que se componen de verbos simples y de al

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

P. Qué son verbos personales?
R. Los que tienen uscf en todos sus tiempos núme

ros y personas; v. gr. amar, temer,partir.
P . Qué son verbos impersonales ?
R. Los personales q u e , usados en las terceras per

sonas , no manifiestan explícita y claramente cuál 
sea la persona agente, y es necesario suplirla; 
V . gr. conviene , parece, importa, hablan, dicen, 
cuentan, dicese ó se dice, hablase 6 se habla, 
cuéntase ó se cuenta.

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

ocurrir , como cuando se dice : Ray iiemno, ó 
Tiempo há ; Hubo corridas ; Jfabrú dificultades. 
Nótese en el primer ejemplo que el verbo haber 
Usado como impersonal recibe una y  en la tercera 
persona del presento de indicativo ó lleva acento en 
la a.
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P . Qué son verbos puramente impersonales?
lì. Los que solamente tienen uso en las terceras 

personas del 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 ademíis de ser puramente impersonales, 

carecen también de algunos tiempos, ó cuyo uso 
es muy raro ; v. gr. soler, yacer, placer, podrir 
y alguno que otro más.

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

R. Aunque pudiera hablarse todavía de algunas par
ticularidades , se omiten éstas por no sor tan esen
cial su narración como el manifestar algunos de ios 
verbos más irreguIarOvS, defectivos é impersonales, 
contenidos en la siguiente •

Tabla de verbos irregulares.

 ̂— 56 —

Abrir. Decir. Morir. Satisfacer.
Absolver. Degollar.. Oir. Seguir.
Adquirir. Dormir. Oler. Sentir.
Andar. Escribir. Dlacer. Servir.
Asir. Estar. Poder. . Soltar.
Caber. Hacer. Podrir. Tener.
Cocer. llerir- Poner. Traer.
Coger. Imprimir. Prender. Tronar.
Confesar. Inquirir. Querer. Valer.
Conocer. Introducir. Resarcir. Venir.
Contraer. Ir. Resolver. Ver.
Contrahacer. Jugar. Romper. Volver.
Cubrir. Llover. Saber. Vacer,
Dar. Manifestar. Salir. Zaherir.
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DEL PARTICIPIO.

P. Qtré es participio ?
ii. Una parte de la oración que participa de la in

dole del adjetivo y de la del verbo, y tiene los mis
mos accidentes que éstos.

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

termina en anle en los verbos de la primera con
jugación, y en ienle ó m íe, en los. de la segunda 
y tercera: v. gr. , obediente, recurrente.

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

termina en ado , ulo, to , so , cho ; v. gv. amado, 
leído , escrito , impreso, satisfecho.

P. En qué casos el participio hará oficios de adje
tivo?

R. Cuando,se junte con sustantivos denotando cali
dad y concordando con ellos; v. gr. hombre hon
rado, mujeres aplicadas..

P. En qué casos harán los participios oficiosde ve’rbo?
R. Cuando por síselos, é juntos con otros verbos, 

denoten tiempo ; V. gr. de las leyes; Tú 
eres amado-, está dormido ha cor
rido.

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

amado; futuro , como habiendo de amar.

ARTÍCULO Y í. .
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DEL ADVERBIO.

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

para modificar y determinar su significación; 
V. gr. Es farde; Come bien; Duerme mal.

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, 

menos, cerca.
P. Qué son adverbios compuestos ?
R. L̂oŝ  que se componen de dos ó más voces, v. gr. 

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

puestos ?
R. Expresiones ó modos adverbiales.
P. De cuántas clases pueden ser los adverbios?
R. De lugar, tiem po, modo, cantidad, compara

ción , órden, afirmación, negación y duda.
P. Qué son adverbios de lugar ?
R. Los que denotan dónde se hacen 6 suceden las 

cosas que significan los verbos ; v. gr. a h í , aqui, 
a llí, acá , a llá , acidlá , cerca , lejos , donde, 
adonde, enfrente, dentro, fuera, arriba, abajo, 
delante , detrás , encima , debajo, junto.

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

significan los verbos ; v. gr. hoy, ayer, mnñana, 
ahora , luego, tarde, temprano , presto, pronto.

ARTÍCULO VII.



m n c a , siem'pre, ya  , jamás , cuando , miéniras, 
aún, todavía , hogaño, antaño.

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

cosas que los verbos significan; v. gr. bien, mal, 
como, cual, a s i , quedo, recio , duro , despacio, 
alto, bajo, excepto, salvo, conforme, adrede, 
aposta, malamente , buenamente, y las más de 
las voces terminadas en mente. ,

P. Cuáles son los demas adverbios ?
R. Los de cantidad son : mucho , poco , muy , casi, 

harto , bastante, ta n , tanto, cuan, cuanto, nada. 
Los de comparación son : más, ménos, m u y , tan, 
peor, mejor. Los de órden son : primeramente, 
sucesivamente, secundariamente, últimamenie, 
antes, después, luégo. Los de aíirmacion son : 
cierto, s i , ciertamente , verdaderamente , indubi
tablemente. Los de negación son : nó , n i , nada. 
Los dé duda son : acaso, quizá.

ARTÍCULO YIII.

DE LA PREPOSICION.

P. Qué es preposición ?
R. Aquella parte de la oración que se antepone á 

otras para regimiento del caso y señalar el término 
al que se refiere la acción del verbo; v. gr. amo á 
Dios, está con Pedro , adquiere para casa.

P. De ciicántos modos pueden ser las preposiciones ?
R. De dos: propias-é impropias.
P. Cuáles son las propias?
R. Las que tienen significado dentro y fuera de la 

composición de las palabras; v. gr. á , ante , con,
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contra, de, desde, en , en tre, h á c ia j ia s a ,  
p a ra , por , según , s in , sobre, tras.

P. Cuáles son las impropias ?
Las qué solamente tienen uso en ia composición 

. délas palabras,-como nó i, d i s ; \ .  ct, des
cargar, abstraer, distraer.

ARTÍCULO IX.

^  DE LA COmNCION.
P. Qué es oonjimcíon ?
H. Aquella parte de ia oración que' traba y une las 

demas palabras entre si, y áim las mismas oracio
nes unas con otras; v. gv. Prdro y  Juan fueron á 
'caza ; mas Francisco y  Antonio á pesca.

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

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

P. Oué son conjunciones copuialivas?
P. Las que juñtan sencillamente unas palabras con 

o tra s , como son : y ,  é , n i, que; v. gv. Pedro y  
Juairno escribieron «neyém n ; mas Félix é Igna
cio lo hicieron perfectamente.

P. Qué son conjunciones disyuntivas? 
li. Las que denotan division é alternativa entre las 

cosas , como son : ó, ú , y a ; \ .  gr. Juan ó Fran
cisco , Antonio ú Onofre, ya  entran ó ya  salen.

P. Qué son conjunciones adversativas? 
li. Las/pie denotan oposición d contrariedad entre 

las cosas, como son : m as , pero , cuando, aunque, 
cien, 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 dieliosos; E! juez, aunque rec
to , es compasivo.

P, Qué son conjnncìones condicionales?
R. Las qne expresan alguita condición, ó denotein 

necesidad de alguna cironnstancla, 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 6 

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 había examinado , pues que 
lo determinó.

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

son : pues, asi que, puesto, supuesto, esto supues
to , supuesto que, igualmente, del mismo modo, 
asimismo ; v. gr. Di§o , pues, que despachó aquel 
asunto ; asi 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 compm'acion de unas palabras y 

oraciones con otras, y son: asi, como, asi como; 
V. gr. El hijo es como su padre ; Asi como el ti
món gobierna la nave, ««'el buen general dirige 
un ejército.

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

como son : por qne, para que, á fin de que: v. gr. 
Se porten ios medios para que se consiga el fm;
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El padre se afana por que adelanten sus hijos, y 
les pondera los males de la ociosidad, á ¡inde que 
huyan de ella.

A  Qué son conjunciones ilativas?
R. Las que sirven para enunciar una ilación ó con

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

ARTÍCULO X.

DE LA INTERJECCION.

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

los varios afectos del ánimo.
P. Por qué se llama interjección?
7?. Porque se junta á todas las partes do la oración.
P. Cuáles son las signiflcaciones de las interjecciones ?
R. Muchas ; las más de ellas comunes á todos los 

idiomas.
P. Cuántas clases hay de interjecciones?
R. De admiración , dolor, alegría , aprobación, abo

minación , amenaza , desprecio , indignación , ira, 
terror, risa , silencio , etc.

P. Cuáles son las interjecciones ?
R. Las siguientes : ah, a y , càspita, chis, chito, 

chiton , d io , ea, eh, hola, j a ,  jo , oh, ojalá, sus, 
la , la te, zape.

P. Cómo se conocerá la significación de cada una de 
estas interjecciones?

R. Por el contexto de la oración ó escritura.
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DE LAS FIGURAS DE DICCION.

P. Qué son figuras de dicción?
R. 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 más usuales y corrientes son cuatro: sina

lefa, aféresis, síncope y apócope.
P. En qué consiste la sinalefa ?
R. En callar la última vocal de una palabra cuando 

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

P . Qué es aféresis ?
R. La omisión de afguna letra ó sílaba al principio de 

una palabra; v. gr. norabuena por enhorabuena; 
noramala, por enhoramala.

P. Qué es síncope ?
R. La supresión de alguna letra ó sílaba en el medio 

de una dicción ; v. gr. cornado por coronado; hi
dalgo , por hijodalgo; navidad . por nalividad.

P. Qué es apócope ó encogimiento ?
R. La desaparición de alguna ó algunas letras ó síla

bas al fin de dicción, v. gr. u n , algún, san , gran, 
por uno , alguno , santo , grande.

ARTÍCULO XII.

DEL ANÁLISIS DE ANALOGÍA.

P. Qué entiende V. por análisis de analogía ?

ARTÍCULO XI.



R. El exàmen que se hace de alguna cliiusula ó pe
riodo , explica,lido circunstanciadamente 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 ensenó su doctrina sólo de viva voz 
sin escribir cosa alguna ?•

R . De este modo : fJesiicristoJ nombre propio , com
puesto de Jesus -y Cristo , del género masculino y 
número singular ; (siemprej adverbio de tiempo; 
(ensemj verbo activo , lercei’a persona del singu
lar del pretérito perfecto remoto del modo indica
tivo del verbo enseñar, de la primera conjugación; 
(^suj pronombre posesivo del género común de dos 
equivalente á suya , y suprimida su última sílaba 
por la figura de dicción llamada apócope ó encogi
miento ; (doctrinaj XiQmhvQ c^mun , verbal, deri
vado de doctrinar, equivalente ú enseñar, del gé
nero femenino y número singular; adverbio 
de modo , que equivale á sotamenlc ; (dej preposi
ción propia; (viva) adjetivo derivado de vivir, que 
concierta con rea; nombre común, derivado 
de m e a r ,  del género femenino *por convenirle el 
artículo la. y del número singular por hablar de 
una cosa sola ; {'sinj prepositnoii propia ; (escribir) 
nombre del verbo , ó bien presente de infinitivo; 
f cosa) nomhvQ común, primitivo, femenino del 
singular ; falgunaj adjetivo que concierta con cosa, 
el cual se aplica indeterminadamente ú una perso
na ó cosa con respecto á muchas.
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PAUTE SEGURA.

DE LA s i n t a x i s .

P. Qué es Sintáxis ?'
H. Aquella parte de la Gramática que trata del modo 

de combinar Jas palabras para expresar los oensa- 
mientos. ^

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

car las palabras, fundados en el órden de las cosas.
. Qué pide el orden regular de colocar las palabras? 

A. Que primero se coloque el sujeto, después el 
vei bo en seguida Ja persona ó cosa en quien re
caiga la acción del verbo (si este fuere transitivo), 
y luégo el caso que pidiere ; junto con el sustanti
vo se ha de poner el adjetivo que Je califique , y
se '^erbo
nal hrf Preposición, como

antes del nombre común-con quien deba juntarse. 
P. Se observa siempre esto órden de colocar las pa

labras en la convei’sacion y escritura ?
P. Cada uno las ordena como mejor le acomoda,
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segim el juicio que haya formado de las cosas, 6 
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, régimen 

construcción.

ARTÍCULO XIII.

DE LA CONCORDANCIA.

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

oración con otras.
P. Cuántas y cuáles son las concordancias?
R. Cuatro : de articulo y nombre, de sustantivo y ad

jetivo, de nombre y verbo, y de relativo y ante
cedente.

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

je r ,  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, rnuje^ 
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 corre, nosoti'os enseñamos, vos- 
olros estudiáis, las aces vuelan.

P. En qué concierta el relativo con el antecedente?
R. En género y número, y algunas veces en caso;
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y. gr. Yo estimo újue%  que es compasivo, con
ciertan eu género, y ni’imero ; yo estimo al juez que 
tú serviste , conciertan en género, número y caso.

ARTÍCULO XIV.

D12L REGIMEN.

P. Qué es régimen?
II. El gobierno de precedencia y dependencia que 

tienen unas partes de la oración con otras. Las pa
labras precedentes, ó que están ántes, rigen y se 
llaman recjentes; y las dependientes, ó que están 
despees, son y se llaman reíjidaa.

P. Sírvase V. aclarar esta definición con un ejemplo.
P. En esta oración Pedro estima las riquezas, Pedro 

i’ige al verbo estima, éste al sustantivo 
riquezas es regido del verbo, y éste de Pedro.

P. Qué circunstancias so requieren para que una 
palabra rija o sea regida de otra?

P. Que la regida se siga de la regente con una de
pendencia tan precisa, que sin la primera no pueda 
subsistir la segunda ; v. gr. si decimos El caballo 
corre, el nombre caballo es regente del verbo cor
re por ser aquél el <jue da movimiento á éste; y

• éste, á saber, el verbo corre, no puedo por sí 
solo ponerse en movimiento sin que el sustantivo 
caballo ejecute su acción.

P. Pe las diez partes do la oración, ¿cuántas y cuá
les de ellas pueden ser regentes ?

P. Solamente cinco: el nombre , el verbo transitivo, 
el participio , ia preposición y la conjunción.



RÉGÎME?i DEL NOMBRE.

P. A qué partes de la oracion rige el nombre ?
II. A otro nombre, al adjetivo y al verbo.
P . Còrno regirá un nombre á otro nombre ?
R. La relación directa entre ambos se expresa siem

pre por medio de una preposición ; v. gr. El perro 
de Juan ;— Callejón sin salida.

P . Cómo regirá un nombre á un adjetivo ?
/L Generalmente con la intervención de un verbo, 

intransitivo; v. gr. La elección es acertada ; — El 
reo murió arrepentido.

P . Cuándo regirá un nombre aí 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 nombro en 
genitivo ?

R. Para regir al verbo, en nominativo ; v. gr. El 
hombre ; mas para regir al genitivo, en
cualquier caso; v. gr. El perro de Juan ladra;— 
El perro come ia fruta de la huerta.

REGIMEN DEL VERBO TRANSITIVO.

P. A qué par4es de la oracion rige el verbo transi
tivo 7

R . Al nombre, al pronombre , á otro verbo y al ad
verbio.



P . En qué caso rige el verbo al nombre y pronom
bre ?

R. En acusativo como término de la acción del ver
bo ; V. gr. Cojo las flores; — Quiérole mucho.

P. De cuántos modos se rige'el acusativo del verbo?
R . De dos: con preposición cuando el acusativo es 

de persona, como estimo« 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?

R . El primero, delenninaiiíe; y el segundo, defermi- 
nado; v. gr. en esta oración Quiero estudiar , el 
verbo_ quiero se llama determinante ; y el verbo 
estudiar, determinado.

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

R. De tres : con conjunción, corno Parece que llueve; 
con preposición, como Eslóy pai’a 'marchar ; y 
sin una ni otra, como Pretendo saber.

P. Para qué fin rigeií los verbos á los adverbios?
R. Para ser modificados por ellos ; v. gr. Soj^ asi, 

Estoy bien, —  Vivo acá , —  Vine ayer,— Iré ma
ñana , —  Comí poco, —  Debí ménos.
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RÉGIMEN DEL PARTICIPIO.

P . Qué clase de participios son los que tienen ré
gimen?

R. Los activos que nacen de verbos transitivos ri
gen al nombre en el caso correspondiente al verbo 
de donde salen, pero siempre por medio de pre
posiciones; V . gr. El obediente á las leyes no será



reo an tela  justicia; que es lo mismo que decir: 
El hombre que obedece las leyes no será reo ante 
la justicia.
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REGÍMEN DE L.V PREPOSICION.

P. A qué parto de la oración rige la preposición?
H. Al nombre, al verbo y al adverbio.
P. En qué casos rige la preposición al nombre ?
li. _En todos, menos en el nominativo y en el voca

tivo , que no se rigen de nadie.
P. Rigen unos mismos casos todas las preposi

ciones ?
/?. Nó señor pues hay. preposiciones constantes 

que rigen solamente acusativo , otras ablatiyo . y 
las hay variables^de dativo y acusativo, do geniti
vo y ablativo, y ' l e acusativo y ablativo.

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

¡i. Estas rigen solamente acusativo : ante^ conlra, 
fíiyrc, hácía, hnsla, seyun, Iras.
Las de ablativo son : co», desde, en , sin.
Las de dativo y acusativo son : , para.
De genitivo y ablativo ésta : de. •
Las de acusativo y ablativo son ; por, sobre.

P. Do (]iié modo rigen las preposiciones al verbo ?
P. Siempre en el modo iuünitivo, el 'cual toma el 

carácter de nombre ; v. g r. A trabajar, —  Con 
trabajar, — Dor trabajar.

P. A qué cíase de adverbios rige la preposición ?
/{. A tados; \\  g i\ D ^ayul ; — Desde —  Ilácia 

fuera  etc.
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RÉGIMEN DE LA CONJUNCION.

P. À. qué partes de la oraoion rige la conjunción ?
R. A todas.
P. Por qué razón?
R. Porque como las conjunciones sirven para tra

bar las palabras y oraciones éntre s í, por esto des
pués de cada'conjunción deberá regirsé una parle 
cualquiera de la oración.

ARTÍCULO XV.

DE LA CONSTRUCCION.
P. Qué es Gonstrnccion?
R. Un segundo régimen que traba las partes de la 

oración con más amplitud y ménos precisión que 
el régimen primero , con el objeto de dar energía 
á las oraciones, hablar con más elegancia , y ex
plicar mejor los conceptos.

P. A qué se reduce la construcción?
R. A mezclar palabras ó expresiones'entre aquéllas 

que componen el régimen primero para adornar 
las oraciones.

CONSTRUCCION ENTRE EL NOMINATIVO Y EL VERBO.

P. Qué.palabras se pueden construir entre el nomi
nativo y verbo sin faltar al orden de la Sintáxis re
gular ?

R. Sin embargo de que los nombres en nominativo 
"piden inmediatamente un verbo , como E l hombre 
am a, puédense por medio de la construcción in
terponer las palabras siguientes : adjetivos, como El 
hombre ¿«enoama; sustantivasen genitivo , como



El hijo rfe M r o  viene ; genitivos después de ad
jetivos , como El hombre lleno de dineTo quiere 
más ; pronombres relativos con su verbo y régimen 
que forman otra oración intermedia , como El su
jeto de quien formas queja te favorece, etc.

CONSTRÜCCÍON ENTRE EL VERBO Y EL ACUSATIVO.

P. Qué-palabras pueden construirse entre el verbo y 
el acusativo sin faltar á la Sintáxis regular ?

R . No obstante que todo verbo transitivo pide des
pués de sí un nombre ó pronombre en acusativo,
como El Rey da m  oV í/cm , puédense muy bien
por medio de la construcción interponer las ex
presiones siguientes: sustantivos en dativo , como 
El Rey da al General sus órdenes ; dativos con sus 
genitivos , como E! Pontífíce envía al Arzobispo de 
Toledo ciertas huías; ablativos y dativos con su ré
gimen en genitivo , como Yo escribo con (oda ex  ̂
presión de afecto al Corregidor de Huele la enhora
buena , etc.

CONSTRUCCION DESPUES DEL ACUSATIVO.

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

S í , señor; pueden tenerlos en los casos genitivo, 
dativo , acusativo y ablativo, según todas aque
llas terminaciones de que sean susceptibles las per
sonas ó cosas á quienes se dirige lo que los verbos 
significan; v. gr. Ríos hizo el mundo de la nada, 
con la eficacia de su palabra , de su volunlad v 
para su gloria. '
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P. Hasta dónde llega el rógimen de los verbos tran
sitivos en las oraciones que tienen muchos casos?

R. Hasta el acusativo, como término de la acción 
del verbo; las demas palabras que con él se cons
truyen van regidas de las preposiciones á sus casos 
correspondientes, conforme á su uso y signiü- 
cacion. •
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CONSTRUCCION DE LOS VERBOS CON LOS PRONOMBRES.

P. Cómo se construyen los verbos con los pronom
bres?

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

P. Cómo se llaman los pronombres que se posponen 
áM s verbos; y. gr. Oniéro/t mucho?

R. Enclíticos ó arrimados, los cuales suelen pospo
nerse á los verbos cuando la oración principia por 
ellos, como Pon/t las botas ; y anteponerse no 
principiando la oración por éstos, como; Al niño 
le quitan el sueño.

P. Puesto que las terminaciones de los pronombres 
personales son unas mismas en Tos casos dativo y 
acusativo-, sírvase Y. darme una regla para cono
cer cuándo pertenecen á uno ù otro caso.

R. Cuando la acción del verbo recaiga ó termine 
sobre el pronombre , v. gr. El juez persiguió á un 
ladrón, /e prendió y le castigó, será acusativo; 
y cuando recaiga ó termine sobre otra parte de la 
Oración , v. gr. El juez persiguió á uri ladrón, le 
tomó declaración y /e  notificó la sentencia, será 
dativo.
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ARTÍCULO X y i.

DE LA ORACION GRAMATICAL.

P. Qué es Oración gramatical?
R. La expresión que con \ij^  ó muchas partes de- 

la oración forma sentido perfecto ; v. gr. Vivo ,—  
Pedro Juan es valeroso , — El caballo
grande está cojo, — 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 oraciones ?

R. El verbo, sin el cual no tan sólo no se pueden 
formar oraciones-, sino que de él toman el nombre.

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

yerbo activo, otras de verbo pasivo, y otras de 
inlinitivo y relativo.

P. Cómo se distinguen estas oraciones?
R. Llamando primeras ó perfectas á las que requie

ren más palabras o términos, y segundas ó im
perfectas á las que requieren ménos.

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

R. Dedos nominativos, el segundo de los cuales, 
llamado complemento calificativo ó circunstancial, 
se coloca ántes ó después del verbo ; v. gr. Pedro 
es valeroso. Esta misma oración, suprimiendo el 
eompiemento valeroso , quedará segunda ; v. gr. 
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 acasàlivo de persona paciente re
gido del verbo ; v. gr. Pedro ama ú Dios.

P. Qué entiende Y. por personas agente y paciente?
R. Persona agente es la que ejerce el acto del ver

bo ; y paciente, la que recibe la acción del mis
mo verbo ; v. g r. en esta braoioii El Rey premia 
los servicios , el Rey es la persona agente por ejer
cer el acto de premiar, y servicios es la paciente, 
porque reciben la acción de ser premiados por el 
Rey; cuya oración, sin el acusativo servicios, que
dará segunda, esto e s , El Rey premia.

P. Ya que la oración Ei Rey premia los servicios 
está perfecta con relación al régimen de la Sin- 
táxis, sírvase V. adornarla según reglas de cons
trucción.

R. Señores, e / c a t ó l i c o  de España premia \\- 
beralmente á los soldados los servicios hechos en 
la guerra.

P. De cuántos términos consta la primera oración de 
pasiva?

R. De nominativo de persona paciente, verbo en 
voz pasiva regido del nominativo, y ablativo de 
persona agente regido de la preposición de ó por; 
V. gr. La sabiduría se alaba por todos , ó es ala
bada de todos; la cual, suprimido el ablativo, que
dará segunda, ó en está forma: La sabiduría es 
alabada.

P. Cómo se variará una oración prirríera do 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. activa ; Los hombres alaban á Dios: pasiva* 
Dws es alabado por los hombres, ’

P. Qué son-oraoionés de infinitivo ?
R , Las qne piden dos verbos para sn perfecto sen

tido , de los cuales el primero es el determinante, 
y el segundo el determinado , qne es el infinitivo. 

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

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

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

P. Porque sin alterar sn sentido natural se puede 
resolver al modo infinitivo suprimiendo la conjun
ción que, y poniendo el verbo en el infinitivo de 
esto mpdo : El Rey manda obedecer las leyes.

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

R . Si el yíía viene después de verbo será conjunción, 
y la Oración será de infinitivo ; massi viene después 
de nombre haciendo relación de é l , será pronom
bre relativo, y la oración tomará entónces este 
nombre, esto es, de relativo.

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

deseamos explicar, va pendiente de o tra , intro
ducida por el pronombre relativo que ó quien; 
v. gr. E l hombre, que yuarda los ymeccplos divi
nos , es digno de la bienavenluranza.
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P. Cuántas oraciones contiene esta expresión ?
R. Dos: la primera, el hombre es'digno de la bien

aventuranza ; y la segunda, el cual hombre guar
da los preceptos divinos.

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

relativo.
ARTÍCULO XYII.

DE LA SINTAXIS FIGURADA.
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P. Qué es Sintáxis figurada?
R. Laque se aparta de las reglas que prescribe la 

Sintáxis regular bajo de ciertas licencias autoriza
das por el uso dolos mejores autores.

P. Cómo se llaman estas licencias?
R. Figuras de construcción.
P. Cuántas son las figuras de construcción ?
R . Las principales son cinco: hipérbaton, elipsis, 

pleonasmo, silépsisY translación.
P. Qué es hipérbaton ? ,
R. Lo mismo que inversión ó cambio del órden re

gular de las palabras, v. gr. claro d ia , en lu
gar de decir dia claro, pues ya se sabe que el adje
tivo claro ha de ir después del sustantivo dia á 
quien modifica. •

'P . Qué es elipsis ?
R. La omisión de palabras no necesarias á la inteli

gencia de las cláusulas, pero sí á la integridad 
gramatical de las oraciones; v. gr. Juan va á misa, 
y Antonio ápaseo , en logar de decir, y Antonio 
va á paseo , por faltar en la segunda oracioI^ el 
verbo va. ■



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

ciones pero que sí lo son para darles más fuerza 
y energía; v. gr. cuando decimos yo mismo subí 
aruba  . cometemos esta-figura . porque para ex- 
píicai nuestro concepto no son necesarias las paía- 
brasm?í?fto y bastadecir wo ^

n T- consiste la silepsis ó concepción ? 
n .K ñ  faltar á la concordancia , gramatical, pero nd 

al sentido dé la Oración; v. gr. cuando decimos 
I . es benigno , por concertar el adietivo benin- 

«o con el sustantivo varón que se so'breeníiendl 
femenino, cometemos la

iignra silépsis.
P- Qué es translación ?
n .  _IÍ1 hecho de dar á ciertos tiempos de los verbos una 

signlíicacion que ordinariamente no tienen Así se 
dice con mucha frecuencia; m  has de m o a r  bie
nes gne pagarme, en lugar de págame.— ¡No 
c o n c r/ envezde No corráis. No solamente en 
la escritura , sino en la conversación abundan lo
cuciones por el estilo.
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ARTÍCULO XYIIÍ.
DE LO« v ic to s DE LA ORACtO?í.

P. Qué entiende Y. por vicios de la oración ?
/í. La impropiedad al pronunciar ó colocarlas pala- 

nras en la conversación d escritura.
J . Cuántos y cuáles son ios vicios de la oración?
R. Dos: barbansmo y solecismo, 
f  • Qué es barbarismo?
R- Una palabra disparatada é intolerable en la con-



vecsacion 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. caíacimo por cate
cismo, presinar por pe?signar, párroco por pár
roco , iaractér por carácter, etc.

P. Qué es solecismo ?
R. Un vicio que afea y altera el sentido de la o ra-' 

cion: 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. 

JU discípulo buena estudia, por El discípulo bueno 
estudia; Voy ápor agua, en vez de Voy por agua; 
Enseño lección, por Enseño la lección; Tengo co
mer que, por Tengo que comer, etc.
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ARTÍCULO XIX.
DEL ANÁLISIS DE LA SINTAXIS.

P. Qué entiende V. ppr análisis de Sintáxis?
R. El exámen que se hace de alguna proposición rt 

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

P. Como se analizará el período siguiente: }fandó 
Dios poner las faldas de la ley en el arca de ¡a 
alianza, la cual era de madera preciosa, reves
tida de oro ?

R . Después de leído con la atención correspondien
te , se dirá así: este período contiene (res oracio
nes: la primera ts  Mandó Dios poner las tablas



de la ley en el arca de la alianza ; la segunda es 
la cual era de madera preciosa; y la tercera ©s 
revestida de oro.

La oracion primera es una perfecta de infiniti
vo , cuyo sujeto ó nominativo es J)ios ; mandó es 
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 asi : 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 antepuesto ai nominativo Dios ; de
la ley y de la alianza son dos genitivos de posesión, 
y en el arca es un ablativo de lugar.

Concordancia. En esta oracion se encuentran 
cinco concordancias: la primera es denominativo y 
verbo; y las otras cuatro, de artículo y nonfijre. La 
de nominativo y verbo, que es mandó Dios, con
cierta en la tercera persona del singular, y las 
cuatro del artículo y nombre conciertan en género 
y numero ; el arca no concierta en género por huir 
de la cacofonia.

JRégimen. El nominativo Dios rige al verbo de
terminante mandó, éste rig'® al determinado poner, 
ambos verbos rigen al acusativo tablas, y el geni
tivo ley es regido mediatamente del acasativo é in
mediatamente 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
mas palabras que con aquéllos se construyan irán
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pendientes unas do otras, ó regidas de sus respec
tivas preposiciones á los casos correspondientes se
gún su uso y significación ; así el sustantivo arca 
se halla en ablativo , regido de la preposición en y y 
alianza en genitivo regido inmediatamente de arca 
y mediatamente de la preposición de.

La segunda oración (la cual era de madera pre
ciosa) es una segunda de relativo coa el verbo sus- 
‘tantivo ser ; la cual es el nominativo sustituto de 
arca y concertado con ésta en género y número; 
era es el verbo concertado con el nominativo en la 
tercera persona de singular ; y madera preciosa es 
un ablativo do materia, regido de la preposición de.

La tercera oración {'revestida de orones una pri
mera del verbo estar, figurada por la elipsis en aten
ción á suplirse el nominativo y el verbo, esto es :, eí 
arca estaba revestida de oro ; E l arca es el primer 
nominativo; estaba es el verbo concertado con él en 
la tercera persona del número singular ; revestida es 
el segundo nominativo concertado con el primero en 
género, número y caso; y oro es un ablativo de 
materia, regido de la preposición
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PASTE TBEC ERA.
DE LA PROSODIA.

P. P rosodia qué os?
R. Aquella parte de la Gramática quo enseña A pro

nunciar bienlas palabras, y sonala los acentos y 
la cantidad de las sílabas.

P. Qué es acento ?
R. VA tono con que se pronuncia una dicción, ya 

subiendo, ya bajando la vox; ó mejor dicho, aquel 
esfuerzo particular con. que se pronuncia la vocal 
de ciertas sílabas alargando el tiempo de su du
ración.

P. Cuántos son los acentos?
R. Dos : grave y agudo. Acento grave se dice cuan

do una sílaba se pronuncia breve, y agudo cuan
do se pronuncia larga.

P. Tenemos algunas señales para denotar estos dos 
acentos?

Pi. Solamente tenemos una para acentuar las silabas 
largas: no se acentúan en castellano las breves.

• P. Como se llama y figura esa señal ?
R. Llámase acento agudo, y es una rayita oblicua, 

de derecha á izquierda, puesta sobre la vocal de 
la sílaba en que más carga la pronunciación , la 
cual se figura de este modo : á , é , i ,  ó , ú.



P . Qiiées silaba?
R . La vüz que resulta de la pronunciación breve ó 

larga de una, dos ó tres letras vocales, ya se pro
nuncien solas, ya acompañadas de consonantes; 
V. gr. va~ria, a ma-nuen-se, san-fi-guais.

P . Qué otro nombro se da íi las silabas que contienen 
dos ó tres letras vocales ?

R . Lasque contienen dos vocales, como nuen, se 
llaman díplomjos; y las que contienen tre s , como 
guais, Iriplongos.

P . Qué circunstancia ha d» concurrir en la junta 
de dos ó tres letras vocales para que formen una 
sola silaba, y se la pueda llamar diptongo ó trip
tongo ?

R . Que hiera la pronunciación á todas las vocales 
con tal prontitud que se perciba un solo tiempo; 
V . gr. h a g , p ié, seis, buey, guais.

P . Síi’vaso* V. proponerme algunas concurrencias 
de vocales que no sean diptongos ni “triptongos, 
por emplearse distintos tiempos en su pronuncia
ción , y por consiguiente que haya tantas sílabas 
cuantas sean las vocales.

R . Aquí las tiene Y . : íta , m ía , leía , argüía, leíais, 
argüíais.

P . Kn dónde se suelen acentuar las palabras caste
llanas?

R- En una de estas tres sílabas: en la última, en las 
voces que llaman agudas, como Alcalá; en la pe
núltima , que es la más oomiin, como Carabáca; 
y cu la antepenúltima, en los esdrújulos, como 
principe.

P . A qué voces llama V. esdrújulos ?
R. A cualquiera voz de tres ó más sílabas cuyas dos
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— u
últimas seaa breves; v. gr. pájaro, matemálico, 
pen'palético.

P. Si la acentuación más freeuente de las voces de 
nuestro idioma se marca al hablar en la última, 
penùltima ó antepenúltima sílaba, cómo vemos 
muchos escritos en que no están acentuadas dichas 
sílabas ?

R. Porque para evitar prolijidad no se acentúan otras 
voces que aquéllas cuya pronunciación pueda in
ducir á equivocación.

P. k  cuántas reglas se puede reducir la acentua
ción de las voces ?

R. k  tres : la primera sirve para acentuar los moiio- 
sílabos ó voces de una sola silaba terminadas en 
vocal ó en consonante ; la segunda, para acentuar 
los disilabos ó voces de dos sílabas terminadas en 
vocal ; y la tercera, para acentuar ios polisílabos ó 
voces de tres ó más silabas terminadas en conso
nante.

REGLA I.

De la acentuación de los monosílabos.

P. Qué acentuación deben llevar los monosílabos ter
minados en vocal ó en consonante, como no, íu, 
ten , in a r, f in , pan ?

R. Éstos no se acentúan en castellano por ser siempre 
largos, á nu ser que tengan dos ó más significa
dos, en cuyo caso se acentuará aquél que se pro
nuncie con más pausa, como dé y sé cuando fueren 
tiempos de los verbos dar y ser , para distinguirlos 
de cuando de fuere preposición y se pronombre;

, ,



wi«í adverbio para diferenciarle de mas conjun
ción ; sún, sustantivo, para no confundirlo con son 
verbo, etc. También se acentuarán las vocales a, 
e , o , M, cuando por sí solas forman parle de ora- 
don ; por ejemplo, la preposición á en la frase 
Amo á Dios.

R EG LA  II .

7)e la acenlnacion de los disílabos y de los polisílabos 
terminados en vocal.

P. En qué sílaba se deben acentuar los disílabos y los 
polisílabos terminados en vocal?

R . En a([uélla en que más cargue la pronunciación, 
ménosen la penúltima , que no se acentúa por ser 
siempre larga. Cuando sea esdrújulo es breve.

P. Sírvase V. decirme algunas voces terminadas en 
vocal que no se deban acentuar en castellano por 
cargar la pronunciación en la penúltima sílaba.

R . Aquí las tiene V .: piafa, constancia, Navarreíe, 
sea, cae, brea , agua, mutuo, disturbio, etc.

P. Dígame Y. otras voces que se acentúen en la sila
ba donde más cargue la pronunciación, no siendo 
en la penúltima.

R . L as'siguientes: allá, café, biricú, cámara, 
am ó, entraré, búscamele, bárbaramente; esto 
es, los adverbios compuestos de esdrújulos y de 
la terminación mente se acentúan siempre en la 
antepenúltima sílaba del esdrújulo.

P. Puesto (pie ya sabemos que no se han de acen
tuar las penúltimas sílabas de las voces termina
das en vocal, aunque en ellas cargue lá pronun-



ciacion, ¿ tiene alguna excepción esta regla ? 
a .  Tiene tre s ; 1. : se deben acentuarlas penúltimas 

sílabas de las voces compuestas de verbo y pro
nombre, con el objeto de conservar el acento de 
su primer simple : v. gr. de co(ií y hallaré, cor/i- 
te Y hallaréme; 2.*: deben acentuarse las penúlti
mas sílabas de las voces verbales correspondientes 
á dos tiempos, para diferenciar cada uno de ellos; 
V. gr. amára yHevára , que son presentes, para 
dilerenciarlos de amará y llevará que son futuros; 
y 5. : también se acentuaran las penúltimas silabas 
de las voces correspondientes á dos ó más signifi
cados con el objeto de evitar toda duda; v. gr. 
p a ra , que es verbo, á fm de diferenciarle de para, 
que es preposición.
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REGLA III.

De la acentiuieian de los disílabos y de los polisílabos 
terminados en consonante.

P. En quú sílaba se deben acentuar los disílabos y los 
polisílabos terminados 6n consonante?

R. En aquélla donde más cargue la pronunciación, 
ménos en la última, que no se acentúa por ser 
comunmente larga.

P. Sírvase V. decirme algunas voces terminadas en 
consonante cuyas últimas sílabas no se acentúen 
por ser siempre largas.

R. Necesidad, Oadil, almidón, palom ar, compás, 
reloj, alm irez , ele.

P . Dígame V. otras voces que se acentúen en la síla
ba donde más cargue la pronunciación, no siendo 
en la última.



R. Arbol, virfjen, régimen, m ártir, Júpiter, crisis, 
Aristóteles, alférez.

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

R . Tiene tres ; 1 : deben acentuarse las últimas sí
labas de las voces verbales correspondientes á dos 
tiempos, para diferenciar cada uno de ellos ; como 
estimarás, futuro de indicativo, á ñn do que no 
se confunda con eslimáras, pretérito imperfecto 
de subjuntivo ; : se acentuarán también las úl
timas sílabas de las voces correspondientes á dos 
significados, para evitar toda duda; como amén, 
interjección ó sustantivo, con el objeto de diferen
ciarlo de amen, que es verbo; y 5.* : se acentua
rán asimismo las siguientes desinencias del verbo 
estar, úsaber : estás, está, están, estés, esté, estén 
por apartarse en estos tiempos y personas de la 
pronunciación uniformemente seguida por todos 
los demas verbos en idénticas circunstancias.

P. Tiene Y. que advertir alguna otra cosa respecto 
de la acentuación de los polisílabos terminados en 
consonante ?

R . S i ,  señor; si son plurales, tanto de nombres 
como de verbos, no se acentuarán sus penúltimas 
sílabas, aunque en ellas cargue la pronunciación, 
por conservar la acentuación de sus singulares : 
así es que no se acentúan los plurales hombres, 
que sé formado hombre ; pensaban, áo pensaba, 
y parciales, de parcial. El plural caractéres no 

■ conservaci acento prosódico desìi singular carác- 
ter; como ni tampoco regímenes, el de régimen.
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P . Cómo se hará el análisis de prosodia del período 
siguiente : Jesús se hacia admirar de todo el m««- 
do, y  se llevaba tras si gran número de gentes, 
que te seguia hasta los desiertos ?

R . De este modo: (JesusJ la pronunciación de esta 
palabra carga en la última sílaba sus, y no se 
acentúa por terminar en consonante ; (se) no se 
acentúa por ser monosílabo y pronombre, mas 
debería acentuarse si fuese verbo; (hacia) la pro
nunciación carga en la penúltima sílaba ci, y se 
acentúa para disolver el diptongo ia; (admirar) 
su pronunciación carga en la última sílaba rar, 
y no áe acentúa por terminar en consonante ; ('dej 
no se acentúa por ser preposicioJi, mas sé acen- 

. tuaría si fuese verbo; ftodo) su pronunciación 
carga en la penúltima sílaba ío, y no se acentúa 
por terminar en vocal la última silaba do; fel) no 
se acentúa por. ser artículo, mas debería acen
tuarse si fuese pronombre ; (mundo) no se acen
túa por cargar su pronunciación en la penúltima- 
silaba m\m, y terminar en vocal la última do; fy )  
no se acentúa esta conjunción copulativa por re
presentarse con y  griega , mas se acentuaría si 
fuese i  latina; (se) no se acentúa por ser pronom
bre ; (llevabaj su pronunciación carga en la pe
núltima sílaba va , la cual no se acentúa por ter
minar en vocal la última ba; (tras) no se acen
túa por ser monosílabo de un solo significado; (si) 
acentúase por ser pronombre; se acentuaría tam
bién si fuese adverbio afirmativo, y dejaría de 
acentuarse si fuera conjunción; (granj no se 
acentúa por.ser monosílabo; (número) acentúase 
la antepenúltima sílaba nú por ser esdrújulo; (de)



no se acentúa por ser preposición, mas se acen
tuaría si fuese verbo; (gentes) su pronunciación 
carga en la penúltima silaba gen, y aunque debe
ría acentuarse por terminar en consonante la últi
ma sílaba tes, deja de hacerse por ser plural de 

, que no lleva acento; fquej no se acentúa 
por ser pronombre relativo, pero se acentuaría si 
fuese interrogativo ó admirativo ; (le) no se acentúa 
por ser monosílabo; (seguía) carga su ‘pronuncia
ción en la sílaba penúltima gui, y se acentúa para 
que se disuelva el diptongo ia ; f/iastaj no se acen
túa por terminar en vocal; ('los) no se acentúa por 
ser monosílabo; ^desierlos) no se acentúa por ser 
plural de desierto, que tampoco se debe acentuar 
por terminar en vocal, y cargar la pronunciación 
en la penúltima sílaba sier.
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PAKTE CUARTA.
DE LA ORTOGRAFÍA.

P. OinoGRAPiA qué es?
11. Aquella parte de la Gramática que enseña el 

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

y uso de las letras de que se componen las sílabas 
y palabras y la segunda, de los signos ortográü- 
eos con que en cierto modo se vivifican las mismas 
palabras.

P . Cuántos principios pueden servir de norma para 
perfeccionar la escritura por lo que respecta al 
oficio y uso de las letras?

P. Tres: la pronunciación, el uso constaiite y el 
oriíjen, tan necesarios todos, que en faltando 
cualquiera de ellos no puede saberse la ortografía 
adoptada por los mejores escritores.

P. Por qué razón?
R. Porque ninguno es tan general que pueda seguir

se como regla invai'iable; 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 vo

ces 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 XX.

DEL OFICIO Y USO DE LAS LETRAS.

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

forman silabas y palabras.
P. Cuántas son las letras del alfabeto castellano ?
R. Yeintiocho.
P. En qué se dividen?
R. En mayúsculas y minúsculas ; y son:

Mayúsculas.

A , ü ,  C, C II,I), E , F ,  (i, II, I ,  J ,  K , L , LL, 
M , N , Ñ , 0 , P ,  Q, H , S , T , U , V , X , Y , Z.

Minúsculas.

a ,  b ,  c , ch , d , e , f ,  g ,  h , i ,  j ,  k , l , 11, m,  n, 
ñ , o , p , q , r , s , t u , v , X, y , z (1).

(1 ). A e s ta s  l e t r a s  se  s u e le  a g r e g a r  m o d e rn a m e n te  l a  W  
pZo&té n ; ,  la  c u a l só lo  t i e n e  u so  en v o c es  e x t r a n j e r a s ,  com o  
y/mzn, q u e  s e  iiro n iin c ia  U v i i U a , y  con  m á s  p ro p ie d a d  V it i-  
z a ; w a u o n ,  q u e 's e  p ro n  i l u d a  v a y o u y  e tc .
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P . En qué se dividen las letras  ̂ tanto mayúsculas 
cuanto minúsculas?

P . En vocales y consonantes.
P . Cuáles son las vocales ?
R . Las que se pronuncian por sí solas, como son 

las siguientes : a , e , i , o , u.
P . Cuáles son las consonantes ?
R . Las que no se pueden pronunciar sin el auxilio 

de alguna vocal, y son todas las demas del abece
dario .

P . En qué se dividen las letras consonantes?
R . En mudas y semivocales.
P . Cuáles son las randas?.
R . Aquéllas cuya pronanciacion empieza por la mis

ma consonante , como son las siguientes : b , c, 
cá . ' d ,  g , j , k , p , q , t ,  s.

P.  Cuáles son las semivocales ?
P . ‘Aquéllas cuya pronunciación comienza por vo

cal , como son : f , h , l j l , m , n ,  ñ , r , s,  x.
P . Tienen alguna otra división las letras conso

nantes?
R . Divídense en dobles y sencillas, tanto por su fi

gura cuanto por su valor.
P. Cuáles son las letras dobles por su figura ?
R . La ch , ll, ñ y rr ; todas las demas son sencillas.
P . Cuáles son las letras dobles por su valor?
R . La c , ^  y r  que tienen (los distintas pronuncia

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

de nuestro alfabeto ?
R . En la Ortología ó Arto de enseñar á leer ó pro

nunciar bien las palabras , se dividen también las 
letras en vocales y labiales, linguales, dentales,
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mladiaks v q.uturaks: en vocales, corno a , e , t,
0 , u; enlabíales, coaio b, f  , m ,  p ;  en Img-iiales, 
corno d, l ,  li, n , ù ,  r ,  t;  ea dentales, corno c, 
eh, k , s , z ; e n  paladiales, corno la q ;-y en gu
turales , corno fj, , , , ,

p  De las veintiocho letras de nuestro alfabeto, 
’¿cuáles se escriben por su pronunciación á causa
de no confundirse u n ^  con otras ?

R.  Las diez y ocho siguientes: a , c h , d,  e,  J , t ,  i,
Il , m ,  n , ñ ,  0 , p , r,  s , i ,  u ,  y.

P  Cuáles son las que se escriben por el uso y ori
gen á causa de confundirse unas con otras/

R.  Estas diez : b ,_c, g , h , j  , k , q , v ,  x ,  z.
P.  En qué disposición se confunden estas letras f 
R  La í) se equivoca con la & ; la c con la s , con la k Y con la q ;Vág  se confundo con la j , y en la or

tografìa antigua se confundía también con la x .

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

la t> jamás se antepone á consonante, como se an
tepone la 6 en estas ó semejantes voces: blan
co , brecha, absolver , obtener , abrogai , sub-

R Ya que la confusión de la v con la b se advierte 
’solamente cuando estas dos letras hieren á las vo
cales, ¿(pié voces se deberán escribir con br 

R. Todas las que la traigan Je su origen, y algu
nas otras pocas en que ha prevalecido el uso escii- 
biendo con b , sin embargo de tener v en su 
origen.
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P. Sírvase V. decirme alg-iinas voces que por el 
origen se escríban con

R. Beber, que viene de húere; escribir, de scrihe- 
re; bellota , de balanus; ele.

P . Dígame \ . otras voces que por el uso se escríban 
con b y sin embargo de escribirse con v en su 
origen. '

R. Abogado, que viene áQadvocalus; bochorno, de 
vuUurnus; buitre, de vuUur, etc.

P . Si el origen fuese dudoso y varío el uso, ;con 
qué letra se deberá escribir ia voz?

R . Con b; como bálago, besugo, bicoca.
P . Qué otras voces se deben escribir con b?
R . 1 odas las que en su origen tienen p ; como cabe

za, que viene de capul; obispo, de episcopus; ca
bello, de capillus. También se escriben con b todos 
los tiempos del verbo haber, y los pretéritos im
perfectos de indicativo de la primera conjugación 
Qomo amaba, observaba. El pretérito imperfecto 
del verbo w  se escribe iba, ibas, ele.

DE LAS VOCES QUE DEBEN ESCRiBIüSE CON V.

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

otras pocas en que ha j^revalecido el uso al escri- 
as con V , sin embargo de que en su origen se es- 

ben con b.
P . Sírvase V. decirme algunas voces que por el ori

gen se escriben con v.
R . yolunlad, (\\\Q \\Q,nQ á-Q volunlas; vivir áQ vive- 

re ; vara , de virga , ele.
P . Dígame V. otras voces que por el uso se escri-
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ban con v , sin embargo de oscribirse con b en su 
origen.

R. Vasija, que viene de hacchar; Severino, de St-- 
berims; Avila , de A bula , etc.

P . Qué otras voces se deben escribir con v?
R. Las que en su origen tienen f ;  como provecho, 

que viene de profeclus: los adjetivos terminados 
en ava , a ve , avo , eva , eve , evo , iva , ivo, 
como dozava , suave, octavo, nueva , nueve, 
nuevo, primitiva , efectivo.

DE U  EQUIVOCACION DE LA C  CON LA K , Q  Y Z.

P. Qnó clase de letra es la c?
R. Consonante muda, sencilla en su figura y doble 

en- el valor, por tener dos distintas pronuncia
ciones.

P. Qué pronunciaciones son éstas ?
R. P'iierte con las vocales a , o, a ,  como canto, 

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

P. Qué letras se confunden con la c en la pronim • 
ciacinn y escritura ?

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

P . Supuesto lo di(;ho , ¿ con qué letra se escribirán 
en la pronunciación fuerte las sílabas ca , c o c u ,  
que suenan en las voces cantidad, contador , cu
ñado ?

R. Con c; mas en los casos en que la u no se pro
nuncia , como sucede en las sílabas que, q u i , las
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cuales figuran en las voces querella, quinientos, se 
escribirán con q.

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

mas se escriben con k , como kabüa, kópis, ki
lómetro , Koslka, kurdo.

P . Con qué letra se deben escribir las sílabas ce, ci, 
que suenan en las voces ce^lo , ciento?

R . Casi siempre con c; ménos algunas pocas que se 
escriben con z  por el uso más arreglado al origen; 
como zen it, zeugma, zinc, zizaña, etc. Los sin
gulares terminados en z  cambian esta letra por la c 
en sus plurales y derivados, como de p e z , peces, 
pecera; lu z , luces, lucero , lucerna, etc.

DE LA CONFUSION DE LA G CON LA J Y X.
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P . Qué clase de letra es la g?
R. Consonante muda, sencilla en su figura y doble 

en el valor, por tener dos distintaspronunciaciones?
P. Cuáles son estas pronunciacionés ?
R . Suave con las vocales a , o, u ,  como_ gamo, 

gom a , gusto ; fuerte con las vocales e, i ,  como 
gesto, girasol.

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

R. Siempre que entre esta letra y cualquiera -de las 
vocales e, i ,  se interpongala w, / y r  , como en 
guedeja, guisado, iglesia, negligente, greña, 
grima.

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

suave ga , gm  , g u i , g o , g u ; ‘mas en la fuerte 
fje , gi, se confunde con ia / ,  y en la esorUiira an
tigua se confundía también cenia x .

P . Supuesto lo dicho, ¿con qué letra se escribirán 
las silabas ga , gue , g u i , go , gu , que suenan en 
las voces gala, guerra, guia, golfo , guanle?

Ji. Siempre con g ; mas cuando la w deba conservar 
su sonido natural en las sílabas p-iíe, gui, so de
notará poniendo sobre drclia letra los dos puntos 
llamados crema 0 diéresis en esta forma ( ü ) , y 
así podi'éinos pronunciar y escribir con toda pro
piedad las voces rtífíiero, argüir, vergüenza, ci
güeña.

i*. Con qué letra se- deben escribir las sílabas ja, 
1 0 , j u ,  que suenan én las voces jabón, ja r a , jo r
nada , jo y a , juego, juncia?

/?. Siempre y por regla general con j .  Algunos 
- nombres hebreos conforme á su origen so escriben 

con j  , como Jesús, Jesuila , Jeriisalen, ,/rre- 
; también se escribirán con j  los derivados de 

las silabas/a 10 como cajero , rojizo, que so 
derivan de c a /a /ro /o . ^

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

pronunciación suave de c y 5 , ó de ^ y s , so ex- 
cribirán con x  aquellas voces en que, entre dos 
vocales, se perciba el sonido de dichas es rt gs, 
como axioma , exacción , execración, existencia, 
exorbitante, exuberancia, ele. Cuando la x  va 
ántes de consonante , se escribirán con dicha le
tra aquellas palabras castellanas que la traigan
de su etimología latina, como excelencia , expe-

J



nmenío , exíension ( i) .  La pronunciación fuerte ó 
g-utnraí de Va x  en las pocas voces castellanas ter
minadas en dicha letra está abolida por el uso, y 
así so escriben con; ; como re lo j, herraj, carcaj, 
cuyos plurales son relojes, etc.

DE LAS VOCES QUE SE DEDEN ESCRIBin CON II.
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/-*. Qué clase de letra es la h?
R. 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 o posponiéndola é las vo
cales.

P. Ouó voces se deben escribir con h ?
It. Además de todas aquéllas que se escriben con 

la , también se-escribirán todas'las que princi
pian con la síiaba u e , como huórfaiio, hueso, 
huevo ; las que tienen f  en su origen, como hor~ 
miffa que viene de fórm ica, hiejo de (teas, hacer 
de [acere; las que en su origen tienen h (á no 
oponerse el uso), 'Como hombre que viene de homo, 
hoy (ÌQ hodie, hacienda de habenlia, y algunas 
otras pocas que por el uso más arreglado al origen

(1). Af£uí ('S m uy del caso hacer dos advertencias, l .* :  Que 
se ponga S'tmo cuidado en la h’ctiu'a do los buenos escritores 
« ñn de no in cu rrir  en el vicio que d muchc<? domina de em
plear la .í? en palabras corauc.epontduíjo, (»scaso, e^ lr ic to  c s -  
r ía r j . 'ú io .  y aigim aque o tra  m.ás; y 2 .“, Que es preciso noper- 

, de viRta como en ciertos oea.slniies variá completamente 
ol sentido de una misma palabra , según que esté escrita  con .■n 
6  con .V, como sucede en los verbos e x p i a r  y  e s p ia r , e l primero 
ríe loscuales signißca picrc/ar u n a  c u l p a , ' y  oí segundo a ce-C/l(Zí\ '  .



se escriben con h 
hipocondríaco.
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como almohaza, hemisferio^^

DE Ú S  VOCES QUE SÉ DEBEN' ESCUIBIU CON I LATINA , Y CRIECA V M .
P. Qué clase de letra es la i  con estas dos figuras i  ,y ?
R. Con la prim era, (pie hemos tomado de los lati

nos, siempre es vocal; mas con la segunda, que 
hemos Lomado de lüS.griegos,.unas veces es V(.,;al 
y otras consonante.

P. En qué ocasiones debe u.sarse la i  latina?
R. Siempre que tenga sonido por sí misma y no 

hiei’a á la  vocal que la siga; como irregular, orlo- 
(jra fia , mineral.

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

y cuando P>rme diptongo con la vocal- que 
la anteceda, como doy, huey.

P. Cuando debe usarse de !a y  griega oom:) conso
nante?

R. Cuando hiera á las vocales que la sigan forman
do sílaba con eüas, como ■ sayo , ijerro , hoyilo, 
raya , yuyo.

P. Ooé voces se deben escribir con ni?
P. Ademils de lod|is aquéllas que se componen de 

las sílabas m a , me , m i , m o , m u , se escribirá m, 
y no n , antes de 6 y de /; ; como sombra , campo.

I>E LAS VOCES QUE SE DEBEN ESCIUülll CON I I  SENCILLA T DOBLE.
P ‘ Qué clase de letra es la r?
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A*. Consonante semivocal, sencilla y-doble en su íi- 

giiru y valor, por tener dos distintas pronuncia- 
ciones^que son fuerte y suave.

P. Kn qué casos debe ser fuerte la pronunciación de 
la r?

II. Estando sencilla en principio de dicción, como 
ramo, rulina ; ó duplicada en medio, com o/jarra, 
zorra.

P. Kn qué casos debe ser suave ?
l ì .  Estando sencilla en medio y Qn de dicción, como 

corona, saber.
P. Hay casos en que la r  tenga fuerte su pronun

ciación hallándose sencilla en medio do dicción?
R. SMos hay : 1 .’ después de las consonantes / ,  n, 

y s , como malrotar, honra, desreglado ; 2 .“ des
pués de las sílabas a b ,o b , sub, pre, pro, como 
abrogar, obrepción, subrepción, prerogativa, 
prorogar ; y 5 .” en las voces compuestas, cuyos 
segundos simples comienzan por r , com.o de roto, 
redondo , rubio, que salen maniroto, cariredon- 
d n , pelirubio.

DE LA DUPLiCAClON DE LAS LETRAS ,  Y USO DE LAS MAYÚSCULAS.
P. Cuántas son las letras que se duplican en cas

tellano ?
R . Ocho: las cinco vocales a , e, i , o , u , como en 

Saavedra, preeminencia, piísimo , loor,duunvi~ 
, ro; y las consonantes c , n , r , como en acciden

te , ennoblecer, carreta.
P. Cuándo deben usárselas letras mayúsculas?
/{. En el principio de capítulo, párrafo, título.
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y despues decláusula ü oración, y después de punto íinal. 
También deben escribirse con letra mayúscula los 
nombres propios, los patronímicos; los nacioná- 
les, los títulos ó renombres que denotan trata
miento ó di^midad (1) , los de los empleos honori- 
ñcos, y los nombres comunes de aquellas cosas 
que sirven de tema, materia ó asunto principal 
de cualquier escrito.

ARTÍCULO XXI.

DE LA PUNTUACION.

/*. Qué es puntuación?
H. El conjunto de ciertos signos ortográficos que de

notan las diferentes pausas, tonos y afectos con que 
deben leerse las palabras, cláusulas ó períodos.

P. Cuántos son Jos sigues ortográficos ó de la pun
tuación?

/L Los principales son once: coma (,); punto y 
coma (;); dos puntos (;) ; punto final (.) ; inter
rogación (¿?); admiración (¡ !) ; paréntesis (.); 
guión (-); acento (á) ; crema ó diéresis (ü) ; y 
puntos suspensivos (.......).

P. Rara qué sirve la coma ?
li. Para dividir los miembros más pequeños del 

pei-íodo.

(1) K sto  se  e n tie n d e  cuaúclo  d ic lio s 't í tu lo s  ó  re n o m b re s  van  
in d e p e n d ie n te s  d e l n o m b ro  y  a p e llid o  de l a  p e rs o n a  d q u ie n  
se  re íie re n ., p u e s  e n  el caso  de a c o m p a ñ a r  á  é s to s  , se  u s a r á  de  
la s  le t r a s  m in ú s c u la s  ; v. g r .  E l M a r q u é s  d e  M o n d e ja r  f u é  u n  
s" J r to  m u y  { n s tr } ¡ id « .— l>. C u sp a r  lO a ñ e ;  d e  Segovia ., n ia r -
U'-'-és de  M u n d e ia r . kX c,.

J



P. Cuántos son los casos más principales en que se 
acostumbra poner la coma?

R. Ocho: I / á n te s d c  las conjunciones disyuntivas 
ó, ú y ija  ; V . g r .  Conviene cumplir con nuestras 
respectivas obligaciones, ya  se nos hagan ligeras, 
6 ya pesadas.

2.® Antes del relativo rjue y de la conjunción 
. y  ó e , cuando la expresión siguiente se distingue 
en lo gramatical y formal de (a antecedente ; v. gr. 
Los buenos temen á Dios y  los malos carecen de 
este tem or;— No se puede desechar la .palabra 
divina, que- nos ha de servir como de fiscal en la 
última hora.

5 .“ Antes y después del relativo que d ) ,  si
guiéndose gerundio ó participio; v. gr. El hom
bre, qne, hahinido ofendido á Dios, no se arre
piente de su delito, perecerá; el súbdito, qne, 
confiando en la bondad de su supcrioi', abusa do 
ella, llegará á sei* reprendido.

4 . ° Después de cada una de las partes de la 
ora<doii do ima misma especie, cuando se juntan 
mucha‘5 emina cláusula ó período; Pedro, Juan, 
Anlom'o , Francisco y Andrés son hermanos.

5 .  " Después de cada una de las oraciones 
cortas con sus casos ; v. gr. El que tuviere su alma 
hmpia do pecados, d  que obrare justicia, el que 
hablare verdad, el que-no engañare á su prójimo, 
aquél se salvará.

Q." Después de vocativo, principiando ia ora
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fi) A lffiinos escrito rG S  m o d e r n o s , b a s n in te  a u lo r iz a d o s , 
só lo  J a 'u s a n  d e sp u és  elei re la tiv o  q u e  , en  e s ta  fo r m a  ; E l h o m 
b r e  Q u e , h a b ien d o  ofcncTido á  Dloa , e tc .
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cion por éste; íintes y despnos de é), si está en 
medio; yánte^de él, si se halla al fin; v. g r. Se
ñor, volved por vuestra causa. ¡Quién podrá, 
Dios m ío , justiflcarse ante Vos ! ¡Olí, quién nun
ca os hubiera ofendiólo, fjran D ios!

7. " Antes y después cíe las oraciones cortas 
que se introducen en varios escritos, que algunos 
llaman entrecomados; v. gr. La facultad de P ri
mera Educación, serjuii los sujetos que traían de 
proleqerla, llegará á ser una de las más nobles y 
brillantes de España. ’

8. ® Bespues ,de toda expresión/mal en que 
concluyamos cualquier raciocinio; v. gr. y por 
último, deberá usarse del signo de la coma en to
dos aquellos casos que dicte la razón, según el 
contenido del escrito y los fines para que se ha 
inventado dicho signo. '

P. Cuándo se usa el punto y coma?
R. En expresiones de sentidos contrarios, y ántes 

de las conjunciones adversativas pero, m a s , aun
que, sin embargo, no obstante; v. gr. Pedro 
vela; Antonio duerme. Juan recibió buena edu
cación ; mas no se aprovechó de ella.

P. Cuándo se usará de los dos puntos?
R. Cuando llamemos la atención en la escritura; 

cuando vayamos á hacer alguna cita; y cuando 
enunciemos alguna proposición que venga á ser 
como consecuencia inmediata de los anteoedenjes 
que se acaban de exponer; v. gr. 1." Afuy señor 
mió, m i dueño y amigo: 2.° La Gramática de 
¡a Academia Española en el capítulo 1 de la se
gunda parte , dice asi: o.° l o  pmieron preso , y 
ú tos pocos dias lo decapitaron : justo cast/go á las



muchas é mauditas maldades que durante toda, su 
Vida había cometido.

P . Cuándo se usa del punto final?
R. En fin de toda oraoion, cláusula ó período en 

que se perfecciona el sentido que deseamos expli
car ; V . g r .  Aquí teneis demostradas con la m a
yor sencillez todas las reglas de la puntuación 
pertenecientes á la segunda parte de la Ortografia 
castellana.

P . Cuándo se usa.de la interrogación ?
fí. Después de toda opacíon ó cláusula en que 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 do ver , oir ó pensar alguna 
cosa; V . gr. ¡Oh lo que lloraría Adan viéndose 
por la fruta del árbol prohibido desterrado del 
paraíso !

P. Para qué sirve el paréntesis ?
R. Para denotar que la cláusula contenida en él ' 

conduce sólo á ampliar lo que se va diciendo , y 
que quitada no deja imperfecto el sentido de la 
Oración ; v. gr. E l buen soldado (sea quien fuere)

■ merece premio.
P. El guión para qué sirve ?
R. Para separar al fin del renglón las sílabas de las 

palabras que no acaban-enteras ; v. gr. con-se- 
cuen-le. En este caso se ernplea el llamado guión 
menor. El mayor (— sirve para indicar los Inter
locutores que se introducen en un diálogo, y evi
tar la repetición de cadauno de ellos ; v. gr. J uan.
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¿Cuándo has Uegado? Antonio. Aije7' larde.— 
¿V e dónde vienes?— De Cádiz. —  ¿A qué vie
nes ? — A diligencias propias.

P . Qué es crema ó diéresis ?
li. Los dos puntos que so ponen sobre la u cuando 

esta letra debe pronunciarse en las Sílabas gue, 
gui, como en degüello , ambigüedad, argüido, 
agílilla.

P . Cuándo deben usarse los puntos suspensivos ?
P. Se pondrán en lugar de algunas palabras que se 

callan en lo escrito,' cuando se pueda deducir 
sobre poco más ó menos lo que se omite ; v. gr. 
Observaréis los preceptos divinos, porque délo 
conírario......

P. Qué palabras se pueden colegir omitidas en estos 
puntos suspensivos ?

IL  Las siguientes, ú otras equivalentes: Dios, que 
lo sabe y  lo ve todo, os lomará eslrecha cuenta, 
castigándoos con las penas terribles del infierno.

P . Sírvase Y. decirme algo acerca de las abrevia
turas.

D. Con mucho gusto. Es. costumbre no escribir con 
todas sus letras algunas voces; pero esto dejará 
de hacerse cuando la abreviatura sea de tal suerte 
que dé lugar á equivocación. Más general es que 
se expresen ciertas palabras con la letra inicial, 
como la Y. que significa usted; la Y. S . , usia 6 
vueseñoria; las tres eses de las cartas, que 
significan su seguro servidor, y seguidas de
Q. Ü. S . M ., que besa su mano, etc., y otras 
varias que se aprenderán íácilmente con el uso.
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DEL ANALISIS

DE I.AS CUATRO PARTES DE LA GRAMÁTICA.
P. Ilay alglm ractodo de analizar'cualquier período 

6 esorilo por lo que respecta á ias cuatro partes do 
la Crramática?

/».'Sí le hay, y es el que se practica en los exámenes 
y oposiciones á- las liscuclas vacantes de esta Córte, 
y áim en las mismas Kscuelas en la enseñanza 
de los discípulos, el cual consiste en escribir en 
un papel ó encerado cualquier cláusula, oración 
6 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 lo 
acentúe, corrija, enmiende y ponga en estilo 
usual y corriente, y además acornodailo á ‘ los 
afectos del ánimo que disimulada y artrficiosainen- , 
te estén embebidos en el escrito propuesto.

/ixplícacmn de ios números romanos, y  de su valor 
y  leclnra en nombres numerales y  ordinales.

P. Qué son números romanos ?
/?. Ciertas letras del -abecedario de que se sirvieron 

los antiguos en sus cálculos aritméticos, así como 
en l a . actualidad nos servimos do los caractères 
arábigos.

P. Cuántas y cuáles son estas letras, y qué valor 
tiene cada una de ellas ?

P.. l.as siete siguientes, que con sus valores 6 cor-



responilencica en números ai’ábig’os son como aquí 
se demuestran : '
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N ú m c r o n  r o m a n o s .  I ^ ú m c r o s  a ráb igos .

í. significa' Ó vale. . i .
U ................................  5. '
X. .............................. 10.

u / l . ..............................  .̂ 0 .
)C.................................. 100.
/ n .................................  i)00.
U i.............................  1000.

T*. En qnó ocasiones nos- servimos de los números 
romanos ?

R. En !as numeraciones de fechas anuales, inscrip
ciones, foliaturas, rotulatas, ordenación de títu
los , capítulos y artículos de cualquier escrito, por 
no tener otro uso en el dia.

A  I)e qué modo se expresan los números ordinales 
con estas siete letras?

R. Para c s to ^ o s  servimos de cuatro reglas princi
pales; 1 .'rdup licando , triplicando y cnadrnpli- 
cando dichas letras, y sumándolas despnes según 
el valor que cada una de ellas tiene ; 2 .” : colo
cándolas pí)r órden descendente ó de mayor á ' 
menor valoi*, y sumando dichos valores ; 5.^ : co
locándolas por érden ascendente ó do menor á 
mayoi- valor, y rcsJándnlas después; y y últi
ma, usando cíe las tres reglas antecedentes á un 
mismo tiempo, según y como se manifiesta en 
la siguiente tabla con tres columnas, cuya pri
mera denota los números romanos, la-según-



da sus valores equivalentes en caractères arábi
gos, y la tercera su correspondencia en nom
bres ordinales :

Ï significa 1 equivale á primero.
. segundo.

. .  tercero.
. cuarto.
. quinto.
. sexto.
. séptimo.
. octavo.
. nono, ó noveno.
. décimo.
. undécimo.
. duodécimo.
. dócimolercio.
. decimocuarto.
. décimoqúinto.
. décimosexto.
. décimoséptimo.
. décimoctavo.
• déoiii^iono.-
• vigésimo.
. trigésimo.
. cuadragésimo.
. quincuagésimo.
. sexagésimo.
•. septuagésimo.
. octogésimo.
. nonagésimo.
. oentésimo. • '
. ducentésimo.
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JI. . . . 2 .
III. . . 3.
IV. . . . 4.
V. . . . 5.
VI. . . . 6.
Vil. . . . 7.
VIII. . . 8.
IX. . . . 9.
X. . . . 10.
XI. . . . n .
XIT.. . . 12.
XIII. . . 13.
XIV. . . 14.
XV.. . . lo .
XVI. . . 10.
XVII. . . 17.
XVIII.. . 18.
XIX. . . 19.
X X .. . . 20.
X X X .. . 50.
X L .. . . 40.
L. . . . 50.
L X .. . . GO.
LXX. . . 70.
LXXX. . 80.
XC. . . . 90.
C. . . . 100.
CC. . . . 200.



lOí)
eco . . . oOO.
CD. . . . 400.
D. . . . oOO.
DC. . . . 600.
DCC. . . 700
I)CCC.. . 800.
CM. . . 900.
M. . . . •1000.

trecentésíma.
, cuadringentésimo, 

quingentésimo.' 
sexcentésimo, 
septingentésimo, 
octingentésirao. 
noningentésimos 
milésimo etc.



APÉNDICE 1.'

ÍN D ICE D E LA S VOCES M Á S  U SU A L E S C U Y A  O R T O G llA FÍA  
PU E D E  O FR E C ER  A LG U N A  DUDA Á  LUS P R IN C IP iA N T E S .

' A.Aliad.Aliajo.Aimiíinznrae.Alialorlo.Abamioiiar.Abanico.Abarca.Abasto.Abalif.Abeja.Aberración., Abismo.Abogado.■ Aliolli'. Abnniinable. Abordar. AboiTccor. Abortar.AIjubilla.A buelü.Aliundiiiiela.Atiurwr.Abusar.Acabar.Acebo.Aceluebe.Acerbo, ( id j .  A cervo, Jiioníou. Acibar.Acido.AcriliiliarActivar.Adagio , y todos lo.«esta leniitiiacioii Adealiala. - Adbo.-*on. Adivinar.Adobar.Adversidad.Advertir.Advieulo.

Advocaeion. Afligir. Agencia. Agil.Agitar. Agoliiar. Agravar. Agravio. Aberrojitr. Abogar. Aborrar. Almvenlar. Alabar. Alabarda. Alabasiro. •Uambiijue. Alarbe.Alba. -Ubacca. Alliahaco. Alliiini!. Albania.Alba ricotluc. Albayalde. Alliedrro. Albéitar. lAlberca. lAlbcrchigo. lAlborgue. Albo.Albómligu. lAlbor. 'Albornoz. ¡Alboroto. lAIrabnla. do Alciibuctc.• 'A lca’ avca. :AICübn. 'Alcoliol.Alda lia Aidcbucla. Aleve. lAligarabfn. lAlgaiToba.

(Algebra.¡Alhaja.lAlliótidiga.I Alivio.(Aljaba.iAIglbo.Almíbar.¡Almubada.
ÍAIiibiii.I Aluvión..Alveo.lAlvorJu.¡Ambages.
lAinbiir.■Ambición.I Ambleolc. tAmlilguo.. Amliíto.(Ambo.lAmlmiaiiLc.Analogía, y todas las voces de esta tor- mtnacion que pertenecen h  las ciencias. Angel.Angina.Anhelo.|Aiiivc!sariü.¡Anvc.so. iApogoo- Aprovecbar. 'Aprehender, c o g e r .  (Arliitiif).¡Arbol.¡•Arcabuz.Archivo.Arqnltralic..Arrabal.Arrebatar.Arrebol.Arroba.Arrum bar.Ai'vej.i..A sta , c u e r n o .



Astri iigciUO.Alojo > c a m i n o  b r e v e  Atavio.Allsliar.Ali'iivcsar.A irevimiejilo. Atrihuir,Auge.
Avance.Avaricia.Ave.
AvediKlar.Avellana.Avena.Avenencia.Avería.
Averno.Aversión.Avestruz.Avidez.Avieso.Avio.Aviso.Avispa.Avizor.Avo.Avutarda.

Aya . d e  n i ñ o s .  Azalia.cbo.Azahar, f l o r .Azar, c a s u a l id a d .

B.Haba.«alila.«abor.«ahúcha.Bacalao.Bacanal.«ocantc. de }í „ c ó .

Bacín ’
«áciiió,«adíe.Bachiller.«adajo.Badana.«adii.B'i'lulanuc.«agaje.«agalda.Bahía,Baile,«aja.

■Rajar.Bajel.Bala,Baiodi. liaiauce.Balan dran. «alanza.Balar.Balaustro, «nilmclcnte. Balcón.Baldar.Balde, d e ,  e n .  Baldés.Baldón.Baldosa.Balido, d e  l a  oi'n'a. «alija.Balsa.«jilsurao.Baluarte.Balumha.Ballena,Ballesta.Bainholco.Bambolla.Banasta.Baneo.Banda.nantlej,- .̂(Bandera,Bandido.
Bando.Bandurria.Banquete.[Baño.iBiifluela, d e  f u s i l .■ Baraja.Baranda,■Baratija..Barate, i Baraúnda. 

i Barba.Barbaro.
1 Biirhecbo.[Barbo.Barco.Barda.BarítonoBarlovento.Barniz.Baróniclro.Bai'on , ( { l u l o .Barra.Barraca.

—  111 — i Barranco.. Barreno. iBarreñu. iBarror.» [Barrera, i Barrica.I Barriga. lliaiTll.I Barrio, lia ITO ¡«arrunlo. «drlulos.
I Barullo.[Basca.iBü.scosidad.¡Buso.Basílica.|Baslllsco.¡Basquina.l»a,sta.'Bastar.■ Bastardo. ■Baslldor. BastiinenLos. [Basto, ortiinantí. I Bastón.[Basura.'Bata.Batacazo,■ Batahola.I Batalla.[Balan.■Batata.'naíeo1 Batir.[Balista.' Baturrillo.'Baúl..Bauiismo., «a jela .Bavo.«avonela.Baza.•Bazo.«azülia,I Bealo.Behor.. Becerro.I Becuadro,,Brilcl.( Bedija.

Iriefa.'Bola, I s a b e l .Beldad.Beleño.



112
Bellaco.- Bello, a(i;.Beiloin BCinol.Beneficio.Bonsiila.
Benigno.
Jlenjul.Beodo.Borl)lqui.Bcreiigcna.Bergamota.Bergantín.Berlín,I.Bermejo.Bermellón.Berrido.Berro.BerroqueSo.Bena.Besar.Besugo. ,,Beta, p e d a z o  d e  c u e r d a  Betún.Biblia.Bicoca.Bicho.Bieldo.Bienio.Bigornia.Bigote.B illa , d e l j u e y o  d e  b i 

l l a r .Billete.Billón.Biogratia.Biombo.Biricú.Birlar.Birlocho.Birrete.Bisabuelo.Bisagra.Bisiesto.Bisnieto.Bisojo.BisoFio.Bisturí.Bitácora.Bizarro.Bizco«Bizcocho.Bizma.Biznaga.

Boa.Boato.Bobo.Boca.Boeeto.Bocina.iBocha.[Bochorno.
Iboüu.Bodega.Bodoque.Bodrio.Bofe.Bofetada.Bogar.Boina.Boj.Bola.Bolero. Boleta. Bolina. Bolsa. Bollo. Bomba. Bombasi. Bombo. Bonete. Bonito. Boñiga. Boquerón. Borbollón. Borceguí. Bordar. • Borla. Borra. Borracho- BoiTiija. Borrar. Borrasca. Borrego, Bosque. Bosquejar. Bostezar. Bola. Botánica. Botarate. Botarga. Bote. Bolín. Boto Roton. Bóveda. Bo/.al. Bozo. .Bravo.

Brebaje,Breva.Breve..Bribón.Búcaro.Bucle.Buche.Biiev.Bufar.Bufete.Bufón.Buhardilla;Buho,Buhonero.Buitre.Bujía.Bula.Bullo.Bulla.Buñuelo.Buque.Burbuja.Burdel.Burdo.Bureo.Buril.Burla.Burujón.Buscar.Busilis-Busto.Butaca.«ulitarra.Buzo.Buzón.
C.Cabal.Caballo.Cabello.Caber.Cabeza.Cabildo.Cabo.Cachivache.Cahíz.Calabaza-Calabozo.Calavera.Calva.Cañaveral.Caoba.Carabina.Caravnnu



Carbón.Carbunclo.Caribo.Carnaval.
Carnivoro, y lo jos los 

esdrújulos acabados en i v o r o .Cartabón.
Cartilaginoso, y ios “f igual leriiíína- clon, 
i’ascabel.Caterva.Cautivo.Cavar.Caverna.Cavilar Cebada.Celiar.Cebo, a l i m c n l o  y  n ó i-  

t o r a .Cebolla.
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Cerveza.Cerviz.Ciervo.Circunvalar ■ Civil.Clavo..Clavel.Clavo.Coadyuvar.Cobarde.Cobertera.Cobijar. .Coger.Cohecho.Cohesiou.Cohete.Coliíbir.Cobombro. Cohonestar.Cohorte.Colegio, y tuuus lOa deeslalenninaclon. Colegir.Comba.Combate.Combinar.Combustion.Compungir.Concavidad.Concebir.Conciliábulo.Cdnclitve ó conclave. Concubina.

lodos los

Congelar.Congestión.Connivencia.Conservar.Conslringtr.Contingencia,Contribuir.Controvertir.Convalecer.Convento.Convergencia*Conversar.Convertir.Convc.vo.Convite.Convocar.Convov.Convulso.Ctìiivuge.Corbata.Corbeta, barco Corcova.Corcovo.Cordobán.Corregir.Correhuela.Corvejón.Corveta, s a l l o  d e l c a -  
h a l lo .Corvo.Cri ha.Cuadragenario, y los deinásnumerales de esta terminación. Cuadragesimal. Cuadragésimo, y los demas numerales de esta terminación. Cuba.Cúbica.

Chiribitil.Cbírivla.Chlsgaravls.Chubasco.Chumbo.
D.

(Jubílete.Cullo.(Juervo.Cueva.Cuévano.Curva.
CH.Chabacano.¡Chabeta.iChamliergo,[Chambón.Chibo.I Chiribitas,

bádiva. hebate. Deber.Débil. Declive. Degenerar. Dehesa. Deliberar, Depravación. Derivar. Derribar. Derrumbar. Desaliuciar. Desbaratar, Desbarrar. Desbastar. Desenvoltura. Deshecha. Desvalido. Desván, Desvanecer. Desvarío. Desvelo. Desvencijar. Desvio. Desvirtuar. Devanar. Devaneo. Devan tal. Devastar. Devengar. Devoción. Devorar. Diabólico. Diatriba. Dibujar. Digerir. Digesto.Digito.Diligencia.Diluvio.Dirigir. •Disolver. Distribuir. [Disturbio. Divan.'Divergencia 
8
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Diversidad-
l)ìv I0 5 0 -Divlno.Divisa.Divorcio.

E.Ebanista. Ebullición. Efervescencia, li ligio.Efugio.Elaborar.Elegía.Elegir.Elevar.Elogio.Embaduniar.Emliiijmla.Enibalii r.Emlinrazo.Embargo.Embastar.Embale.Embaucar.Embebecer.Em boleco. Embeleso.Embeslir, acomefer. Embocar. Embolismo. Embolar.Embozo.Embudo.Enibu.Ue.Kiiil.iilir.Enervar.Engendrar.Engertar.Enlreverar.Envarar.Envejecer.Envés.Envestir, i n v f a U r .  Enviar.Envidia.Envilecer.Envión.Envite.Equivocar.Erigir. .Errar, equinocaríe. Esbelto.Esbirro.

Escnlicclie.Escal)el.Escabullirse. Escarabajo.Escarbar.Esclavina.Esclavo.Escoba.Escoger.Escorbuto.Escrliiir.Eslabón.Espiar, a c e c h a r .  E.'qiiLvo.Esteva, (ícZ a r a d o ,  ó 
d i f e r e n c i a  d e  csteba, 
q u e  e s  u n a  c ia se - d e  
h i e r b a .Estorbo.Estratagema, líslribo.E tica , m o r a l .Evacuar.Bvaiiir.Evangelio.Evaporar.Evasión.Evento.Evlileiicla.Evitar.Evocar.Exagerar.E.\halar.Excogitar.Exhausto.Exhibir.Exigir.Exhortar.Exiuima r. Exorbitancia.E xpiar, w!íi/‘accr. Extravio. ' Exuberancia.

—. 114

Fábula.Fagina.Falange.Falleba.Favor.Ferruginoso.Fervor.i‘'ingir.Frágil.

Frambuesa.Frivolo.Fugitivo.
G.(JabdcLo.üiUmn.Uiibela.(¡uliinclo.C albana. .Gaibatiismo.(í arabato. Giiramüaina.Ga rbaiizo.Garbo.; Gaveta.¡Gavia. •ÍGavilan.Gaville.[Gavlolii.i Gelatina , ó  Jalolinu. ¡Gemelo.I Gemir.I Genciana.¡Gen-rnclon.iGenei'o.¡Gen iTosídail.¡iienio.iGeiiie.iGeiuiino.Geiiullexion.Geografia.Geranio.iGCrnicii.■Gesto.Gigante.Gimnasio.Girar.Girasol.Gitano.GloboGobleiDo.Gozque.(¡rallar, e s c u l p i r .  G ravar, c a r g a r .  Grave. •Guayaba.
H.liaba.Hábil.'Habitar.



Í15Hábito.Uiiblar.iliieaneá.Hacer.iiacba.Hada,Hado.Halago.Halcón.Hálito.Hallar.Hambre.Haragan.Harapo.Harina.Harnero.Hartar.H asta, prcí)Oiícíon. Hastio.n||to^°;|(íe g a n a d o .  H a y a , á r b o l  y v e r b o .  Haz.Hazaña.lieliiiia.• Hebra.Hechizo.Heder.Helar.Hembras.HemUferio.Henchir.Hender.Heno.Herbolario.Heredad.Hereje.Herencia.Herir.Hermano.HermosuralHéroe.Héi'pcs.Herramienta.Herrar,íí /as cñáüHmas Herrero.Hervir.Heterogéneo ,  y sus análogos.H ética, c a t e n iu r a .Hez.Hidalgo.Hidra.Ili iropesia, y ios d e  la  
m i s m a  r a í z ,

Hiel.Hielo.Hiena.Hierro.Hígado.Higiene.Higo.'Hijo, i  Hijuela.: Hilar.: Himno.'Hlúcar.! Hinchar.; Hinojo. ;lUpcrbolo,Un lio.. Hipocondría.I iiipocras.¡ Hipócrita.; Hipoteca.I Hisopo.
1 Hispano.I Histérico, lüstoria.Histrión.Hocico.Hogaño.Hogar.Hog.aza.noguera.Hoja.Hola, JJiícr;. Holanda.Holgar.Holocausto.Hollar.Hollín.Ilomhro.Homenaje.Homicidio.Elomilla.Honda, d e p a s / o r .  Hondo.Honesto.Hongo.Honor.Honra.Hopa.llora.Horadar,Horca.Horchata.Horada.Uoi'tzoiile.Horma.

illifrmfga.Horno.Horripilar.Horror.Hortaliza.Hortera.Hoscó.Hospedar.Hospicio.Hostia,Hostigar.Hotentotc.Hoyo.Hoz.lluevo.Hugonote.Huir.Hule.H um ear.. Humedad. - Humilde. Humillar.Humor.Hundir.Huracán.Huraño.Hurgar.Hurón.Hurtar.Húsar.Husmear.H uso, p a r a  h i l a r .

I.iberia.Ibiza.Imagen.Imaginar.Imbécil.Imbuir.Impávido.Improi'o.Improvisar.Inclusive.Incumbencia.-Individuo.Indubitable.Indulgencia.Iníectar, à  Infestar. Infringir.Ingenio.Ingenuidad.Ingénito, y sus semejantes.



Ingorir.Ingcrtar.Inhere nle. innovar.Iiisurgcnto. Intoiiórrlmo. intervalo ó  intervalo. Invadir.Invectiva.invención.Inventarlo.invertir.investidura.Investigar.inveterado.Invicto.Invierno d Uibierno. Invitar.In vocar.Involucrar.
J..ialtali.Julio».Jaralie..liba.Jóven.Jubilar..iubileo.Júbilo .Jubón.Juéves.

l.Sbaro.Laberinto.Labio.Labor.Laringe.
Lascivia.Lava.Lavandera.Legible.Legión.Legislación.Levadura.Levantar.Levo.Levita.Libertad.Lthldvuoso.Ligero.Lim bo.

LUlgio, y lodos los de osla terminación. Liturgia.Liviano.Livido. .Lobo.Lobanillo.Lógica.Lombarda.Longitud.
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LL.Llavo.Llevar.Llover.
M.Migiii.Magi».Magisterio. Mahometano.Mabon.Malévolo.Malva.Malvavisco.Malvado.Malvasia.Malversar.Mancebo.Mandíbula.Maravilla.Margen.Menoscabo.Mollina.Moho.Morbidez.Moribundo, y todos los de la misma terminación .Mover.Móvil.Mozalbete.Mueble.Mugir.
N.Nabo.Nalívtdad.Navaja.

Nave.Nebuloso.Negligencia.Nervio.Novar.Nivel.Novedad.Novena.Novia.Novicio.Noviembro.Nube.Nübil.Nueve.Nuevo.
O.Obedecer.Obelisco.Obeso.Obice.Oliispo.Obvención.Obvio.Oceano.Ochavo.O la , d e l m a r .Olivo.Olvido.Onda, d e l m a r .  Oprobio.O rbe.Origen.' Ovación.Ovulo.Oveja.Ovillo.
P.Pabellón, l’ábílo o Pabilo. Pábulo.Página.Parábola.. Panegirico, iparaloglsmo, y los de- 

1 m is de esta lerml- I nación.Párvulo.Patíbulo.Pavana.' Pavesa.



Pavia.Pavimento.Pavo.Pavor.Pediluvios.Percibir.Pergeño.Perseverar.Perspectiva.Perverso.Plagio.Plebe.polvo.Preámbulo.Prebenda.Precaver.Presbítero.
Preservar.
Prevalecer.
Prevaricar.
Prevención.Prever.Previo.Primavera.Privación.Privanza.Privilegio.Probar.Probidad.Probiblr.Prohijar,Proteger.Protervo.Provecho.Proveer.Proverbio.Provincia.i’rovocar.Pubertad.

Q.Qiierubin.<}ulrúrglco.
R .ñaliadllia.Rábano.Rabel.Había.Rabino.Rabo.

i Rebaba.
I Rebaja.I Rebanada.I Rebanar.I Rebaño.1 Rebasar.Rebatir.Robalo.uebelar, i n s u r r e c c i o 

n a r .Rebosar, s a l i r s e  a l g ú n  
l i q u i d o  p o r  e x c e s i v o .  Rebotar. mRebozar, ctifirlr c o n  
h u e v o ,  etc. a l g ú n  
m a n j a r .  ■RebujoRebullir.Rebuznar.Recabar, c o n s e g u i r .  Recavar, v o l v e r  d ca» 
v a r .Recibir. Reconvención. Refrigerar, y lodos los de esta termi nación. Refugio.Refulgencia.Regencia.Regenerar.Región.Registrar.Rehacto.Rehén.Rehilete.Rehogar.Rehusar.Reivindicar.Relevar.Religión.Renovar.Rèprobo.Resabio.Resbalar.Reserva.Resolver.Restringir.Retabila.Retribuir.Retumbar.Revalidar.Revelar . d e s c u b r ir »  Reventar.Reverberar.Reverencia.

—  117 — Reverso.Reves.Revesino.Revisar.Revocar.Revolotear.Revoltoso.Revulsión.Ribazo.Ribera, o r i l l a .Ribete.Rigidez.Rival.R ivera, a r r o y o .Robar.Robuíto.Rubí.Rubio.Rubor,Rugir.Rumbo.
S.Sábado.-Sabana, p á r a m o .  Sábana, ropa ile. c a m a .  Salía nd ija.Sabañón.Sa ber.Sabueso.Sahumerio..Saliva.Salva.Salvado.Salvaje.Salvar.Salve.salvia.Salvilla.Sargento.Savia,;Hgo<ir/as p/an- 

t a s .Sebo, g r a s a .Selva.Servicio.Serviiicta.Severidad.Siervo.Sigilo.Silaba.Silbar.S ilva , d e r l a  c o m p o s i 
c ió n  m é i v e a .



símbolo.Sinsabor.Soba.Sobaco.Soberano.Soberbia.Sobornar.Socavar.Sorber.Suave.Subalterno.Subasta.Subir.Súbito.SoborctiDnr.Subvención.Sucumbir.Suíícrir.Sujeto , s u s i .  y  a d j .  Sumergir.Surgir.
T.Taba.Tabaco.Tábano.Tabardillo.Taberna.Tabernáculo,Tabique.Tabuco.Taburete. . Tnbali.Tahona.Tahúr.Talabarte.Tambalear.Tambor.Tangente.Tarabilla.Terslvcrsar.Tibio.Tiburón.Tirabuzón.Titubear.Tobillo.Tolva.Torbellino.Torvo.Trabajo.Trabar.Trabucar. Trabuco. .

Tragedia.Transigir.Trashumanlc.Transversa!.Través.Travieso.Trévedes.Trébol.Tribu.TriliulacíonTrilHuia.Tributo.lliunviro .W v la l.Trova.Trubaii.Tubérculo.Tubo.Tumba.Tumbaga.Tumbón..Turba.I Turbante. iTurbar.Turbio.
U.Ungir.Universo.Urbanidad.Urgencia.Uso, cosíuniftre. Uva.
V.Vaca.Vacanto, lic varar Vaciar.Vacilar.Vacuna.Vado. •Vagar.Vagido.Vagina.Vahído.Vaho.-Vaina.Vaivén.Vajilla.Valer.Valido, p r i v a d o .

— 118 — Vàlido, l o  q u e  t ie n e  
v a l o r .Valona.valor.Vals.Válvula.Valla.Vallo.Vandalismo.Vanguardia.Vanidad.Vapor.Vapular.Vaqueta . c u e r o .Vara.Varar.V.'inar.Varón , h o m b r e .  Vasallo.Vascuence.Vaso.Vastago.V asto , e x t e n s o .  ¡Vecino.Vedar.Vedija.Vega.Vegetal.Vehemencia.Vehículo.Veinte.Vejación.Vejez.Vejiga.V e la . p o r a  a l u m 

b r a r ,  etc.Velar.Veleta.Velo.Veloz.V e llo , p e l o .Vena.Venablo.Venado.Vencejo.Vencer.Venda.Vendaval.Vender. ,Vendimia.Vendo.Veneno.Venera.Vonorar.
Vengar.



119 —Venia\.Venir.Yeiiiaja.Voulaaa.Vonlllar.Venlosii.V(Milura.Veiilunna.Ver.Vera.Verano.Verliena.Verbigracia.Verbo.Verdad.Verde.Verdolaga.Verdugo.Vereda.Verga.Vergüenza.Vcrlcuelo.Verja.Verjel.Verminoso.Verruga.Versado.Versión.Verso.Verter.Vertical-.Vértigo-Vespertilio.Vestíbulo.Vesligio.Vestir.Veta , r a y a .  Veterano. Voterinai'iu. Vez.Via.viajar.Vianda.Víbora.

Vibrar.vicaria.Vicealmirante.vicio.Vicisitud.Victima.Victoria.Vul.vida.Vidrio..Viejo.Viento.Vientre.
V ié rn esViga.vigente.VigCálmo.Vigilar.Vigor.ViUucia.Vil.Vilo (en).Villa ,í)o6íacton.Villancico.Vinculo.Vino.viola.Violencia.Violenta.Violín.virar.Yiroy.Virgen.Virgula.Viril.Virtud.Viruela.Viruta.,VIsiijo. Ivtsc'era. Iviscoso. i Visera.Ivisioii.rVlsUa.

Vislumbre.Viso. , ,Visogodo ó  Y iS ’ O O d o . ¡Víspera.1 Vista, 
v u e la .Vítor.Vitriolo.Vitualla.vituperio.Viudo.Vivacidad.Viveros.Vi-zcuiide.Vocaclou.Volar.Volcan.Volcar.Voluble.Volumen.Voluntad.Voluptuoso.Volver.Vomitar.Voraz.Voto ,j>romtsa,  ele. Voz.Vulgo.Vulnerar.

Y.Y erb a, 6 H ie r b a .

Z.Zambo.Zambomba.Zanibullir.Zarabanda.Zumba.Zurriburri.
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(tt)............................................................... álins.A A ............................................................... Autores.Aíirrton........................................................ Administración.Aííinor..................................... ..................  Administrador.
Afmo...........................................................  arocllsinio.Aq.‘®..........................................................  Agosto.Ap.'®..........................................................  apostólica.Arq.'’ .........................................................  arquitecto.Art. ó Art.“............................................  arllciiio.Arz..............................................................  Arzobispo.Ayun.io....................................................  Ayuntamiento.Cr. d bac!i.‘‘.............................................  HacMller.B.“ p.e.......................................................  Beatísimo Padre.R . P . .  ' ...........................  Bonillclon papal.B. s .  M ................................................... líeí'f sus manos.B. s . p .....................................................  besa sus pies.Cap.n.........................................................  Capitan.Capp.n ........................................... Capellán.Cap.” .......................................................... capitulo.Com  ̂ ............ comercio.Comi’s ” . - . ..................... Comisario.Comp.“ .'.'.................................................  compañero.Cor.*.........................................................  Coronel.U . ó d !"...................................................  i*or-j) a .................................................  Dona.
im .óD res .  ........................................  doctores.¿ j . ...............................................................  Doctor./)ha. (iíio..................................................  dicha , dicho.
Jira dro ....................... derecha ó derecho.Dlst.“. ...............................................Km i * ! ...........................  Eminencia.Emm.* 6 Emilio....................................  Eminentísimo........................................................  escribano.Esc'“® ó E.***̂ ®......................................... escudos.K M ........................................................ Estado Mayor.Etc. d & ..................................................  etcetera y lo demás.Kxc “ .........................................................  Excelencia.
Exorna.......................................................  Excelentísima.
¡ixemo.......................................................  Excelentísimo.F d N . ...............................  Fulano.E6ro...........................................................  Febrero.Fr............................................... .............. Fray d Frey.
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Fha....................................... fflclia
Uen.i....................................  Geiifira!.

....................................  Goliierno.
Cob.̂ ..................................... Gobernador.G. 6 guc................................  guarde.
Id. Idem................................  Igual.—r.o mismo.
Jliírc. d Il.B............................  Ilustre.
Jilma. di!.'"’*..........................  Ilustrisima.
lilmo. ó ll."*'’..........................  Iluslrisimo.
lili.'*......................................  liileiiüenlo.
Izqj.da....................................  Izquierda.
Izq.do,,, . ..............  Izquierdo.
J, G ..............  Jesucrlslo.Kg........ ...............................  kilogramo.
Km .........................  .... kllúmelro.Lib....................!.................. lluro.
Líe,*!®.................................... licenciado.I, . S..................................  ídcus sigilli, lugar del sello.
Mira......................................  raaeslra.
jUíro...................................... maestro.
Mar.*.....................................  maravedís.
May.mo.................................. mayordomo.
AI. P. s.................................  muy poderoso señor-
M. S., M. ss.........................  manuscrllo , manuscritos.Ĵ 'obre............. ..............  iNovlembre.
N. S. ó iVIro. sor.....................  Nuestro Señor.
N." Sr.'̂  A'ira. Sra..................  Nuestra Señora.N. ® ó núm.......................... nùmero.
üb. ü Obpo...............................  Obispo.Obis, ú Ohps...........................  Obispos.
Oci.e ú Obre............................ Octubre,P."........................................  para.
i’ág. ó pág.**........................... pAgIna.
i’ai.ca....................................  l’alrhuca.
P. D......................................  posldala.
l'oiiU.«..................................  pcnilenia.
Penil.c...................... : ........... pciiiteiilo.PIjix “ plazuela.1>. ei......................................  por ejemplo.Pral...... "  ’ . . . .  principal.Presb.". . presbítero. .P. S ...............................  jjoil scripium tpostdata).
ProV’"'..................................  provincia.O.  15 c p ...... {¡ue en gloria este.
n, p' ])■))'............................  que en paz descanso.
O. II................................. que gloria haya.g. u] Q.............................Que Dios guarde.
II. 1 .................................. ueal.—lleales.
r ' ,..ieV.................................. real.—reales (moneda.)
li. O ............................. llealóriien.
n'i^í....................................  Itequicscat, ó Rcqulescaiil In
• .....................................  pace, según so hablo de uno
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6 mùs difuntos respectiva-mente.

SS. ? ........................Sema.......................
...........  Siuiliiìmo Padre............  Serenísima.

S. II. M..................s . s. s.................... ............. Su seguro servidor.

............. Usía iiustrlsima.
V tr ................................  vm-liicracia, por ejemplo
V'ers.......................

v h l e .  S r ..............................V M .............................. Vueslru Majestad.VV. MM..............................V . H....................................
FIN.
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Lib r e r ía  r e  r . Gr e g o r io  iie r in a n r o .

Ma d r id .—ARENAL, n .

A dicho estableeimiento se diriginin los pcdidps de la 
prcsejite obray demás que se anuncian d conVmuacion.

DE HERRANZ Y QUIRÓS.

G r a m á tic a  da  la  le n g u a  c a a te lla n a ,  para profesores. Un 
tom o , p a s ta , 10 rs.

C o m p e n d io  m e n a r  d e  d ic h a  G r a m á tic a ,  para  los colegios de 
señoritas, rústica , 2 y m edio rs.

í^aíojt c r i s t i a n o , urbanidad y  cortesia ; 8.°, 2 rs.
T a b la s , p r in c ip io s , d e fin ic io n e s  y  s ig n o s  d e  A r i tm é t ic a ;  8.°, 

1 y m edio rs.
C o m p e n d io  d e  A r i tm é t ic a .  Nueva edición corregida. 8.'‘, pas

ta  , 8 rs.
A r iim ó tic a  u n iv e r s a l ;  3 torúos en 4." , pasta, 72 rs.
C a le n d a r io  g e n e r a l  para  los cien años que abraza el presente 

siglo XIX , y e.vplicacion del C.alendnrio perpetuo 'de la Igle
sia  que se contiene en los misales , breviarios y olicios par
vos. 8.» m ay o r, rú stica , 4 rs.

LIBROS DE TEXTO.
Ranura: C o m p e n d io  d e  la  H is to r ia  d e  E s p a ñ a .  Octava edi

ción , con aumentos y m ejoras importantes. Un tomo en 4.°, 
Holandesa, i8 rs.

— A la n u a l d e  H lsto iH a u n lx ie r sa l.  Sexta edición, aumentada 
basta 1869. Un tomo en 4 de más de 500 pág inas; holan
desa , 1 0  rs .

— C olección  do  T r o z o s  e sco g id o s  d e  lo s  m e jo r e s  ha)/H stas 
c a s te l la n o s , en prosa y verso. -Sétima edición, muy corre
gida y aum entada. A la parte  de prosa acompafui el re tra 
to , grabado en b o j, de Miüokl be Curvantes SAAVEnuA : y 
a la de verso el del no méuos célebre Don F rky I.opk Félix
de Carpio. Un tomo en 8.°, holandesa, 10 rs.
• E p ito m e  d e  H is to r ia  d e  E sp a ñ a .  Segunda edición,, aumen
tada con unas lecciones do Geografía política, nociones de 
Cronología y im copioso índice. Un tomo en 8.®, holande
sa , 5  rs.



BAÑERA.: Elementos de Historia y  Cronología de España para 
uso de los niños. Tercera edición. Un tomo en 8.® regular, 3 
reales en rústica y 4 en holandesa.

— El Director de la Hiñes. Lecciones escogidas sobre la his
toria sagrada, la ley natural y la religión: fábulas y poe
sías religiosas; anécdotas y máximas morales para su edu
cación cristiana y recreo. Obra utilisima para la lectura en 
las escuelas y colegios de primera enseñanza. Un toraito en 
8.® regular, 3 i’s. en rústica y 4 en holandesa.

Iiuaktb: Lecciones instructivas sobre la Historia y  laGeogra~ 
fia. Sétima edición por Bañera, con muchos aumentos y 
mejoras. Un tomo en 8.®de más de 700 páginas, con viñe
tas, pasta, 10 rs.

Pereda : La Naiuralesa al alcance de los niños ; nociones ge
nerales de Física, Química é Historia natura!. Segunda edi
ción, adornada con viñetas grabadas en boj para la más 
fácil inteligencia del texto. El apreciable Catedrático del 
Instituto de San Isidro de Madrid escribió esta obra á ins
tancias de su amigo el Sr. Raiiera , y la primera edición se 
agotó en poco tiempo ; lo cual sirvió de' estímulo al Sr. de 
Pereda para ampliar la materia y perfeccionarla hasta el 
punto de q.ue esta segunda edición puede considerarse como 
un libro enteramente nuevo; y de índole muy superior al que 
con el titulo de « Bosquejo de algunos fenómenos físicos y 
cuerpos naturales » va unido á ías Lecciones do Iiiarte. Un 
tomo en 8.° , encuadernado ú la bradelt, 6 rs.

FEiiN.ANDEZ Carpin: Principios de Aritmdtlca; libro utílí-simo 
para las escuelas, por hallarse escrito bajo igual sistema de 
la tan conocida obra del mismo autor , que sirve de texto 
en los Institutos y Colegios de 2.'̂  enseiianza. Un tomo en 
8.® onouadernado á la bradell , 4 rs.

CORRESPONSALES EN PROVINCIAS.

Badajoz__  Sres. Moreno y  Romero.
B arcelona. D. Juan y  Antonio Bastinos.

, í D, Manuel Morillas.
..........  Sres. Verdugo y  compañía.

Málaga....... D. Francisco de Moya.
Sevilla........ D. Antonio Izquierdo y sobrino.
V alencia ... D. Juan Mariana.
Vailadolid . I). Fernando Santaren. 
Zaragoza... Sra. Viuda Je Heredia.





Extracto del catálogo de publicaciones de la casa de 
F centenebro ; Bordadores, 1 0 ,  Madrid.

OPUSCiTLOS DE MOWS. SEGUE,
TR A D U C ID O S  P O R  A. G. F .

L A G R A N C m O K I ' E i  DIA,
LA LIBERTAD.

V n  to m o  d e  272 p á g s . e n  8.® 
m a y o r  d e  b u e n  p a p e l  y  tip o s;  
4 r s ,  e n  M a d r id  y  5 e n  p r o v in 

cias.

LA FE
ANTE LA CIENCIA MODERNA. 

On ro lle tn  de  1 Í2  p á y s .  ¿ n  
ig u a l  f o r m a  q n e \K  libertad; 
2 r s .  e n  M a d r id  y  2 '/ j  e n  py'o - 

v in c ia s .

E ntre  los grandes defensores dol Catolicismo en la ¿noca ac 
tual, preciso es conceder tin lugar preferente d Moss de Sp-Rr»

, escrito.? con naturalidad y  sencillez 
al par que con elegancia, haca b rilla r  la doctrina más sana ' lo

OBRAS DE MOWS. GAUME.
TÍIADCGIDAS POR DON JOSÉ MARÍA PCCA Y MARTINEZ.

^"I'estigacioiies históricas sobre el origen v
S S r o s T i L  c o 'l í i ^ d f “*’® '^ ’ renacim iento ha.stknuestros Qias. uonsta de seis tom os en 4 " ií>n ?•« .i.. .*•»

LAPROFANACrON DEL DOMINGO o o n s T d é ra d f,; '» ,1  '  
la re lig ió n , de la sociedad, de la fam ilia , de la lil 
b ien e sta r , de la dignidad hum ana y de la salud. I 
rú stica  excelente papel ó im presión esmerat

a u e  g u s te n  re c ib ir  e je m p la r e s  f lo r  e l  c o r r e o  t  
g i r s e ú D .  M ig u e l O la m e tid i , P a z ,  6 ,  U b r e r ia , a á h  
G om e z  P u e n te n e b r o , B o r d a d o r e s  , 4 0 ,  i m p r e n t a , ac  
e l  v a lo r  d e l  p e d id o  e n  l ib r a n z a  d e  fá c i l  cobro .


