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P R O L O G O

Si al emprender ésta obra... ¡olí lector! 
Consultara tan sólo á mi talento, 
nunca lograr pudiera lo que intento, 
y  desistido hubiera á lo mejor.

Mas la fuerza irresistible del amor 
que por la tierna infancia siempre aliento, 
ha impulsado á mi pobre pensamiento 
á proseguir el camino con valor.

Dudó sin embargo, mas con sencillez 
en verso la puse, variado entre si 
y alentado de inmenso regocijo.

Cuando esto pensaba, aunque nada vi, 
celestial musa apareció, y me dijo:
«Traza la senda que guie á la niñez.»

Idea sublime... grande... no ilusoria, 
])ues aunque la niñez no lo comprenda, 
lo que una vez en verso bien se aprenda 
lo retiene mejor en la memoria.

Por base primordial, aclaratoria, 
sirvióme la Academia, sin contienda; 
y guardando en sus reglas igual senda , 
quise más breve conquistar victoria.
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Ki verso so poga cual si fuera iman, 
las rogólas en prosa se olvidan doquier, 
estúdienlo empero como hago mención.

En nada sus reglas varían de ser, 
y  una vez grabadas en el corazón, 
transcurran los años, que aún las sabrán.

. Es la producción primera y  sin rival 
que en verso sencillo exhibir intento; (1) 
primera piedra, principal cimiento 
del gran eiUñoio llamado,social.

Do gloria mi pecho cogiera un raudal 
Si al padre llevara amor y  contento, 
al ver á su hijo recitar sin cuento 
las reglas de mi tratado elemental.

Aconséjelas el padre al Director 
de la enseñanza do sus'tiernos hijos, 
sin dudar de sus lines predilectos’... ’

Y al cabo de dolores tan prolijos 
tributará con gloria sus afectos, 
al que con honra será siempre..!

* E l A u to r,
Pablo Delgado y R tavo.

n i i ln n . '  noUcií notici llegado que h'ívi
íerfo P“*’'-® ««verso, por niás qne !o he indagado.



DEFLHICION Y DIVISION

DB LÀ

GRAWIÀTICA EN GENERAL

Gramática castellana 
es el arte de hablar bien 
y  escribir correctamente 
como lo vamos á ver.

Divídese en cuatro partes 
que á continuación diré: 
Analogia^ ò’intàMs, 
Prosodia sig“ue después 
y  la cuarta Ortografia, 
las cuales definiré.

Llámase Analogia 
la que nos da á conocer 
el análisis exacto 
de las palabras, el buen 
uso, sus accidentes 
y.propiedades también.

Denominamos Sintaxis 
la que le sigaie después,
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PARTE PRIf^ERA

DE LA ANALOGIA

CAPITULO r.DEL ARTICULO .
Articulo se nomiua 

el que al nombve hace expresar, 
su género determina, 
y  su nùmero destina 
al escribir y  al hablar. (1)

Dos artículos verás, 
los que indico: el y un. 
uno y otro os tan común 
que siempre los usarlis, 
aun hablando al buen tuntuu.

Indicativo el primero 
ó determinado aclaman,

(!) La Academia (MI s.i ú’ünn edición pone el arlicu^ 
lo áütes del nonibre  ̂promnire. y r>*spi!t;mdo su opinion, 
seguimos guardando el mi¿mo orden en I.h parles de la 
oración.
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gmérieo considero 
al segundo (iue enumero 
ó indeterminado llaman.

Si decimos, verbigracia; 
acércame el espadín. 
j_a determino su ñn; 
mas no es igual su eficacia 
si digo, tráeme unfajin.

Al declinar cada cual, 
resultan terminaciones 
en singular y plural, 
y  en los géneros igual 
doquiera que los menciones.

Del nùmero singular 
son; el, la. lo, un, una, 
y  los, las, unos, unas 
son del número plural, 
que son reglas oportunos.

DEI, GÉNERO DK LOS NJMRKKS m S TlN G U ID O  l*OR 
EL ARTÍCULO..

Los artículos un y  el 
sirven para distinguir 

géneros, es decir, 
si conviene d este 6 aquel.

~Rl y  uAi es masculino 
del número singular.^
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la ó wm á no dudar, 
singular qs femenino.

Los j  unos en plural 
se hallan siempre masculinos;, 
pero serán femeninos 
los j  unas su rival.

Neutros doquier hallarás 
si se le antepone el lo, 
como lo hueno, lo malo 
y  otros que siempre verás.

Sin embargo hay excepción: 
cuando termina en vocal 
suele ponerse el por al 
al principio de dicción.

Dícese el ala, por la ala '(1) 
por juntarse dos vocales, 
y en mil términos iguales 
que guardan la misma escala.

No conviene equivocar 
los artículos la ó el, 
pues so distinguen de aquel 
según do deban estar.

(1) Igualmente decimos el águila, el ace, en lugar d& 
decir la ace, la águila, mas por evitar la cacofonía que 
resultaría de la unión de dos vocales, pónase el por la 
cuando no se acentúa, á pesar de ser femenino lleva 
como la afición, la aguja, como indica la regla.
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Cuando à nombres so anteponou 
artículos son doquier, 
como tlliombre^ la muger, 
siempre que estos se mencionen.

Si á 'pronombre ó veo'bo está 
antepuesto ó pospuesto, 
es pronombre manifiesto, 
como la habló, habláronla. (1)

CAPÍTULO II.

IS

DEL NOMBRE EN GENERAL Y ADJETIVO. (2)

Nombre siempre es lo primero 
que al formar una oración 
tácito ü expreso en dicción 
tiene que sonar entero.

Y dicese nombre empero 
por servir para nombrar 
cuanto hayamos de espresar; 
divídese el primitivo 
en sustantivo adjetivo, 
como voy á demostrar.

(1) AllritardO iiombrt; y pronombre, tmlo por su 
eKplicacion como por sus dHcUiiai iones, se acabará de 
comprender bien lo que es nombr*', pronombre ó ar
ticulo.

(2) Teniendo tan pslrocha unión estas dos partes de 
la oración, hemos creído conveniente refundirla.s en 
una para su expiicacion.



Sustanti-00 es el que iii.liéíi' 
un objeto, como caim\ 
j  adjetivo se le llama 
aquel que la califica, (ly .

Y fácilmente se explica 
sin que cueste gran faena, ' 
por ejemplo: cama.hiena,

■ la cama es el sustantivo, 
l̂ ucna siompi*e es adjetivo, 
y  forman una cadena.

DIVISION DEL NOMBRE SUSTAXTl\ O.

Dividese el sustantivo 
en nombre común y  2)ro2Úo; 
siempre al primero le apropio 
el nombre ac apelativo.

Será co7mn cuando dign, 
hombre, rio, córte, mes, 
porque á todos á la vez 
los refiero en la dicción, 
ma,s propio si hago móncion 
de cosa sola, cual Sues. (2)

DIVISION OKI. NOMBRE AD.r]vTIVO.

Se divide el adjetivo: 
en positivo primero,

PARTB PRlMlílíA

. Llámns.cndjelivo el segundo noujííre, poro un se 
junta ül sustantivo par« denotar su cualidad ó exullriir
alguno d*’ PUS accidentes. '

(2) Ciin;il ü istmo de Suez.



segundo comparativo, 
superlativo tercero.

Sólo uu ejemplo redero: 
humo será positivo, 
mejor es comparativo, 
superlativo muy Imeno, (1) 
definirlos.es ag'ono 
si so atiende al primitivo.

Sin embargo, se hallan pues 
grados de comparación,, 
por la mucha distinción 
tillé se nòta entre los tres.

El comparativo es
de tres maneras: do exceso, '
de iguciidad y  do defecto-. 
de igualdad, como es tan alto, 
de exceso, como es mds bajo 
de defecto menos recto. (2)

No todos los adjetivos siguen las reglas ex
puestas:

1. ° Los dotermijiados en hacen .el superla
tivo en isimo, como do afable, afabilisimo.

2. ° No todos los adjetivos rorman superlati
vos, como bilingüe, àrduo, infinito, etc., ni los 
nacionales, como español, inglés, '

3. ° Hay algunos que, ademas de la forma-

DK LA ANALOGÍA '

(4) Tambit-n bonísimo y óptimo 
(2) P.im ei coatpai'alivo se usan las partículas lan, 

como, más, ménos, ma¡/or y menor gue, correlativamente.
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cion ordinaria, tienen comparativos y  sap&rlati~ 
vos irregulares como son los siguientes:

SUPERLATIVOS.
SijpriMno ó sumo. 
I'illmo.
Óptimo.
Pésimo.
Má.Kimo.
Minimo.

POSITIVOS
Alto.............
B.ijo.............
Bueno. . .
Malo.............
Grande . . . 
Pequeño . .

Co m pa ra tiv o s .
Superior 
Inferior 
M-jor..
Peor. .
M.iyor.
Menor.

Hay otros comparativos que no formano! su
perlativo con la terminación isimo y  otros por 
razón del buen sonido ó por el uso, mumin 
alguna de sus letras radicales, cuales son los 
que siguen:
Acre, acérrimo.
Aoüguo. aniiqtiííimo.
Benéfico, Beneficen Ibiino.
Bueno, bonísimo.
Célebre, celebérrimo.
Fiel. fiiieIi?imo.
’̂’uerle, forUsiino.

fnlegio, inlegérrimo. 
Majínín.,0 . M igniilcenliíitno 
Mísero, misérnmo. 
iNucvn, Novi-imo.
S.igradü, s3cr;His:mo. 
Saiiibre. s.ilubérriinn.
Sabio, sapieulisimo

DIFERENCIA ENTRE EL SUSTANTIVO Y AD.IKTIVO.

Hay .entre ambos distinción, 
porque el nombre sustantivo 
sólo sin el adjetivo 
puede estar en la oración.

El adjetivo en cuestión 
subsistir nunca ha podido 
sin que esté expreso ó suplido 
el primero, y  los dos



van uno tras otro en pos 
como dejo definido.

Está expreso el sustantit>o 
si decimos, cosa buena. 
pero si cosa no suena, 
está solo el adjetivo. '

Con este ejemplo que exhibo 
se comprende fácilmente; 
siempre adjetivo prndeifte, 
por poderse decir cosa\ 
mas si digo, hombre, diosa., 
sustantivo es solamente.

DEL NÚMERO DE LOS NOMBRES.

Dos números reconoce ' 
todo nombre en general, 
el singular j  plural., 
los que nadie desconoce.

El singular se conoce 
si de cosa sola hablamos, 
y  plural si expresamos 
dos objetos, tres ó más,
([ue en la siguiente verás 
lo que en esta demostramos.

Si decimos, cawtan 
es ol mañero primero, 
mas si el segundo eniuner) 
capitanes dirán.

El primero como, ■■■m

DE LA ANAlO GÍA i 7
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hará s que plural exprese 
aùo.diéndole una esê  
así de pa'n- digo panes 
igual que de afan^ afanes 
J  otros que decir pudiese. (1)

DEL GÉNERO DE LOS NOMBRES.
Todo nombre en general 

se distingue por su esencia, 
por su sexo y  diferencia, 
ya sea hombre ó animal.

Racional ó irracional 
podrá ser en la oración, 
según la preposición 
que á la locución le deis, 
cuyos géneros son seis 
que diré á continuación.

Masculino y  femenino 
neutro y  común de dos,

(1) Lo? plimles lo forman con una < y las termina
ciones en es hies, V. gr. maiavedi, maravedís, maravedi
ses y maravedíes Nótese que hay varios nombris que 
carecen de plural, como son: Los nmhres propios, los de 
edades, ciencias, profesiones, virtudes., vicios, metales y al
gunos otros; como prudencia, lógica, Madrid etc. Otros 
carecen de singular y suelen ir pa^ ’̂.^do  ̂ ó en grupos, 
como aguaderas, anales, albricias, vísperas, maitines, es
ponsales S n embargo se usan algunos nombres ó 
apellidos en plnr.il solamente, pero en sentid ) figurado, 
como las Españas, los Cicerones, los Ambrosios, los Cervan
tes etc Oíros li.ny que ao yaríaii de terminación y gene
ralmente lirmínan en es, como el miércoles y los miér
coles] un ó unos; cortaplumas, el ó los guardacostas oic.



sigue el epiceno en pos 
y  el ambiguo su vecino.

Los primeros que nomino 
son de uso más frecuente; 
los otros es diferente, 
úsanso muy rara vez, 
y  por estas reglas, pues, 
se conocen fácilmente.

Siempre masculmo es 
todo nombre de varón, 
como Francisco., 
y los do viento y de mes.

Femeninos son después 
los de hembras, señoríos, 
islas, árboles, navios, 
ciudad, provincia ó región; 
pero por una excepción ’ 
es masculino plantíos.

Neutros doquiera serán 
si lo artículo tuvieran, 
cual si lo bueno dijeran 
y  otros que se notarán.

Conmn de dos llamarán 
Si ambos á dos significa, 
como mártir que se indica 
el mártir con elo la, 
y el género variará 
según el que se le aplica.

Epiceno es su rival,

LE« LA ANALOOIÂ i d
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que con sola una expresión 
ambos sexos en unión 
abraza del animal. •

Decir ratón os igual 
siempre y  cuando es masculino, 
pero trucha femenino 
aunque se bable de varón, 
y los dos en conclusión 
tienen siempre igual destino.

Género ambiguo doquier 
úsase indistintamente, 
como et fuente y la fuente, . 
é inanimado es su ser.

En fin, para conocer 
los géneros que enumero, 
las dos recias que refiero (1) 
presento debes tener, 
y  por ellas comprender 
el género verdadero.

El singular onascnlino 
se distingue en um ó el 
y  flu fd l siempre es aqriel 
á quien los y 'unos destino. *

Es singular f  em '&nino 
conviniéndole una 6 la, 
'ff^Oflural%a dirá 
si unas ó las contieno

(1) Las dos roglas íjiic ri. 
al l<‘rm!!iar rsla dóchua.

indiiMii ?on ias qü-* sigupn



más si wio ú lo conviene, 
neutro doquier so hallará.

Si conviene á hombre y  mujer 
bien sea con las los ̂ 
género es común de dos\ 
mas epiceno es doquier 
si irracional es su ser 
y bajo una expresión 
los dos sexos en union 
abrazo del animal, 

el ambiguo  ̂ su rival, 
úsase sin distinción.

DE LA ANALOGÍiV 21

DECLINACION Y CASOS DE LOS NOMDRES.

Llámase declinación 
la que el caso muda y  troca 
y  al mismo nombre coloca 
en distinta posición.

Pero nunca hay variación, 
pues que lo que se declina 
no es el nombre que germina; 
son preposiciones, pues, 
y  el artículo á la vez 
uno y  otro determina (1).

(1 ) Enseña esla regla, que en castellano no hay de
clinación propiamente diclhi, pero sí combinacioucáde 
palabras que espresan las mismas relaciones que los 
casos.

Lo mismo se combinin los adjetivos sustantivos uni
dos á nombres y los adjetivos susUnlivados, como ¿d



n

Ejemplo: Dios ama á tal; 
variando, Pedro ama á Dios, 
es diferente en los dos 
aunque Dios siempre es igual.

Pero el caso principal 
es que en uno es el agente, 
en el otro el recipiente 
porque recibe la acción, 
en uno y  otro en cuestión 
no varía (^fehaciente.

En seis casos puede estar 
un mismo nombre á la vez, 
con distinta ríg'idez 
por podérsele variar

Voilos, pues, á enumerar; 
primero nominativo 
con genitivo y  dativo, 
acusativo es Sespuos, 
quinto vocativo es, 
y  porúltimo ablativo

Pénese en nominativo 
cuando ejecuta la acción; 
si denota posesión 
se le pone en genitivo.

Daño ó provecho en dativo\ 
recayendo en él la acción

PARTE PRIMERA

bwnoú^ lo Heno etc., pero cprecen de vocativo y plural; 
Los nombres propios se combinan sin anículo. Los que 
hayan de hacer estudios mavores, deben ejercitarse bien 
eo la declinación.



ucusatitìo en cuestión; 
vocativo^ hablar con él, 
pero ablativo es aquel 
que indica separación.

Declinaciones de iin nombre sustantivo en to
dos sus casos, números y  géneros; un adjetivo 
de una sola terminación; oti*o de dos, y un sus
tantivo caliñcado por un adjetivo y  genitivo, de 
modo que puedan servir de norma para declinar 
todos los nombres sustantivos y  adjetivos en ge
neral.

DE LA ANALOGÍA 2 3

D e c lin a c ió n  d e  los n o m b res su s tan tiv o s  
HOM BRE y  M U JER.

Singular mascttlino.
N o m . El Hombre.

Del Hombre.
A, ó para el 

Hombre.
Al Hombro. 
Hombre.
En, con, por, 

sin, de, sobre 
el Hombre.

Gen.. 
J)at. .

Â C U S .
Voc...
Ablat.

Plural '¡nasculino.
Nom. Los Hombres. 
Gen.. De los Hombres. 
Dat. . A, d para los 

Hombres.
Acus. Á los Hombres. 
Voe... Hombres.
Ablat. En, con, por, 

sin, de, sobra 
los Hombres.

Singular fonenino.
Nom.. La mujer. 
Gen... De la mujer. 
Dat... A, ó para la 

mujer.
Acus. Á la mujer.

Voc... Mujer.
Ablat. En, con, por, 

sin, de, sobre 
la mujer.
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Plural femenino.
I\/om.. Las mujeres. Voc...
Gen... Délas mujeres. Ablat.
Dat... A, ó para las 

mujeres.
Acus. A las mujeres.
D eciin ac io n  d e l n o m b re  a d je tiv o  PR U D EN TE 

d e  u n a  te rm in a c ió n , en  sus t r e s  g én ero s m as- 
cu lin o . fem en ino  y  n e u tro .

Mujeres.
E n , con, por  ̂

sin, de, sobre 
las mujeres.

Singular masculino.
Noon.. El prudente.
Gen... Del prudente.
Dat... A, (i para el 

prudente.
A cus. Al prudente.
Voc.. P ru d e n te ’, ob 

prudente.
Ablat. En, con, por, 

sin, de, sobre 
el prudente.

Plural masculino.
N om . Los prudentes.
Gen... Delosprudentes
Dat... A, ó para los 

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

prudentes.
Ablat. En, con, por  ̂

sin, do, sobre 
los prudentes

Singular fem&nino
Nom. La prudente.
Gen... De la prudente.
Dat... A, cíparalapru- 

dente.
Acus. Á la prudente.
Voc... P ru d e n te , oh 

prudente.
Ablat. En, con, por, 

sin, de, sobre 
la prudente.

Plural femenino.
Nom. Las prudentes.
Gen... Delasprudentes
Dat... A, ó para las 

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

prudentes.
Ablat. En, con, por, 

sin, do, sobre 
las prudentes
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Género neutro sólo en singular..
2 ^

N om . Lo pnidente. 
éen... De lo prudente. 
Bat... A Sparalo pru

dente.
Acus. A lo prudente.

Voc... Prudente ,  oh 
prudente.

Ablat. En, con, por, 
sin, de, sobre 
lo prudente.

D eclinac ión  d e l n o m b re  a d je tiv o  BUENO dé doa 
te rm in ac io n es , en  sus t r e s  g éneros m ascu lin o , 
fem enino  y  n e u tro .

Níimero- singular.

N om . El bueno, la buena, lo bueno.
Gen... peí bueno de la buena, de lo bueno.
B at... k , ó para el bueno, á, ó para la buena, á, 

ó para lo bueno. , .
. í Al bueno, á la buena, á lo bueno...

•] El bueno, la  buena, lo bueno.
Voc... ,Oh bueno, oh buena, oh bueno.
Allât. En, con, por, sin, de, sobro el bueno, la 

buena, lo bueno.

Número plural.

Nom . Los buenos, las buenas.
Gen... De los buenos, de las buenas.
B at... A, d para los buenos, á, d paralas buenas 

. í A los buenos, á las buenas.
Acíís .j buenos, las buenas.
Voc... Oh buenos, oh buenas.
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre los buenos, 

las buenas.



D eclin ac ió n  d e l n o m b re  su stan tiv o  MOZO, c a l i 
ficado con  e l a d je tiv o  SOLTERO y  e l  g e n itiv o  
d e  ESPA Ñ A .

Singular 'masculino.

Nom . El mozo soltero de España.
Gen... Del mozo soltero de España.
Dat... A, ó para el mozo soltero de España.
Acus . Al mozo soltero de España.
Voc... Oh mozo soltero de España.
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre el mozo sol

tero de España.

Plural masculino.

Nom . Los mozos solteros de España.
Gen... .De los mozos solteros de España. 
l)at... A, para los mozos solteros de España. 
Acus. A los mozos solteros de España.
Voc... Oh mozos solteros de España.
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre los mozos 

solteros de España.

Singular femenino.'

No m. La moza soltera do España.
Gen... De la moza soltera de España.
Dat... A, ó para la moza soltera do España. 
Acus. A la moza soltera do España.
Voc... Oh moza soltera de España.
Ablat. En, con, por, sin, de, sóbrela moza sol

tera do España.

2 6  PA RTE PRIMERA
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Plural femenino.
•27

Nom . Las mozas solteras de España.
Gen... Délas mozas solteras de España.
Dat... A, ó para las mozas solteras de España.
Acxís. A las mozas soltei’as de España.
Voc... Oh mozas solteras de España.
Ablat. En, con, por, sin, de, sobre las mozas 

solteras de España.

DE LA SEGUNDA DIVISION DEL NOMBRE

Todo nombre sustantivo 
divídese en general, 
en primitivo j  verbal, 
derivado j  colectivo.

También en aumentativo, 
diminutivo., ordinal^ 
nominal y  nacional., 
simple y  compuesto exhibo 
numeral y  partitivo 
y  patronimico igual.

El primitivo es aquel 
que nace de nuestro idioma 
como tierra, monte, aroma, 
palo, sombrero y  papel.

Derivado es aquel ser' 
que dimana sólo de éste, 
como de cielo., celeste; 
y  se llama nominal 
porque se deriva igual, 
como epidemia_ de peste.



Será 'Geo'óal la dicción 
si de verbo trae su ser, 
como sabio de saber; 
pero nacionales son 
si denotan la nación, 
como de Inglaterra, inglés; 
y  'patronimico es 
el que filiación, denota 
ó apellido, cual se nota 
en Suarez de Suero, pues. (1)

So le llama aumentatiro 
al que aumenta la expresión, 
como de hombre, hombrachon; 
mas será diminutivo 
si aminora al primitivo, 
cual de mujer, mujerzuela; (2) 
para el colectivo apela 
al que hablando en singular 
es su sentido plural, 
como de árbol  ̂arboleda.

Nombre simple es aquel 
que con un termino habido 
esplica todo el sentido, 
como Cristo, Juan, Manuel.

2 8  PAUTE PRIMERA

!i! <lGÍ?par(j y oíros muchos.
(2) No pueden lijarse reglas completas sobre los m -  

meniattvos y dimnuiivis, porque ni todos los nombres 
adimlen todas las terminaciones ni los indicados abrazan 
todas las que están on uso. y  lo mismo pueden ser mas-* 
cuJinos que femeninos.



El compttesto va en pos do él 
y  do dos simples se forma, 
cual si digo, plata-forma, 
que de plata j  forma es, 
y  otros muchos á la voz 
que to servirán de norma.

Llámase ordinal empero 
siempre que el orden o cuota 
respecto de otros denota, 
como segimdo, tercero.

Partitivo os compañero 
é indica parte o reparto, 
como mitad, tercio, cuarto: 
pero nwneral si cuento, 
como Wio, veinte, ciento, 
cuyos catorce comparto.

CAPÍTULO rrr.
DEL PUOr^OMRüE.

El pronombre es la palabra • 
que en igual de nombre está, 
hace sus mismos oticios 
como voy á demostrar. (1)

Yo ,se dice en vez de Pedro, 
tú se dice en vez de Juan,

D E LA  ANA LO G ÍA 2 9

(l) Oice un iiulor: «Quí; un error decir que úpro- 
nowirs i! aye ;il nombre. • RospKo su opinion D'TO di‘ niiigima nuifi'T.i c:.{ov conf t 'mo ron é!.
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él Ó aqud en vez de Antonio^ 
con frecuencia los veras.

Suple al nombre, sustantivo 
en cualquier sitio y  lugar, 
liáblase con corrección, 
energía y propiedad.

Se divido en sustantivo 
y en adjetivo á la par, *
por sí solo obra el primero 
como lo voy á probar.

Cuando digo; Yo amo á Dios, 
tú desprecias mi amistad, 
con pronombres solamente 
hablase con propiedad.

Será pronombre adjetivo 
el que junto al nombre veo 
denotando posesión, 
como se ve en este ejemplo.

Me pertenece esta casa; 
donde claro en él advierto, 
que el me es igual que á mi  ̂
esta  ̂ espresa casa ó templo.

Los pronombres yo, tu  ̂ e7, 
por si solos los veremos, 
sin necesidad del nombre * 
á quien sustituyen estos.
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De los que dejo explicados 
subdivisiones derivo, 
como son, en personal 
j  también demostrativo

Posesivo j  Relativo 
le preceden en dicción, 
igual que interrogativo 
y  admirativo en cuestión.

A estos siffue el disyuntivo^ 
distributivo aespues, 
falta sólo indefinido^ 
que los nueve explicaré.

T abla d e  los p ro n o m b res .

jAíw. . . .  Yo. . . . tu. . . . él. día, ello.
S i t í Q . A P a t .............  Mi. . . . li............ le

[Acus. . . . Mí'. . . .  te. . . . le, la, lo.

\N (m ,.  Nosol.. os. Vust. os. vos., ellos, ellas.. Nos. . . . os...........................  les, les.
\ A cus. Nos. . . .  os...........................los, las.

DEL PRONOMBRE PERSONAL.

Es pronoviire personal 
el que á nombres sustituye 
de personas ó de cosas 
y  sus oficios incluye.



Tres hallarás ?/o, íw, (1) 
yo d© primera persona  ̂
el tú la segunda indica, 
él la tercera menciona.

También son mi, me. conmigo  ̂
de la persona primera, 
pero tu, ti, te, co'ntigo 
do la segunda doquiera.

Las voces si, se; omsigo, 
pronombres de tercera,

7WS, nosotros y nosotras,
• plurales de la  primera.

Os, msotros y vosotras, 
segunda nos enumeran, 
ellos, aquellos, aquellas, 
plurales do la tercera.

El, ella, ello, ellas, 
le, la, lo, les, los, las, 
con aquel, aquella, aquello., 
como estén los rasarás.

Reciproco y rejlexico 
llaman al pronombre se 
V en torcera sólo so usa, 
como se hablan, habíanse.

5 2  PARTU PRIMERA

(1 Tnmbirn f>r< aoifibre persOTírd aqu’ft.
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DEL PRONOMBRE DEMOSTRATIVO.

Pronombre demostrativo 
es aquel que cuando se habla 
sustituye siempre al nombre 
que se indica 6 se señala.

Cuales son: este, esê  aquel\ 
este indica el que relata, 
ese el que escucha denota, 
pero a q u e l más distancia.

Por ejemplo: este es mi padr$\ 
ese reloj es deplata\ 
aqueles don Gumersindo^ 
do los pronombres se marcan, (l)

Para su declinación 
más terminaciones se hallan, 

en el cuadro que precede 
as verás determinadas.

DEMOSTRATIVOS.
S ingu lar. P lu ra l.

i

Mo-sculinQ . Fem en ino , f^ e v iro . M a scvU n o . Fem enino.

Este. . . . E sta ... . E sto .. . Estos............Estas,
Ese.Esa.. . . Eso- . . Esos............. Esas.
A |uel. . . Aquella. Aquello. Aquellos. . . Aqaallas.(i) Elpriffesor procurará poner ejemplos hasta que los discípulos comprend iii bien esta cla¿c de prpuombres.



DEL PRONOMBRE POSESIVO.

Es pronomòre posesivo 
si pertenencia denota, 
ó la posesión señala 
de alguna persona 6 cosa.

Cinco son estos pronombres; 
cuales mt?, tuyo^ suyo  ̂
con nuestro j  vueslro además, 
donde salen tu, tus, tuyo.

Nótese que en mio, tuyo 
* y  en suyo, ^ue todos tres 

pierden la ultima vocal 
ó la sílaba tal vez.

Cual, mi padre, padre mio\ 
es tu hijo, hijo tuyo, 
y  otros que se pueden ver 
procedentes de sus, suyo (í).

DEL PRONOMBRE RELATIVO.

■ Es pronombre relativo 
el que liace relación

3 4  PABTH PRIMKBA

(1), So‘n'»íASCííZw205 yje'ine-Ainos, mi, tu, su, mis, tus, í»s; 
lo son masculinos, mió, tuyo, suyo; fmminos, rnia, tuya, 
suya,

Singtdiires, mi, tu, su, mió. tuyo, suyo.
ÍH-urtLles,-mis, íití, m , mios, tuyos y suyos.
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á  alguna persona ó cosa 
de q̂ ue antes ya se habló.

Y se llama antecedente

H ie ya le antecedió;
e ser de cuatro modos,

■Jwe, cml^ qnien  ̂ cuyo  ̂más no.

Q,uê  el que,, la que,, loque,, 
al declinar hallarás, 
con otras terminaciones 
que en la nota las verás. (1)

De pronombres cual y quim,, 
fórmanse cualquier,, cualquiera, 
que compuestos siempre son 
y  singulares doquiera.

Gualesquier y  cualesquiera 
son de la misma opinión, 
pero siempre son plurales 
en cualquiera locución.

INTERROGATIVOS, ADMIRATIVOS, DISYUNTIVOS 
Y DISTRIBUTIVOS.

Llámanse interrogativos 
y  admirativos también,

(1) Los que, las que, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, quien, 
quie ra, quienesquiera.



si á nada hacen relación 
los pronombres cual, quien,*

Igualmente disymti'cas
Íj distributivos son, 
os que como ántes dije 

á nada hacen relación.

Cuando decimos; 
márcase interrogación; 
pero admirativa es 
si decimos: \qué afliccion,\

DisyufKtiv'o es el siguiente: 
cual comas ó que uo', 
márcase el distriMitivo 
ai digo, cual tu, cual yo.

DEL PRONOMBRE INDEFINIDO.

Es -pronombre indefinido 
e l q u e á n a d ie d e te n n in a ,  . 
y  a u n q u e  de p lu ra l  carece  
sin eioD argo se d ec lina .

Cinco son estos pronombres; 
siendo el primero ninguno, 
con los otros que le siguen 
alguien^ nadie* uno, alguno.

Siempre son del masculino. 
alguien y  nadie do estén,

5 0  P A R T E  P R IM E R A



pero algo (alguna cosa), . . _ 
es forma neutra de alguien.

Y en ciertos casos, tal^ cual, 
tanto en verso como en prosa, 
con quien, relativo igual, 
su procedencia es dudosa.

CAPITULO IVn .D E L  V E R B O .  (1)
El verbo es el principal 

y  toda oración lo admite, , 
y  aunque á veces se le omite 
queda su sentido igual.

No reconoce rival, 
por lo que en toda oración 
.significa afirmación 
de la cosa que se diga, 
la califica y  la liga 
en cualquiera locución.

Dos divisiones derivo  ̂
del que dejo hecha mención, 
cuyas divisiones son 
sustantivo y adjetivo.

D B LA. A N A L O G ÍA . 5 7

í l í  El verbo es la palabrjimás compleja de todas, porlo que es muy difícil dar una definición exacta de él, por cuya razón le vemos definido de varios modos.



primero^ ó sustantivo^ 
denota la esencia ó juicio, 
y  el segundo hace el oficio 
de cualidad ó atributo, 
y es al paso el sustituto 
del sustantivo que inicio.

Todo verbo en la oración 
es adjetivo doquier, 
exceptuando el verbo ser 
y  otros de igual condición.

Si digo, por conclusión, 
la nieve es blanca, concibo 
que es el verbo sustantivo; 
si que blanquea dijera, 
adjetivo es donde quiera, 
sin más calificativo. (1)

DE LA DIVISION DE LOS VERBOS ADJETIVOS.

También el verbo adjetivo 
admite la división 
que expreso á continuación 
en activo ó transitivo.

Neutro también le derivo, 
reciproco y  auxiliar., 
con rejiexivo á la par 
porque la acción ejecuta;

5 8  P A R T E  P R IM E R A

(1) Pónganse varios ejemplos de los verbos susim iiD ot f adjetivos, por que seria muy peligroso el que los ni- los pasaran adelante sin haber entendido bien estos.



DE LA AKALOGÍA

el pasivo la conmuta 
y  en él viene á terminar.

Veróo activo lo nomino 
si la acción pasa á otra cosa 
donde termina y  reposa, 
como Juan coje el pepino.

Sigue distinto camino 
el neutro en cualquier dicción 
porque muere en él la acción, 
cual si digo Juan camina, 
en él recae y termina 
y  jamás hay variación.

Sin embargo, hay distintivo; 
si después de' verbo hallase 
que à quién ó à qué preguntase,-, 
será verbo transitivo.

Como amo, iá quién% activo; 
estimo, iqué cosai igual; 
demostraré su rival;
'coy, ¿íí dóndei neutro, pues, 
carezco, ¿de qué? igual es 
por la regla general.

Reciproco llamarás 
si el pronombre le da el ser 
y su acción, á mi entender, 
recae sobro dos ó más.

Ejemplo; decir podrás 
se contaron cé por bé, 
y también contáronse.
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sin temor de haber defecto" 
al contrario, es más correcto 
y  siempre lo sostendré. ’

_ Será verbo reJ.ea:iDo 
SI sobre el mismo sug-eto 
recae la acción que someto 
y  al pronombre iiago expresivo.

Notase, pues, cuando dî -o: 
yo me amo, tú te embaTca^^ 
aquel ó aquellos se marchan, 
y  otros de la misma esencia 
que son do ig-ual procedencia 
y  los pronombres demarcan.

_ Auxiliar será doquier,
SI bajo cualquier pretexto 

■ de simple lo liag*o compuesto. 
como lo vamos á ver.

Los verbos haóer y ser Q] 
siempre al simple han aiixiliado, 
cual he sido, Jum cerrado- 
y  cuando el verbo es paAvo 
recibe en nominativo 
cual por ti soy emaimdo.

d e  l o s  a c c id e n t e s  d e l  v e r b o . 

Tiene varios accidentes

bos^por enS^endemás de la lengua.  ̂® de lodos los
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todo verbo en general, 
y  al conjugar cada cual 
deben tenerse presentes.

Estos son los seis siguientes: 
números, personas, modos, 
que son esenciales todos, 
tiempos y  otras acepciones, 
voces y  conjugaciones, 
que sin ellos no liay períodos.

Y por regla general 
dos números determina, 
los que, si bien se examina, 
son singular y  plural.

El primero ó singular, 
será amo, amas, ama; 
pero se le llama 
si amamos dos á la vez, 
que claro se deja ver 
el número que reclama.

Las personas qué hallarás 
dos prouoin])res las indican, 
si yo ó nosotros csplican, 
primeras las llamarás.

Segundas nominarás 
tú ó vosotros en dicción, 
y  terceras siempre son 
si aquel ó aquellos conviene 
ó si se, él, ellos, tiene 
con la misma aplicación.

41



Suprimen con arrogancia 
los 'pronombres indicados; 
hácense á veces pesados 
cuando hay mucha redundancia.

Se omiten con elegancia 
los de primera y segunda; 
hacen la expresión fecunda 
igual que los de tercera; 
pénese nombre doquiera 
cuando el pronombre redunda.

DE LOS MODOS DEL VERBO.

Modo en el verbo se llama 
aquel que en cierta manera 
los significa y  altera 
cuando el tiempo lo reclama.

Cuatro forman el programa:. 
el primero indicativo^ 
el segundo imperativo^ 
subjuntivo es el tercero, 
é infinitivo el postrero, 
que por orden los prescribo.

Indicativo llamamos 
á aquel que sencillamente 
demuestra ó indica corriente 
el juicio que demostramos.

Como, por ejemplo, amamos;. 
pero imperativo es 
el que manda ó veda, pues, 
como abre aquel cajón.,

4 2  P A R T E  PR IM E R A



y  los dos, en conclusión, 
son distintos á la vez.

Subj'mti'Go, bien mirado, 
es el que para su acción 
de otro verbo y  conjunción 
siempre ¿a necesitado; 
cual, qm 'pagues 'y acabado; 
pero será infinitivo 
cuando tiempos no le exMbo, 
ni nú'meros le adiciono, 
ni personas le menciono 
y  otro verbo hace expresivo.

DE LOS TIEMPOS DEL VERBO.

Tiempos del verbo serán 
las distintas ocasiones 
de ejecutar sus acciones; 
tres divisiones se dan.

Presente le llamarán 
lo que es obra del momento; 
pasado^ si lo que intento 
se consumó desde lue°^; 
venidero, si le a»rog*o 
lo que vendrá por evento.

■S
Se dividen además 

en seis tiempos diferentes, 
los cuales tendrás presentes 
y  jamás los cambiarás.

Presente siempre verás

D E  L A  A N A L O G ÍA '
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y  pretèrito imperfecto^ 
perfecto phiscu<imperfecto\ 
futuro imperfecto es 
el que le sigue después 
con futuro perfecto. >

Mas en simples y compMStos 
subdividirselés puede; 
cuando digo, co7'ro, cede., 
tiempos simples son aquestos.

Contrarios serán y opuestos 
he amado., noy corriendo^ 
ambos se expresan, y entiendo 
que compuestos llamarás, 
con otros mil que hallarás 
cuando vayas comprendiendo.

DE LOS TIEMPOS DEL MODO INDICA-TIVO.

Para poder conjugar 
ten presente siempre y  cuando 
las reglas que voy nombrando 
sin dejarlas olvidar.

No te canses de estudiar 
aquestas terminaciones, 
que luégo que refleîâones 
y las comprendas, observo 
que hallarás fácil el verbo, 
de lo contrario te expones.
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CONOCIMIENTO DE LOS TIEMPOS DEL VERBO.

El presente indicativo 
se conoce solamente 
'si la acción es de presente, 
como leô  escribo.

Del imperfecto derivo - 
terminación en ha ó 
como en amaba., temia\ 
el pretérito perfecto., 
si lia pasado ya en efecto, 
luego temi se duda.

Phiscuamperfecto doquier 
la palabra habia lleva, 
y  un participio se agrega 
que pasivo debe ser.

V es muy fácil entender 
fijándose en esto ejemplo: 
habia entrado en el templo., 
ó bien habia salido., 
y  otras en igual sentido 
que lo mismo las contemplo.

Siempre ^ fu tu ro  imperfecto 
debe de estar por venir, 
como sucede al decir; 
desearéver el proyecto.

Mas al futuro perfecto 
la palabra. Jiabré le exhibo, 
y  el pai’ticipio pasivo
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que en el pluscuam indiqué, 
y  habré amado diré 
en el modo indicativo.

DE LOS TIEMPOS DEL MODO IMPERATIVO.

Tan despótico y  so'ez 
es el xsi.QÒSì'im'perativo.̂  
que si mal no lo concibo 
hace las veces de Juez.

El nos prohíbe á la vez, 
él nos manda si le place 
y  cuanto desea hace, 
haz bien^no seas perjuro\ 
dice el presente y  futuro., 
y  doquier hace y  deshace.

TIEMPOS DEL MODO SUBJUNTIVO.

El presente subjuntivo 
se conoce en e ó ea., 
como, yo amé yo lea., 
sin más calificativo.

Imperfecto es, si concibo 
que termina cii ra., ria y  se, 
como hiciera, liaria, hiciese’, 
en haya el perfecto exhibo 
y  un participio pasivo 
cual si amado haya dijese.

Es pluscuampeofeeto, pues, 
cuando Imbiera, habría, hubiese
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j  un participio le uniese, 
como hubiera, ido después. (1) 

Futuro imperfecto es, 
si en re suave concluyere 
como yo amare ó durmiere'., 
mas si dice hubiere amado 
y  el participio indicado, 

perfecto do estuviere.

47

TIEMPOS DEL MODO INFINITIVO.

Si termina en «r, er, ¿r, 
es presente infinitivo.,
■cual sucede cuando digo, 
amar., temer y  partir.

Al pasado haber de ir., 
un participio le añado, 
por ejemplo, haber amado-. 
para q\ f  uturo aclarar 
se le a^reg'a, haber de amar 
y  queda ei modo explicado.

- Mixto doquier hallarás 
de futuro y do pasado, 
cual haber de haber amado 
si participio le das.

Y cuyos tiempos jamás 
alterarse nunca pueden; 
unos á otros se suceden 
en cualquier conjugación;(1) H abría  y AmíjVííJ Igualmente.
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los que afinan la expresión 
y  á su aclaración proceden.

d e l  g e r u n d io .

Es gerundio siempre y  cuando 
que termine en ando ó imdo^ 
y  otro verbo posponiendo 
que al primero esté auxiliando.

Cuando digo, predicando^ 
no está el sentido cabal; 
pero no sucede igual 
si dijera, que agradó  ̂
que al gerundio le auxilió 
como expresión terminal.

Gerundios simples dirás 
si termina en ando ó iendo  ̂
cual si dijera temiendo; 
y compuestos llamarás 
cuando expresa dos ó más, 
cual si digo habiendo amado  ̂
ó habiendo de amar le añado 
en cualquiera locución, 
y hallarás, por conclusión, 
el gerundio mencionado.

En tres tiempos puede estar: 
en presente^ como amando.  ̂
en pasado  ̂habiendo amado  ̂
futuro^ habiendo de amar.

Lo cual voy á demostrar



con el ejemplo siguiente: 
corriendo tras un valiente^ 
y habiéndolo ya alcanzado, 
hube de haberlo matado 
en cuanto lo 'oi presente.

FORMACION DE LOS TIEMPOS SIMPLES DE LOS VERBOS 
REGULARES.

Los tiempos simples, cual ir, 
nacen del infinitivo; 
su terminación exhibo 
en estas tres: ar, er, ir.

En amar, temer, partir, 
am, tem, part, son radicales, 
pero ar, er, ir, finales 
en cualquier conjugación, 
y  las tres, en conclusion, 
son de verbos regulares.
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FORMACION DE LOS TIEMPOS COMPUESTOS.

Los compuestos de igual modo 
fórmanse do los hallares, 
con algunos auxiliares 
al componer un periodo.

En este ejemplo, ante todo, 
voy corriendo, soy amado, 
he de correr, se ha notado 
la expresión de dos ó más, 
y compuestos llamarás 
como queda demostrado.
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DE LX. CONJUGACION DE LOS VERBOS.

Llámase conjugación 
cuando el verbo se varía, 
y encuentras con demasía 
distinta terminación.

Varia sin distinción 
todas sus perso)bds, modos, 
tiempos y  %%mer.os todos 
que la espreslon armonizan, 
la estienden y  fecundizan 
en las frases ó períodos.

Redúcense sólo, á tres 
terminando en e'>\ ir, 
coxsxD amar y temer, partir, 
que los variaré de.spues. ,

Modelo cada'cual es ! i:
de los verbosjregulares;, •
primeros los auxiliares 
conjuo'aré, cual 
qon.j^.QO^paúero ser, 
pbif séf dos más esenciales.'

C onjugación d e l v e rb o  a u x ilia r  HABSR.

M O D I C .V T I V o!.
Tiempo presente.

S ingvjU r. Yo he. ' 'i’ fffcmr. No'sdttos líehtóS 6 habernos.Tú has. . Vosotros habeii.
El ha.. Ellos bao.. ,
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Pretèrito imperfecto.
U

S in g u la r . Yo háblâ . ' Tú hablas.x, El había.' P lu r a l.  Nosbtros habíamos. Vosotros habíais. Ellos habían.
Pretérito perfecto. .

S in g u la r . Yo hube, y  bo habido.Tú hubislé, y  has habido.El hubo, y  ha habido.
P lu ra l . . Nosotros hubimos, y  hemos habido.' Vosotros hubisteis, habéis habido. Ellos hubieron, y  han habido.

Pretérito pluscuamperfecto.Yo habla Imbido'.’.oí*''! . Tú habías liübido.». : I, El había híbido. ■
P lw * ^ '-..i Nosotros habíamos habido.Vosotros habíais liabido.Ellos habian habido. .

Futuro imperfecto.

S id g \d a r:  Voliábré.Túhabrási El habrá. PkríiZ. Nosotros h'abréfnos Vosotros habréis. Ellos habrán.
Futuro perfecto.

Singular '. Yo íiábré habido. Tú habrás habido. El liabrá ’habido. P .  NOS. habrémos habido Vos. habréis habido. Ellos habrán habido..'y-
‘ ' (lárpce d e c o m o  auxiliar.
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MODO SUBJUNTIVO.

Tiempo presente.
S in g u la r . P lu ra l. Nosotros hayamos.Tú hayas. El haya. Vosotros hayais. Ellos hayan.

P  retir ito imperfecto.
S in g u la r . Yo hubiera, habría y  hubiese.Tú hubieras, habriasg/ hubieses.El hubiera, habría y hubiese.
P l u r a l . . Nosotros hubiéramos, habriamos y hubiésemos. Vosotros, hubiérais, habríais yhubiéseis.Ellos hubieran, habrían y  hubiesen.

Pretèrito perfecto.
S in g u la r . Yo haya habido. P lu ra l. Nos. hayamos habido. Tú hayas habido. Vos. hayais habido.El haya habido. Ellos hayan habido.

Pretèrito pluscuamperfecto.
S .  Yo hubiera, habría y hubiese habido Tú hubieras, habrías y  hubieses habido.El hubiera, habria y hubiese habido.
P .  Nosotros hubiéramos, habríamos y hisbiésemos habido. Vosotros hubiér.ais, habríais y hubiéseis habido.Ellos hubieran, habrian y hubiesen habido.

Futuro imperfecto.
S .  Yo hubiere. P .  Nosotros hubiéremos.Tú hubieres. Vosotros hubiéreia.El hubiere habido. Ellos hubieren.

Futuro perfecto.
S .  Yo hubiere habido. P .  Nosotros hubiéremos habido. Tú hubieres habido. Vosotros hubiéreis habido.El hubiere habido. Ellos hubieren habido.



DE LA. ANAXOaÎA 5 5

MODO INFINITIVO.Presente y prêt, imperfecto. Haber.Prêt, p.îrf. y piuscu-imperf. Haber habido.Futuro.......................................Mixto de pasado y futuro, gerundio de presente. . Gerundio de pasado. . . Gerundio de futuro.
Haber de haber.Haber de haber habido. Habiendo.Habiendo habido. Habiendo de haber.Gerundio de pasado y futuro Habiendo de haber habido. Participio de presente. . . Carece Participio de pasado . . . Habido.Participio de futuro . . . Habiendo de haber, i'articipio de pasado y futuro Habiendo de haber habido .tiempo mixto del participio y el de futuro son los mismos que el de los gerundios.

C onjugac ión  d e l v e rb o  a u x ilia r  y  su s ta n tiv o  SER.

MODO INDICATIVO.

SingvHar. Yo soy. ■ Tú eres. £1 es.
Tiempo presente.

P Î/a rü . Nosotros somos. Vosotros sois. Ellos son.
Pretérito imperfecto.

SingvHar. 'ío  era . P lu ra l. Nosotros éramos.* P Vosotros erais.Ellos eran.
Pretèrito, perfecto^Yo fui, he sido, d hube sido.Tú fuiste, ó_ has sido, Ò hubiste sido.El fuó, Ò ha sido, ò hubo sido.



S 4 P A R T E  PRIM ERA,

P .  Nosotrps fuimos, 6 hemos sillo, ó hubimos sido. Vosotros fuisteis, ¿habeis^sido, ^hubisteis sido. Ellos fueron. 6 han sido, 6 hubieron sido.
Pretèrito pluscuamperfecto.

S . To había sido. Tú hablas sido. Él había sido. jp. No?, habíamos sido. Vos. habíais sido. Ellos habían sido.
Futuro imperfecto.

S» Yo seré. P .  Nosotros serémos.Tú serás. Vosotros seréis.El será. Ellos serán.
Futuro perfecto.

S  Yo habré sido. P .  Nos. habrémos sidoTú habrás sido. Vos. habréis sido.El habrá sido. Ellos habrán sido.
S .  Sé (ú. Sea ¿1.

MODO IMPERATIVO.

Presente y futuro.
P .  Sed vosotros. Sean ellos.

S .  Yo sea. Tú seas. El sea.
MODO SUBJUNTIVO.

Tiempo presente.
P .  Nosotros seamos. Vosotros seáis. Ellos sean.

Pretérito imperfecto.
S .  Yo fuera, séría y fuese.Tú fueras, serias y fueses.El fuera, seria y  fuese.
P .  Nosotros fuéramos, seríamos y  fuésemos. Vosotros fuérais, seriáis y  fuéseis.Ellos fueran, serian y fuesen.



s .  Yo haya sido. Tú hayas sido. El haya sido.
DE LA ANALOGIA

Pretérito perfecto.
5 5

P .  Nosotros hayamos sido. Vosotros hayais sido. Ellos hayan sido.
Pretérito pluscuamperfecto.

S. Yo hubiera, habría y hubiese síd^.Tú hubieras, habrías y hubieses sido.
El hubiera, habría ^hubiese sido.P Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos «ido^ ■ Vosotros hubiérais, habríais y hubiéseis siüo. .•,
E llos hubieran, habrían y hubiesen sido.

.Futuro imperfecto.
S .

S .

Yo fuere. Tú fueres. El fuere. P .  Nosotros fuéremos»., Vosotros fuereis. Ellos fuerep,.
Futuro perfecto.Yo hubiere sido. Tú hubieres sido. El hubiere sido. p .  Nos. hubiéremos sido^ Vos. hubiéreis sido. Ellos hubieren sid’cf.
m o d o  i n f i n i t i v o .Presente y prêt imperfecto, Prêt. perf. y plus, perfecto .Futuro......................................Mixto de pasado y futuro Gerundio de presente.. Gerundio de pretérito.. Gerundio de futuro . .Mixto de pasado y futuro Participio de presente. Participio pasivo. . . Participio venidero. .

Ser.Haber sido.Haber de ser.Haber de haber sido. SiendoHabiendo sido.Habiendo de ser. Habiendo de haber sido. ,• El que es. i. Sido., El mismo del Gerundio.

.■2,
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B jem plo d e  la  p r im e ra  con ju g ac ió n  de  los v e rb o s 
re g u la re s  acabados en  AB.Verbo................................A m a r .Su terminación. . . a r.Sus letras radicales . am.

S .  Yo amo. Tú amas £1 ama.
s: Yo amaba. Tú amabas. El amaba.

MODO INDICATIVO.

2 'ie m p o  p r e s e n te .

P .  Nosotros amamos. Vosotros amais. Ellos aman.
P r e t é r i t o  im p e r fe c to .

P .  Nosolrosamábamos. Vosotros amabais. Ellos amaban.
P r e t é r i t o  p e r f e c t o .

S .  Yo amé, t> he amado, ó hube amado.Tú amaste, ¿ has amado, i> hubiste amado.El amó, é ha amado, ó huDO amado.
P .  Nosotros amamos, ó hem. amado, ó hub. amado. Vos. amasteis, 6 liab. amado, ó hubist. amado. Ellos amaron, é han amado, i> hubieron amado.

P r e t é r i t o  p l m c m m p e r f e c t o .

S .  Yo habla amado. P .  Nos. habíamos amado.Tú habias amado. Vosotros habíais amado.El había amado. Ellos hablan amado.
F u t u r o  im p e r fe c to .S . Yo amaré. P .  Nosotros amarémos.Tú amarás. Vos. amaréis.El amará. Ellos amarán.



Futuro perfecto.
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S .  Yo habré amado. Tú habrás amado. El habrá amado. P .  Nos. habréraos amado. Vosotros habréis amado. Ellos habrán amado.
5. Ama tú. Ame éi.

MODO IMPERATIVO.
Presente y futuro.

P .  Amad vosotros. Amen ellos.
MODO SUBJUNTIVO.

Tiempo presente.
■S. Yo ame. Tu ames. El ame. P . Nosotros ameraos. Vosotros améis. Ellos amen.

Pretèrito imperfecto.
S .  Yo amára, amaria y  amase.Tú amáras, amarías y  amases.El amára, amaria y  amase.P . Nosotros amáramos, amariaraos y  amásemos. Vosotros amárais. amaríais y  amaseis.Ellos amáran, amarian y  amasen.

Pretèrito perfecto.
■S. Yo haya amado. Tá hayas amado. El haya amado. P . Nos. hayamos amado. Vosotros hayais amado. Ellos hayan amado.

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



58 P A R T E  PR IM E R AP . Nosotros hubiérarao?, habriam. y hubíésem. amado' Vosotros hubiérais, habríais y  hubiéseis amado.Ellos hubieran,' habrían y  hubiesen amado.
Futuro imperfecto.

S .  Yo amáre. Tú amáres. El amáre. P .  Nosotros amáremos. Vosotr as amáreis. Ellos amáren.
Futuro perfecto.

S .  Yo hubiere amado. Tú hubieres amado. El hubiere amado. P .  N hubiéremos amado. Vos. hubiéreis amado. Ellos hubieren amado.
MODO INFINITIVO.Presente........................................Amar.Pasado...........................................Haber amado.Futuro.......................................... Haber de amar.Mixto de pasado y futuro. . Haber de haber amado. Gerundio de presente.. . . Amando.Gerundio de pasado...............Habiendo amado.Gerundio de futuro. . . . • Ha biendo de amar.Gerundio mixto.........................Habiendo de haber ainadoi.Participio de presente.. , . El que ama. Amante.Participio de pasado..............Amado.Participio de futuro...............El mismo del Gerundio.

E jem plo  de la  segunda  conjugación, d o lo s  v e rb o s  
re g u la re s  acab ad o s  en  EB.Verbo. . ' ............................  Tem er.Su terminación................er.Suf* letras radicales.. . iem.
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S .  Yo temo. Tú temes. El teme.
S .  Yo temía. Tú temías. El temía.

MODO INDICATIVO.

TiQ 'm po p r e s e n te .

P .  Nosotros tememos. Vosotros temels. Ellos temen.
P r e t è r i t o  im p e r f e c to .

P .  Nosotros temíamos. Vosotros temíais. Ellos temían.

Z

P r e t é r i t o  p e r f e c t o .

S .  Yo temí, ó he temido ó hube temido.Tú temiste, ó has temido, ó hubiste temido.
El temió, d ha temido, ó hubo temido.P Nosotros temimos, 6 hem. temido, ó hiib. temido. Volros temisteis, ó habéis temido, ó hub. temido. Ellos temieron, 6 han temido, 6 hubieron temido.

P r e t é r i t o  p lu s c u a m p e r f e c t o .

S .  Yo había temido. Tú habías temido. El había temido. P .  Nos. habíamos temido. Vosotros habíais temido. Ellos hablan temido.
F u t u r o  im p e r fe c to .

■S. Yo temeré. Tú temerás. El temerá. P ,  Nosotros temerémos. Vosotros temeréis. Ellos temerán.
F u t u r o  p e r fe c to .

S . Yo habré temido. Nos. habrérnos temido.Tú habrás temido.El habrá temido. Ellos habrán temido.
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MODO IMPERATIVO.

S. Teme tú. Tema él. Presente y futuro.
P .  Temed Vosotros. Teman ellos.

MODO SUBJUNTIVO.
Tiempo presente.

S .  Yo tema. Tú temas. El tema. P .  Nosotros temamos. Vosotros temáis. Ellos teman.
Pretèrito imperfecto.

S . Yo temiera, temería temiese Tu temieras, témerías y  temieses, temiera, temerla y  temiese.v S í í n ?  ^®'^eríamos y  temiésemos.temierais, temeríais y  temieseis.»líos temieran, temerían y temiesen.
Pretèrito perfecto.hayamos temido.El fintaci Vosotros hayais temido.Í.1 haya temido. Ellos hayan temido.

Pretèrito pluscuamperfecto.hubiera, habria y  hubiese temido tu hubieras, habrías y  hubieses temido, hubiera, habría y  hubicje temido.hubiéramos, habriara. y  hubiésemos temido. Vosotros hubierais, habrías y  hubieseis temido, litios hubieran, habrían y  hubiesen temido.
Futuro imperfecto.IV. -P- Nosotros te,niérenaos.F Vosotros temiereis,‘omiere. ehos lomioren.



DB LA. ANALOGÍA

Futuro perfecto.
61

S . Yo hubiere temido. 
Tú hubieres temido. 
El hubiere temido.

P. Nos. hubiéremos temido. 
Vos. hubiereis temido. 
Ellos hubieren temido.

MODO INFINITIVO.

Presente............................Temer.
Pasado.............................. Haber temido.
Venidero............................Haber de temer.
Pasado y venidero............ Haber de haber temido
Gerundio de presente. . . . Temiendo .
Gerundio de pretérito.. . . Habiendo temido.
Gerundio de futuro.......... Habiendo de temer.
Gerundio de pasado y fut. Habiendo de haber temido. 
Participio de presente.. . . El que teme.
Participio de pretérito.. . . Temido.
Partic. de futuro y mixto. Los mismos del Gerundio.

ly em p lo  d e  la  te rc e ra  con jugación  d e  los v e rb o s 
re g u la re s  acabados en  IR .

Verbo........................... Partir.
bu lernunacíon............ ir .
Sus letras radicates. . parí.

MODO I NDI CAT I VO.

Tiempo presente.
S. Yo parto. 

Tú partes. 
El parte.

P. Nosotros parlimos. 
Vosotros partís. 
Ellos parten.
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S . Yo partía. 
Tú partías. 
El partía.

PARTE PRIMERA

P retérito  im perfecto.

P . Nosotros partíamos. 
Vosotros partíais. 
Ellos partían.

P retérito  perfecto .

S . Yo partí, 6 lio partido. <} hube partido.
Tú partiste, 6 has partido, 6 hubiste partido.
El partió, 6 ha partido, d hubo partido. n

P . Nos. partimos, d hemos partido, ó hubimos pacíidor. 
Vos. partisteis, ,d habéis partido', '6 liúbisleis partid»*- 
Eilos .partieron, ó han. partido,' ó habieron partido, -

P retérito  pluscuam perfecto. r.
S .Y o  había partido.
' T ú  habiás partido. 

El hábil partido.
P : Nos; habíamos partido. ¡ 

Vosotros^habi^is partido» 
Ellos hablad partido. •'

lAituro imperfecto.
S. Yo p irtiré.

Tú partirás. 
. , JSl partirá.

P . Nosotros parlirémos, 
Vosotros partiréis. 
Ellos partirá/K . ,r

F u tu r o  p erfecto :
S . Yo liabré.partido. 

Tú habrás partido. 
El habrá partido.

P . Nos. hübrórnos partido. 
Vosotros habréis partido. 
Ellos habrán partido.

MOñt)!  I M P E H  ATTTO .

PHs&vte y  fiduto.
s. Parte'UiL; -i 

Parta-éll"
P . Partid vosotciili. 

Parlan elloá.'..
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MODO SUBJUNTIVO.
.Timpo presente.

S . Y(> parla. P . Nosotros parlamos.
Tú partas. Vosotros paríais.
El parla. Ellos partan.

Pretèrito imperfecto.
¿'.Yo paniera, partiría y partiese.

Tú partieras, parlirias y partieses.
El partiera, partiría y partiese. . .

P. Nosotros partiéramos, partiríamos y parliésemos. 
Vosotros partiérais, partiríais y partieseis.
Ellos partieran, partirían y partiesen.

Pretèrito perfecto.
.S . Yo iiaya partido. 

Tú hayas partido. 
El haya partido.

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

Pretérito ' 'pluscv-ampèrfectò.
¿'. Yo Imbieri), hábrí'a yhpbiese. parUiio. ' '

Tú tuibieras. habrías liiibie.-̂ 'S p.irtido,.
El hubiera, iiabria^Tiubiése parildo 

P . Nosotros hubiéraiuos. habríamos y hnbié.-'eT’nos partido, 
Vrsotros luibiérais, h‘ibriais y hub{es(’î  partido. 
Ellos hubieran, habrían y liul)ie¿eii partido!- ..

S . Yo partiere. 
Tú partieres. 
El parlinri'...‘•1

^  Yo hubiera partido.
Tu hubieres pariido. 

- El hubiere partido.

FvAmO' imperfecto.
P . Nosoli'oí partiéremos. 

Vosotros •yí’nrerels.' 
Eilos partieren.

.puluro ■pe'rfééiS.
.P . Nos. hubiéremos partido. 

Vos. hubiereis partido. 
Ellos luibiéron partido.
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MODO INFINITIVO.

Presente.............................Partir.
Pretèrito............................ Haber partido.
Futuro............................... Haber de partir.
Blixlo de pasado y venid. Haber de haber partido. 
Gerundio de presente. . . . Partiendo..
Gerundio de pretérito.. . . Habiendo partido.
Gerundio de futuro...........Habiendo de partir.
Ger. mixto de pas. y futuro. Habiendo de haber partido^ 
Participio de presento.. . . El que parte.
Participio de pretèrito.. . . Partido.
Participio de fui. y mixto. Los mismos del Gerundio.

CONJUGACION PASIVA.

Todo verbo transitivo 
como ya indiqué al principio, 
añadiendo un participio 
pasa de activo á pasivo.

Y conjugación le exliibo 
porque se le puede dar, 
por ejemplo, d  'serbo amar-, 
decimos, amo en la activa, 
soy amado en la pasiva, 
como voy á demostrar:

Presente de indicativa. . 
Pretérito imperfecto. . . 
Pretérito perfecto. . . . 
Pretérito pluscuamperfecto. 
Futuro imperfecto. . . . 
Futuro perfecto................

Yo soy.. u«■VYo era ,.
Yo fui. . w

► o
Yo habla sido?
Yo seré. 1 s
Yo habré sido, i es
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SEGUNDA DIVISION DEL VERBO.

Nueve divisiones más 
el verbo adjetivo admite, 
que no está demás que cite, 
y presentes las-tendrás.

Regentares los verás 
é irregulares doquier 
sim ples y compuestos, pues, 
perso^ialé impersonales 
puram ente impersonales 
y  defectivos

Será verbo regular 
cuando en sus terminaciones 
no admitiese otras dicciones 
cual se ve en el verbo amar,

Y se llama irregular  
al que en su terminación 
cambia ó muda la espresion 
como de acertar,^ acierto^ 
y  otros muchos que no inserto 
áe la misma condición. (1)

Todo verbo irregular  
admite variada forma,

(i) Los v e r b o s , u n o s  lo son en unos ¿wm-  
fos, números y personas, oíros en oUas personas, números 
y tiempos', y algunos la Ueaen solamente en participio 
pasivo. Sin embargo son muy pocos los verbos que dejan 
de ser irregulares en el presente de indicativo,

- ^



 ̂ unos cambiar ès su norma, 
otros perder 6 mudar.

Los más, para-terminar, 
admiten sus variaciones 
en distintas ocasiones; 
lo que claro advertirás 
y presente lo tendrás 
en estas conjugaciones.

Q g  P A R T E  PR IM E R A

M odelo  d e  con jugación  d e  lo s  v e rb o s  ir r e g u la 
re s  A B R E N D A E , A TEN D ER, M ED IR, so la 
m en te  en  lo s  tiem p o s, n ú m ero s  y  p e rso n as  
que  son ir re g u la re s ; lo s  dem ás que  se om iten  
s ig u en  la s  re g la s  d e  lo s  v e rb o s reg u la res .

Verbo................................
Su terminación es.. . .
Sus radicales...................
Sus irregularidades son..

Arrendar.
ar.
Árrend.
onte.

Yo arriendo. 
TÙ arriendas.

Presente de indicativo.
É l arrienda. 
Ellos arriendan.

Presente de imperativo.
Arrienda íú. Arriende él. Arrienden ellos.

Presente de subjuntivo.
Yo arriende. arriende.
Tú arriendes. Ellos arrienden

Verbo.............................................Atender.
Su .lerminaclon es.....................«'•
S u á ra d ica le s.........................Aterra.
S u s  irregularidades son.. . • once.



yo atiendo. 
Tú atiendes.

Atiende tú.

Yo'atienda. 
Tú alit?ndas.

Presmte' ' indicativo.
El atiende.
Ellos atienden.

Presente de imperativo.
Attènda él. Atiendan ellos.

■ Presente de subjuntivo.
Él a llanda.
Ellos atiendan.

D E  L A  A N A L O G ÍA .  Q f

Verbo...............................
Su terminación es. . . 
Sus radirale.s. , . . . 
Sus irrcgnlarldades son..

Medir.
ir.
Med.
veintiocho.

Presenta de indicativo.
Yo mido. 
Tú mides.

Él mido. 
Ellos miden.

El midió.
Pretèrito perfecto.

Ellos midieron.

Mide lú.
Presente de imperativo '.

Mida él. Midan

Yo mida. 
Tú midas. 
El mida.

Presente de subjuntivo.
Nosotros midamos. 
Vosotros midáis. 
Ellos midan.

líos.

, Pretèrito imperfecto.
Yo midiera y.midifse.
Tú midieras y midieses.
El midiera y  midiese.
Nosotros midiéramos y  midiésemos, 
vesolros midierais-y niidiéseis. 
Ellos midieran y midic.'sen.
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Futuro.
Yo midiere. 
Tú midieres. 
GI midiere.

Nosotros midiéramos. 
Vosotros midiereis. 
Ellos midieren.

Gerundio.—Midiendo.

Adviértase que no deben reputarse como'tales los que 
por razón de las reglas de ortografía varían sus letras 
radicales 6 las de las terminaciones, como sucedo en los 
verbos tocar, vencer, resarcir,pagar, de los que resultan 
toqué, venzo, resarzo, pagué.

Verbo simple es la expresión 
que por sí completa el ser 
cual, por ejemplo, tener,, 
porque termina la acción.

Y compuestos siempre son 
si una süaba le añado 
al simple que lie mencionado, 
como so ve en a-cla-mar, 
no pudiéndose dudar 
que su compuesto lo he cambiado.

Verbo personal dirás 
si en todos tiempos mencionas 
los números y  personas 
y  conjugas además.

É impersonal llamarás 
cuando se suplo al agente 
por no hallarlo fácilmente • 
que en tercera lo usaré,
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como se aman, amaneó 
j  su sentido es corriente. (1)

Puramente impersonales^ 
si en tercera sólo acaece, 
como amanece  ̂anochecê  
excluyendo los plurales.

Defectivos semi-iguales 
varios tiempos le excepciono, 
que rechaza con encono, 
cuales ñonpodrir^ yacer^ 
y  otros que se pueden ver 
en la tabla que menciono.

7 a b la  que  m a n iñ e s ta  a lgunos d e  los v e rb o s  m ás 
ir re g u la re s  d e fec tiv o s  é im p erso n a les .

Llover. Cubrir. Prender. Hacer.
Jugar. Salir. Oir. Estar.
Ir. Satisfacer. Poner. Conocer.
Resarcir. Valer. Oler. Abrir.
Resolver. Seguir. Placer. Confe.sar.
Romper. Tronar. Poder. Absolver.
Saber. Sallar. Decir. Coger.
Venir. Sentir. Introducir. Adquirir.
Zaherir Traer. Inquirir. Cocer.
Ver. Tener. Degollar. Andar.
Volver. Servir. Imprimir. Caber.
Dar. Manifestar. Dornür.
Contraer. Querer. Herir.
Contrahacer. Morir. Escribir.

( 2)

(1) El verbo Mher también es impersonal en el sentido 
de ocurrir, acaecer, existir, como hay dinero; hubo atrope- 
líos; habia dificultades', en el primer ejemplo, haber usado 
comò impersonal aumenta una y en la tercera persona 
del presente de indicativo.

(2) El profesor, para no embrollar á los nifios en el



CAPÍTULO-V.
DEL PARTICIPIO.

Participio en la oración 
es aquel que participa 
de nombre y  verbo,-y explica 
que tiene ig-uaT condición, 
y  accidentes modifica.

Se divide á la  sazón 
en activo y  en pasivo^ 
denota que hace la acción 
el primero ó el activo,
y, denota ía;|>asm 
eLsegunda o el pasivo.

Siempre que termine en ante 
activo es de la primera, 
como en amantei'distante:

■ si en iente  ̂ como òòediente  ̂
dé la segunda y  tercera.

Do las últimas exhibo 
la terminación en 
cual si digo recicrrente  ̂
que las tres son del activo 
mirándolas fijamente.
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anáUsis.debeliaceries notar las variaciones y excepciones 
que se vayan, piesentandn en la ¡nHnidad de vetbos'ím  
¿wíírtfs y oif/ífcíápoí, de nuestra lengua, puesto que en ios 
estudios superiores han de necesitar el conocimiento- 
exacto de ellos.



n p  LA a n a l o g ìa .

Si acaban en ado o ido  
y en to, so  ̂ elio ademas, 
pasivos los llamarás, ■ 
como en attiado, tsinido

y varios más. (1)

Hace de nombre adjetivo 
el participio^ á saber: 
si cualidad le prescribo 
y concierto al sustantivo,' _ 
cual hoTTióre lio'firaáo ó m u jer . (2)

Mas do verbo Jiará las veces 
si denota lo ocurrido, 
como aqioel está dormido 
y otras muchas ĉ ue estableces 
que tienen igual sentido.

El participio.^ no obstante, 
en tres tiempos puede estar; 
en presente como amante^ 
en pasado amado de ante, 
fu tu ro  habiendo de am ar.

CAPITULO VI.
DEL ADVEUBIO.

Es adverbio en general 
el que al verbo modifica

71

I2) £  granX'^íemplo nuevo, vestido viejo, etc., ele.



y  la acción del mismo indica, 
duerme bien ó m al.

También tiene división: 
iples unos encontramos, 
•os compuestos hallamos 

ai emitir la espresion.

Adverbio sim ple dirás 
si constase de una voz 
y  su sentido es veloz, 
como tarde, nunca., más.

Com pw sto  le llamarás 
si dos 6 más voces tiene, 
y  al decirlo se detiene,
''ual si dijera a-de-m ás.

Es locución adverbial 
Bque un sentido expresa, 
ual comer á la fra n cesa  

y  en locuciones igual. (1)

Los adverbios pueden ser 
en todo escrito ó período, 
de lugar., de tiempo- y  modo 

_ y  de cantidad también.

De comparación igual., 
de órden y  añrmacion^

7 2  P A B T K  P RIM E RA

(1) Lo SOR tambieii adverbiales: á /o rm a , á ¿m- 
giesa, A la francesa, á la 'm ía , al loen tun im , al ioMilis 
vovilis y otra infinidad de frnses.



de duda y áQ.mgacion  ̂
que distinto es cada cual.

De lugar se llamará 
si denota donde se hace 
la acción que del verbo nace, - 
como agui, acá, acullá. (1)

De tiempo serán doquier 
los que cuando se hace indiquen 
y á los verbos modifiquen, 
como siem pre, hoy, a ye r . (2)

Es de justamente 
indicando cómo se hizo 
lo que en el verbo realizo, 
como excepto, claramente. (3)

De cantidad, mucho, poco (4) 
de comparación, más, menos (é) 
de órden, después y  luego (6) 
y los que abajo coloco.
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(1) Adverbios de lugar: ¿ionie? aU, alli, a lli, cerca, 
lejos, dentro. f%era, arriba, abajo, delante, detrás. ■

(2) De tiempo: ¿cnanio? mañana, ahora, luego, nunca, 
jamás, ya, presto, tarde, temprano, entonces, a'icn.toiavia.

(3) De modo: ¿cómo? asi, bien, mal, despacio, aprisa, 
adrede y casi lodos los terminados en mente.

(4) De cantidad: cuónto, mucho, poco, menos, sobrado, 
harto, bastante, algo, tanto, nada, casi, etc.

(5) ' De comparación: más. menos, mejor, peor, tan, como, 
asi como, etc.

(6) De órden: ffwíís, después, enseguida, luego, al fin , 
sucesivamente.
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De afi'rmacion, ciertamente^ (1), 
diQ negación^ no, 'iirá, (2) 
de duda, acaso, quizá, (3)., 
cuyo uso •es muy frecuente.

CAPITULO VIL
DE LA PREPOSICION.

Llámase preposición  
la que el caso determina 
rige al verbo y  le destina 
en cualquiera locución 

Si van sin composición 
prop ia s á estas llamarás 
como ante, desde, tra s , (4) 
pero im propias son doquier 
cual des-cargar, aBs-traer, 
y  las que abajo verás. (5)

(1) De aflrmacion: si, cierto, asi es, verdaderamente, 
jOí du a, en verdad.

(2) De negación: no, ni, ni aún, de ningún modo, nunca,
jamas. . .

(5) De. duda: acaso, quizás, tal vez, por ventwra,''por 
fortuna, ele.  ̂ ^

(4) Son joropas además; á '̂ante, 'em, contra, de,'en, 
entre, excepto, hacia, hasta, para  ̂por, sÍ7ij¡ ̂ egy/n. ,.

(5) Impropias:,(^h,._als,. cirevm,'cié,,citrá,- qgf 'dis, es, 
sin, in, inter, ob, per,"pro, re, se, svl, super„tráns, uUr.a y 
otras varias. Nótese que las palabras enlazadas por .ptB- 
posUdones se llaman t é r m in o s , los cuales el que prece
dí; á la preposición se llama supuesto y el que le sigue 
complemento.



CAPITULO VIII.
DE LA CONJUNCION,

Conjunción es la que une 
las partes dé la braCion, 
las enlaza, las reúno 
y le da fuerza y acción.

Cuando yo digO' quizá, 
quQ Don Juan^ Pedro y G-lnés 
m n de caza  ̂claro está, 
que la y  une á los tres.

Divídenso en nueve clases, 
á saber: copí^ntii>as  ̂
disyuntivas y otras frases, 
como son adversativas.

Condicionales, caúsales, 
además continuativas, 
comparativas, finaies, 
y por líltimo, ilativas.

Copulativas diré 
si Cintre si tienen unión, 
cual éon: y, é,ni, que,

Lúisa.y 'Asuncion.{\)

DE L A  A N A tO t í f A

(1} La yse convierte en é, cuando la palabra siguiente 
eriipieza con Áí como/á'íwcio Lo mismo la d
en.“*cuando empiezan con o\xho.



Si denotan división 
disyuntivas llamarás, 
como Francisco ó Simón 
y  otras muchas que hallarás. (1)

Adversativas contemplo 
si Oposición ó denuedo 
indicasen; por ejemplo: 
quiero córner̂  mas no puedo. (2)

Y serán condicionales 
sí circunstancias le das 
que indiquen lo que propales, 
cual como estudies., sabrás. (3)

Si expresa causa ó razón 
de lo que antes se dijo, 
causal es la locución, 
como hazlo asi., pues lo exijo. (4)

Si la oración continúa 
continuativa so llama; 
por ej emplo. él actúa 
porque üpueblo 16 reclama. (5)
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(1) Disyuntivas: b. ya, ora, bien, bien sea qne.
(2) Adversativas: pero, empero, mas, aunque, aun emn- 

do, con todo, sin embargo, no obstante, antes Hen, dado que, 
bien que, etc.

(5) Condicionales: com,'), con tal que, cuando, encaso-
(4) Causales: porque, pues, pues qué, ya qué, asi que etc.
(5) Continuativas: así ademÁs, sobre todo yoXxds.



Comparativas serán 
si comparación denotan, 
cual asi como es el plan^ 
asi las mejoras brotan.

Son finales en cuestión 
cuando el fin ú objeto indiquen, 
cual les doy el medallón 
con el fin de que se apliquen. (1)

Ilativas llamarás 
si enunciasen ilación, 
luego que estudies sabrdsy 
y otras de igual condición. (2)

CAPÍTULO IX.
DE LA INTERJECCION.

Interjección aquella 
que en nuestro ánimo expresa 
admiración b soipresa 
de dolor ó de alegría.

Ira., silencio., desprecio, 
terror, risa, aprobación, 
amenaza, indignación, 
y otras de galantería.
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(1) Finales: qué, & fin de qué, i  trueque de, etc.
(2) Ilativas: con que, lue^o qué, etc.
Nótese que la mayor parte de ellos Incluyen una pro

posición con su término, así ledmente equivale á con leal
tad. etc.
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Se le llama interjección- 
porque en todos los idiomas > 
las hallarás, y  hasta en broma 
las verás usar doquier.

Las más usuales son: 
¡cáspita! ¡chitonl icaramba!. 
iay! ¡tatel qza.pe! ¡ahí 
y  otras que vamos á ver.

Cuales son: ¡cho! ¡ea! ¡eh! 
¡hombre! ¡hola! ¡oh! ¡jal 
con ¡sus! ¡chis! ¡chitoi ¡ojalá! 
¡bravo! ¡bien! y  varias más.

Las que pipiito aquí expresar 
por su fácil comprensión 
y  en cualquiera, locución 
con frecuencia las verás.

CA:I>fTÜLO X.
IlE LAS FIGURAS DEJ3IGC10N'.

•Son figuras üq ficción,. 
ciertas licencias que hallas, 
por el uso introducidas 
que suavizan las palabras.

Unas .tratan ,de abreviar, 
otras sólo de alargarlas, 
con objeto de que sea 
la  pronunciación máa grata,



Ocho son estas figuras 
por el uso autorizadas, 
que diré á continuación 
para nunca equivocarlas.

Prótesis es la primera, 
Epéntesis la inmediata, 
Paragoge la tercera, 
y  Aféresis la cuarta.

Sincopa la quinta é s ,, 
sexta. Apócope SQ llámaj 
con Antitesis, Metátesis 
que son las ocho indicadas.

AÑADEN letra s;
La Prótesis se comete 

al ináncipio de palabra; 
asentarse por sentarse 
dicen muchos cuando hablan.

La E p é n te s is ,.el medio 
cual corónica pór crónica 
y  otra multitud“ de voces, 
que en los períodos se notan.

La, Paragoge consiste 
en quitar letras al fín 
de la sílaba 6 palabra; 
cual felice por feliz.

QUITAN letra s;
La aféresis quita letras
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80 parte primera

al principio de palabra, 
cual si noram ala  digo, 
por decir eobJioramala.

Será Sincopa  si (juita 
letra ó silaba en mitad, 
como navidad  que se halla 
por la voz, n a tivid ad .

La Apócope quita al fin 
letra o silaba al vocablo, 
cual sucede cuando digo 
un por uno^ san  por santo,

5IUDA. UNA. LETRA POR OTBAt
La A n títe s is  la permuta 

como en g a yin a  ô> gallo,, 
la M etátesis la invierte, 
cwzX perlado ^oi' prelado.

Sin embargo todas ellas 
en cualquiera locución,
' :ben usarse muy poco 

hablando con corrección. (1)

Nota. Véase para la práctica el primer mo
delo de análisis.

fi) Adviértase que usadas arbitrariamente, no son li- 
cenrias, sino abusos, por otro nombre barbansmos, y 
cf.mo queda dicho, su uso no es más frecuente en verso 
que en prosa.



P A R T E  SEGUNDA

DE LA SINTAXIS

Sintaxis es la que enseña 
la.manera de-enlazar 
unas palabras coii otras 
para propiamente hablar.

De dos modos puede ser^ 
natural y  figurada-.

La natural es aquella 
que coloca las palabras 
del modo más regular 
para luego analizarlas.

Pide el orden regular 
las reglas que aquí prescribo:

En toda oración verás 
primero el nominativo^ 
si cualidad le acompaña, 
le seguirá el adjetivo;

6



— enseguida'tte éste el verbo,......
después el acusativo  ̂
ó tármino de la acción 
cuando el verbo es transitivo; 
después del verbo el adverbio;
ántes del .t ^ à  á a
ÌQ,prepoSistS^^ w^mbiere?» »’ • 
ántes del nominativo 
ó biM/ug0tovVapnte> 
el lé cfxhibo, ‘
y así sucesivamente 
por el orden que prescribo.

La sintaxis figurada 
es contraria^ íU anter^í,, • 
porque desprecia; ¡L'̂ ĵj*f3g:las ^, 
que la otra estalpj^ciq,. 
colocando las ̂ palabras., ,
según que siienenmejor; 
unas veces lag-Oipi^o, 
otras aumenta el val,ói‘ j>,,,
y  busca siempr/^;4)^^^^^P’ -
la elegancia y>pè^lfeioq,; , 
ya variando lUctóó inénüSj,,, , 
según quiera el qi^dóyij ¡̂t£ otíí 
aumentando ó tra&toriianao 
las partes de la pracion,. •.,

ha. Sintdxís m^iiral._. , 
tiene también clrvision, , 
que se llama Concordancia, : 
Regimen y Constmccion. .

8 2  P A R T E  SEG UN D A

IJÍ /r;-'.



D E  L A  .S INT AX IS . 8 3

CAPITULO X I.,
DE l i f -CìONCORDANCÌA.

Cmcordancia,Q&‘coQ.Y(sn.ix 
entre sí varias'palafea^- 
en el gé^e^’p,y. el' número 
y  en ei Caso’al. expresarlas, 
cQXño los àueiio^S'c'r^dòs 
tim m  á moTLtóìieì'càsas: ('ÌJ'-  ' ! ' 

Cuatro concor^ncias'Iiáy 
que á Gojritinuacjon exhibo;,. ;

De CLTticulo y  9107)10f  6. Úpfl.S
de st¿sía7¿í¿vo, üdyé¿/-pol • '
denoTiibrey d e ’
y  también d e ' ' ' 
y  antecedmé; lais cual^" ’ ’ ' 
aunque de modo distinto 
conciertan en ló's períodos, ' 
como más abafo e s p l i c o . ' '

El articulo ' f  eí 'Jipni^re ' 
conciertan eri o*éner¿f

i i i íL  pstá'bicn cancordacla, poraiie el ar
ticulo los, el adjetivo lv,e¡m y, el suslanfivo.vcríaáo« 
convienen y concuerdan en íjíí í̂̂ ítíj pHral tü género 
masculvdo y en cíiso nof,inktho, y no ió e'stiifsi] íi  dilpse*

p e r u a n a  ^  ^ ^  d i f e r e n t e



en el número j  e l  género 
sin excepciones hallar; ‘ 
cual el hombre y  la muger 
obran siempre bien ó m al.

S usta ntivo  y adjetivo  
es su regla general, 
llevar siempr.e en concórdM'cía 
gémerò y número igual; 
como la  muger honrada 
es modelo, angelical.

Conciertan oí nbm bH  7  térbo 
al escribir y  al hablar, 
en el número .y  j}ersogia ' 
por precepto general; 
ejemplo: Pedro es ún santo, 
nosotros vamos a l mar., 
aquellos se vdn de caza 
y otras locuciones más.

El relativo concuerda 
con su antecedente igual, 
en el gènero y el número 
donde quiera que este está, 
y algunas veces en caso 
también puede concertar, 
cual, por ejemplo, si digo: 
aprecio a l Ju e z  que es legal; 
gènero y número iguales 
siempre les verás llevar; 
pero si á lo dicho añado,
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que tú conoces ó tal  ̂
entra el caso á formar parte 
y  en los tres concertará.» (1)

DB DA EINTAXIS 8 S
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CAPITULO xir.
DEL RÉGIMEN.

Régimen se l l ^ a  aquel 
que unas á otras voces, liga

Í»- en la oración las palnbras 
as enlaza y las coordina, 

guardando tal dependencia 
que oraciones determinan.

Las palabras antepuestas 
regentes se denominan, 
pero aquellas que preceden 
se dice que son regidas^ 
como las jóvenes soíi 
pocas veces precavidas; (2) 
donde advertirás que el nombre 
rige al verbo que se indica

(!) Pónganse ejemplos hasta conocer bien todas y 
cada una de las concordancias.

(2) El suslantlvoydPí»es rige al verbo so», mas como 
éste no acaba de expresar el sentido, rige el verbo ó 
pide las voces que siguen para completar la oración per- 
recia ó primera de suslanlivo, y seria imperfecta-ó se
gunda, si dijese sólo IñsééveMS son,

Lláinanse también ornciones rigentes á las principales 
'de un .período, y regidor á las que completan el sentido.
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y  se las llama regmUs, 
y  á las que sig;uen regidas^ 
que como son oraciones 
tan estrechamente unidas, 
si la regida se.o^ite 
el sentido faltaría.

Todo nombre sustantivo 
puede regir la oracioñ; 
todo verbo transitivo 
ejerce igual comisión; 
lapre2)osicion igual, 
y  el adverbio y  conju/ncion.

RÉGIMEN DEL NOMBRE SUSTANTIVO

Todo nombre sustantivo 
rige al verbo principal; 
rige á otro sustantivo^ 
rige al adjetivo igual.

Rige un sustantivo á otro  ̂
por precepto general, 
si 'sxeá.idu preposición’̂ 
como la casa es de Juan.

Redirá al nombre adjetivo 
cuando el verbo intermediara, 
y  esto fuero intransitivo^ 
cual la lucha fu i  empeñada.

Rige el sustantivo al verbo.



si es el móvil de la acción ’
por el segundo eilpresada (1) ’ '
cual se vé en esta dicción:
Juan discuo’re ó Jiian -duermê  
y  otras de igual condición.

El nombre que rige al verbo 
estará &ü.nomináUvo  ̂
cual si dijera, Juan marcM\ 
más si rige al gemtivo\' 
en cualquier caso es igual, 
cual se nota cuando digo: 
es el sombrero de Juan.

RÉGIMEN DEL VERBO TRANSITIVO.

Todo veo'bo transitivo 
rige al nombro en general., 
al p7'onombre y  al adverbio, 
y  á otro verbo rige, igual.

Regirá al nombre y  pronombre. 
haciéndole acusativo., 
cuando termine la acción 
todo verbo transitivo; 
como yo tomé las aguas., 
y  otros casos parecidos.

De dos maneras le rige 
el verbo al acusativo'.,

L B  L A  P IK T A X IS 8 T

(1) Entiéndase expresada por el verbo.
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de persona llamaré 
si preposición le exhibo; 
como estimo à ta l ó cua l; 
más si de cosa es, opino 
qne và sin ella doquier; 
como yo leo los libros.

Cuando un verbo rige à otro 
el primero que propones, 
determinante dirás, 
y  el segundo que menciones, 
determinado lo harás; 
por ejemplo: quiero dar\ 
es determinante quiero., 
j  determinado dar.

Rige <^prim ero al segtmdo 
de tres modos, cuales son: 
con preposición  primero, 
segundo con conjunción, 
y  s in  ellas también puede 
ser regida la oración; 
si digo creo q m  truena., 
regirá con conjunción'., 
si p a ra  embarcarme digo, 
rige con.preposición; 
mas, quiero saber., se rige 
sin ninguna de las dos. (1)

(1) El determinante rige ai verbo determinado de 
tres maneras, cuales son: ó llevándole á infinitivo, ii. in- 
dtcativo ó al Buljv/ntivo; v. g., quiero dormir (inOnilivo); sé 
que juegas (indicativo); conviene gue ¿««^«««(subjuntivo).
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El 'l’erào rige al adx>erbio 
sólo por modificar 
las circunstancias que expiesa; 
como duermo poco y  mal.

Si recae sobre adgetivo 
se antepone en generai 
al adverbio que prescribo, 
cual si digo, m ty formal.

Si modifica á dos mrbos 
antes ó después irá, 
pero nunca entre los dos 
se le puede intercalar; 
claramente habló y  dijo: 
antepuesto lo usarás; 
habló y  dijo claramente., 
pospuesto doquier verás.

Cuando dos ó más adverbios 
halles colectivamente 
en una misma oraciori, 
la terminación en mente 
al último aplicarás; 
comò se visti j  decente 
al estilo del lugar 
modosa y sencillamente 
como era de esperar.

Sin embargo se repito 
el mente en la locución,
•cuando gradación denota



para dar fuerza y acción; 
como se ha pe rtado el chico ■ 
m uy malamente'eíi, su  acción; 
m uy bajamente cierto^
m uy 'oüianamente obró.

También sustituye al nombre 
el adverbio, cual verás: 
no olvidaré aquello nunca., 
no lo olvidaré ja m á s.

Al adjetivo también 
fuerza de adverbio darás 
cuando al verbo modifica; 
como bien pronto vendrá.

RÉGIMEN DEL PARTICIPIO.

Todo participio activo, 
si de transitivo nace, 
rige al nombre sustantivo 
sin que el verbo lo recliace 
mediante preposición 
del caso que esta señale; 
como obediente á las leyes 
ó causante de desmanes., 
cuyos casos son regidos 
de los verbos donde salen.

9 0  P A R T E  S E G U N D A

RÉGIMEN DE LA PREPOSICION.

Rige la preposición  
al nombre., verbo y  adverbio:



Riffe al nombre sustantivo  
en todos sus casos, pues, ■ 
menos al nominativo 
y  al vocativo'tambien, ' 
que no se rigen de nadie 
como ya verás despües.

No rigen loá' misnios casos 
las preposiciones, digo, 
las que se llsim íinconstantes  
rigen sólo acusativo; 
otras solamente rigen 
el caso en el ablativo^ 
las hay 'cariahles también 
de dativo ó acusativo, 
otras hallarás doquier 
<̂0 genitivo á ablativo, 

y do ablativo verás 
unirse al acusativo.

Ante., contra., entre., hacia., 
rigen sólo acusativo., 
con hasta, según y  tras  
que el mismo caso prescribo.

Con., desde., en, sm^ llaman, 
de ablativo puramente, 
dativo y  acusativo., 
á ó para solamente.• __

Genitivo y  ablativo 
en de sólo las verás,

DÉ I.A. S IN T A X I S 9 4
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ablativo^ acusativo^ 
en j»or, sobn, nada más.

Rigen las preposiciones 
al veTbo en mjlnitivo; 
toma el carácter de nombre 
cual sucede cuándo.digo, 
á marchar, G.on, ó por marchar 
porque al verbo sustantivo., (.í)

Rige la preposición^ 
por precepto general, 
a todo adverbio  ̂ cual estos; 
de aqni  ̂ desde a lliy  demás,

RÉGIMEN DE LA CONJUNCION.

La conjunción rige á todas 
las partes de la oración, 
porque traba las palabras 
de cualquiera locución, 
entre sí une oraciones 
con tal despreocupación 
que cualquiera que esta sea 
regirá con precisión. (2)

(1) Suslanlivar un verbo es hacer las vecesde aombre.
(2) Sin embargo, el oficio de la conjunción, es más

píen enlazar unas palabras con otras ú oraciones..Véa8e 
la regla primera de la pro>0 (lia que trata de la conjun
ción que para saber cuando el qué úübo acentuarse, y 
cuando nó. ■*
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CAPITULO xm.
DE LA CONS.TRUGCION.

Se le llama Construccion> 
al rógimen secuüdario, 
que traba y  une entre sí 
las otras que he, mencionado, 
dándole más amjílitud, 
siendo mucido m«mos parco, , 
y el lenguaje más correcto 
más elegante y  más claro 
cual se nota en este ejemplo:
Dona Antonia^ de arrebato 
destrozó todo el vestido 
que la modista ha-dejado.
Doble elegancia hallarás 
en sentido figuitido, 
pero en el orden directo 
es el sentido más vago; 
cual Doña Antonia rompió 
el vestido que ha dejado 
la modista poco hd̂  
porque estaba mal cortado.

CONSTRUCCIÓN' ENTRE "EL NOMINATIVO 
Y EL VERBO.

Por sintaxis natural 
primero es nominativo., 
enseguida de este el verbo., 
cual si dijera, yo vivo.
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Más sia faltarla se puede, 

mediante la .
interponefíé ios casos 
que pofig*ó a  dóntmüacieu'

Entre los iiómínúH'oós ' ■ 
y  los verbos sm 'cubstíón; ' ‘ ' •
se i n t e r c a l a n -  •
que suaviróh í á ' ^ ’ésiou;'- , -, 
como el árúol ótíh^o méd'/'á '̂"' '
y  otros de còitdiòiòn: “ • '

Sustant¿vé'Qh>^ndti^p ••-• 
tambien:fo¥má¡.enlao]pacion;.- 
Q.omo el 7djp dvih J'tuz mimdú 
que se tenga comfàstò%/^

Despu^ de '
adjetivos liallarás;'i':-'
GOmo está ll&na dc trampas ■■ 
y cada vez gasta.mds. •

Oraciones V!\tp)'medias . - ; , .
llamarás de relatvboi ' ■ .
las que después del sugato 
completan por sí sentido; 
cual,, á qpjsu. tanto .alááaSf 
es tu mayor enemigo., - '

CONSTRUCCION ENTRE BL VERBO Y EL ACUSATIVO.

Lleva siempre tras do. si 
todo verbo transitivo



un nombre en la locución 
ó pronombre sustwptwOy 
que de haberlo, debe estar 
tan sólo eî  acusativo, . 
cual, por Q]em \̂p, ;̂.fi l̂'paire 
dará el prem io ó el castigo. .
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Per© por \d.̂ ĉdniprùc.cion., ' 
como ántes'dejo’diphOj 
doquier verás i^terppestd^': 
sustantivos en dativo/'^' ‘ , ' 
como
el castigo merecido. . ' "

También verás'boñsti'iíir 
dativo Qongeihitivo\ '''\ ■ ‘
como el obispo le 
al cura de Cantáipiudl ' , ' 
que celebre las éxe(^iú^' 
del arzobispo CirUó, ' ' '

A b la tivo s y  datii>()S ' ' 
por construcción'especial,- 
rég îmon en i -
muchas vdoe^ llevarán, ;•  - •
como si d i j e r a , • r ■
co n in te n c io n d sa g ra d a t.,-  
a l maestro d e  m is niüos ■ ' .
la ca ja  de mazapan.

CONSTRUCCIOX DESPUES DEL ACUSATIVO.

Términó tendrá indirecto



todo 'oerbo transitivo 
además de su directo 
que se llama acusativo'; ■ 
los casos que, hay indirectos 
son genitivo y  dativo^ 
acusativo es directo, 
pero indirecto ablativo;
Pedro da limosna di pobre; 
limosna es acusativo» 
pobre término indirecto 
y  colocado en dativo» 
ó bien, Pedro dà los Libroŝ  
libros será acusativo; 
si de texto le añadiese, 
texto será genitivo., . 
y si para los colegios  ̂
en este caso es dativo; 
mas si de Europa le agrego 
le termino en ablativo, 
que por i&s preposiciones 
los casos le determino.

Solo hasta el acusativa 
el régimen llegará 
délos verbos transitivos; 11) 
si los términos son más, 
mediarán preposiciones 
que á sus casos llevaran,

9 6  P A R T E  SBOUNT-A

(1) Si el acusativo es de persona 
como yo guieroáJmn; y si es de cosa irá sm ella, como
yo leo la carta.
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y  el verbo que es transitivo 
minea regir más podrá

CONSTRUCCION DE LOS VERBOS CON LOS PRONOMBRES

Los verbos coa los pronombres 
construirse los verás 
antepteestos ó pospuestos 
s ^ u n  se quiera expresar; , 
dícese, Juan se consume  ̂
ó bien, consúmese Jua% 
el primero está antepuesto 
y  asi sólo se usará, 
el segundo vdi pospuesto 
y  enclitico llamarás.

Terminan del. mismo modo 
los pronombres personales^ 
dativo y  acusativo^ 
siempre los verás iguales; 
acusativo lo harás 
cuando la acción que propales 
recaiga sobre el pronómiW^ 
eo\uo al notar las señales 
le prendió y le castiyó\ 
pero á dativo equivale 
siempre que la acción del verbo 
recayese en otra parte, 
cual el ejemplo anterior:
A l notarle las señales 
le tomó declaración 
y  le declaró culpable.
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CAPITULO XIV.

DE ORACION GRAMATICAL.

Or(icio9i grdWdtical. 
es la reunión do palabras
que completan un sentido
cuando se escribe ó se habla: 
cual yo cómô  tú conoceŝ  
aquel escribió- las cartas., 
y cuyas tres oraciones 
de verbo activo se llaman, 
ñor ser activos los verbos 
.que en su formación so hallan; 
los pronombres yo, tu., aquel̂  
los nominativos marcan, 
y atributo la tercera 
porq^ue denomina cartas.

El verbo es el principal 
nara formar oraciones, 
núes de él el nombre toman 
do quiera que se mencionen.

Siete son las principales; 
cada cual su nombre toma 
de su respectivo verbo 
ó verbos que la compongan; 
pues si el verbo es sustantivo 
la oración asi se nombra, 
y  si activo ó neutro fuere

p a r t e  s e g u n d a



sucede la misma cosa; 
llamarás de relatii>o 
si intercalada va en otra; 
de infinitivo serán 
cuando dos verbos- ̂  nombran 
y  el uno sin el otro 
la exmesion no se conforma; 
cuando activa es la oración 
de pasiva es la norma, 
porque se puede variar 
sin alterarle la fOTina; 
en ñn, para conocer 
toda Oración sin demora, 
á continuación expreso 
<5ada cual .de lo que consta.

Primera es de sustantivo 
si un nominativo das, 
y  otro secundo pospones 
como atributo detras: (1) 
como Pablo es valeroso; 
é imperfecta llamarás 
si el secundo le omitií^es, 
cual si dijera; tú estás.

Primera será de activa 
cuando sus partes son tres;
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(l) Ê Le atribulo puede ser un sustantivo ó un adje
tivo: V gr. Pedro es coronel; Juan es fiel.—Igualmente se 
llaman la.s oraciones imperfectas, úq verbo sus
tantivo, áe verbo activo, etc.



sugeto  ̂ verío, atributo^ 
como Pablo ama á Inés; 
si le falta el atributo, 
segúndala llamaré. (1)

Si la Oración pasiva 
por el verbo lo veré, 
y  al sugeto y  atributo 
distinto caso daré, 
y  en el ejemplo anterior 
de esta manera diré: 
ss amada Inés por Pablo\

• nominativo es Inés, 
y  ablativo es el sugeto 
debiendo ser al revés, 
y  si el sugeto se omite 
segunda se llama pues: 
como Inés es amada 
y  otras de igual proceder.

La Oración de infinitivo 
en un período cualquier, 
la veras llevar dos verbos 
para completo r su ser; 
reclama nominativo, 
determinante después, 
y  verbo determinado 
que infinitivo ha de ser; 
si la Oración es primera

l o o  P A R T B  S E G U N D A

(1) E j f - m p lo  d o  l a s p g u n d a  é i( id ,cA \s r.P ab loam a ,



‘Acusativo daré, 
pero si segmda fuere, 
entonces lo omitiré; 
nótase en aqueste ejemplo; 
quiero ó deseo saber 
la extmsiou del río Tajo\ 
es p'imera donde esté, 
segunda es si digo sólo, 
quiero ó deseo saber.

Conjwitira llamaré 
cuando hallare en la oración 
el gm después de algún verbo 
haciendo a este relación; 
pero si después do nombre 
con él tiene conexión, 
es 'pronombre relativo 
y  relativa en cuestión. (1)

La oración de relativo 
la verás siempre enlazada 
por medio de que ó quiem 
y  en otra intercalada, 
como, por ejemplo; E l hombre 
que de si mismo se alaba 
es digno de compasión; 
do notarás si reparas 
que dos oraciones hay,
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(1) La conjuntiva funciona como de infinitivo en cnan
to á la Oración determinante y determinada: v. gr. Quie
ro que escrihu la carta.



una en otra intercalada: 
la primera, El liom^re es digno 
de compasión, sin más nada, 
y  la otra, el cual hombre 
que de si mismo se alaba: 
ambas á dos van unidas, 
mas la primera se llama 
Oración de antecedente, 
y  la otra secundaria 
se dice de relativo 
que por él van enlazadas.

CAPÍTULO XV.

10 2  P A R T E  S E G U N D A

DE LA SINTAXIS FIGURADA

Es sintaxis figurada 
la que faltando á las reglas 
que la natui'al prescribe, 
otras nos pone por ellas; 
hace el lenguaje más grato^ 
la expresión mucho más beila^ 
y  los mejores autores 
conceden estas licencias, 
porque el uso general 
las admite y las aprueba 
para dar á la expresión 
más energía y  más fuerza.

Estas licencias se llaman 
figuras de construcción; 
porque le quitan ó aumentan



palabras á la oración, 
cuando no son nccOvsarias 
á la exacta aclaración.

Cinco son las principales 
cuyos nombres estos son;

Hipérbaton la primera, 
que significa inversión; 
sigue Elipsis y Pls&nasmOy 
Silepsis y  Translación.

Hipérbaton es el cambio 
ó la inversión de palabras 
de su orden regular 
para más claro expresarlas; 
cual desgraciado de aquel 
que la ruina de otro labra.

Elipsis es la figura 
que omite con elegancia 
palabras en la oración 
que al sentido no hacen falta; 
mas si la oración va sola 
es necesario expresarlas; 
como Antonio ra d paseo 
y don Sebastian á caza: 
do se omite el verbo m  
en la segunda que se halla; 
pero no se omitirá 
si fuere sola y aislada.

Pleo7iasMo es el aumentar

DB L A  S IN T A X IS m
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palabras en la oración, 
no porque estas hag^an falta 
á la recta comprensión, 
sino por dar mayor fuerza 
á cualquiera locución; 
como yo misma lo vi: 
basta para la expresión 
decir lo vi solamente, 
mas le dan fuerza j  acción

Silepsis es concertar 
palabras del masculino 
en distintas acaeiones 
con otras del femenino  ̂
ya en singular ó plural 
para su mejor sentido; 
como Usia es bondadoso  ̂ (1) 
y otros casos parecidos.

Traslación es el cambiar 
las partes de la oración 
por otras equivalentes 
con alguna mutación,
No correr por no corráis^ 
dícese en conversación, 
y  otras muchas locuciones 
que abundan en la dicción..(2)

hem-(U Usía, V. E., S. E., ele., puede ser varón ó 
ora, masculino ó femenino.

(2) Hay otras varias figuras, que pertenecen más bien 
a retórica que á gramática, como son la Ironía, que consis-

L



CAPITULO XVI.
DE LOS V íaos DE LA ORACION.

Vicio eu la oTaciô î <ó llama 
ia impropiedad de nombrar 
cuanao hablamos ó escribimos 
lo que vamos á expresar.

Barharismo y  Solecismo 
á  esto suélese llamar:

El primero ó Barbarismo (1) 
(igual que disparatar) 
cométese cuando se habla . 
sin ninguna propiedad, 
añadiéndole 6 quitando 
letras sin necesidad, 
ó mudando ó invirtieiado

Í)or piu’a arbitrariedad, 
laciendo las breves largas . 

ó vice-versa quizá,
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te en decir lo contrario de lo que se siente; v. gr.: podrece 
v,n enano, á un hombre exlremadamcntc alto. Repetición 
en repetir varias veces una mísrua cosa ó palabra, como 
en la oración de Cicerón contra Catalina: »nada haces, na ia 
//nagninas, nada piensas.% Metàfora consiste en dar á un 
objeto el nombre de otro, con el cual tiene alguna seme
janza. ejemplo: El buen hijo debe ser elbáculo delavejez, 
etcétera, etc.

(l) El barbarismo puede ser de dos maneras, grama
tical y prosódico; el primero es añadir ó quitar letras, y 
el segundo, consiste en cambiar el acento, como pajaro 
por pájaro, ele.



cual se nota cuando dicen; 
caractér y presinor^ 
quo la breve la hacen larg*a 
por carácter^ persignar.

El solecismo os un vicio 
que hace odiosa la expresión, 
y  también cambia y altera 
el sentido en la oración.

Cométese si se quitan 
ó se añaden en dicción, 
ó bien se mudan palabras 
sin ninguna precisión 
faltando á la concordancia, 
régimen y  construcción: 
como El niño dueña estudia  ̂
voy á por aquel cajon  ̂
por el niño bueno y  otras 
do que abajo hago mención (1) 
y en í¿ por^ sobra la á 
para ser buena expresión.

1 06 P A R T E  SEG U N D A

Nota. Véase para la práctica el segunda 
modelo de análisis.

(1) Hombre íapilulo tercera, manzana Óuenoi
por grueso, tercero, buena y oirá lufltiidíid de voces, que 
fallando á la concordancia, suelen oirse entre los niños y 
gente poco culta.
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BE  LA PROSODIA

Prosodia^ es la que explica 
la recta pronunciación 
y la cantidad indica, 
á la expresión vivifica 
por medio la acentuación.

Prosódica cantidad^ 
es el tiempo que empleamos 
en decir con claridad 
ei nombre, con propiedad, 
ó silaba que indicamos.

silaba prosódica 
la emisión de algún sonido 
que hace la expresión metódica, 
y  al mismo tiempo lacónica 
envolviendo en si un sentido.
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Llamamos acentuación  ̂
al conjunto de las reglas 
que ensenan con distinción 
en qué sílaba ó dicción 
el acento hay que ponerlas.

Es prosódico el acento 
cuando el tono en la dicción 
se halla más ó raénos lento, 
que á la sílaba da aumento 
ó aminora la expresión.

Si dos vocales unidas 
en una voz expresáis, 
dipto7i§o se denomina, 
triptongo si en tres termina, 
como E-ra-rio, re-nun-ciais.

A toda palabra ó sílaba 
clasificación darás; 
si está sola es mooiosila6a  ̂
si tiene dos, es bisílaba, 
polisílaba^ si más.

Son palabras mmosilabas 
por ejemplo; si^ no  ̂ tras\ 
si tienen dos son disilabas,, 
como me-sa\ polisílabas, 
las que tienen tres ó mas.

Tres divisiones v u l^ res 
hallarás doquiera esten;
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los tonos que mencionares 
son agudos  ̂ regulares 
y  esdrújulos también.

Será aguda la expresión 
cuando en su última vocal 
carga la pronunciación, 
como a l e l i p a n t a l ó n  
y  otras en sentido igual (1)

Regular es si el acento 
en la penúltima cargo, 
cual si digo: Ĝ ñolumentô  
tono, órden ó contento  ̂
sombrero, casa ó recargo. (2)

Esdrújula es la expresión 
cuando en su antepenúltima (3) 
carga la pronunciación: 
como cámara, hipérbaton, 
lóbrego, pànico y  última.

íH La« li^dtiiZBpo-nla.loñ.clKiqwton' î otrasnpseacen* 
túan á pesar de cargar su pronunciación en vo
cal* siilo se acenUian las agudas ó largas frenesí^
ñero las breves» como dejo dicho, no necesitan de él, 
porque el uso, juez supremo de la lengua, lo ha queri
do así.

(21 Las palabras que no llevan acento grápcp, que es 
la ravita que debíamos ponerles sobre la silaba largad 
que cargue la pronunciación, le llevan implícito, por lo 
que se dice periódico.

(5) Silaba.
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INDICACIONES UTILES.

En cuatro modos termina 
toda voz en singular-. 
en vocal hr&nt., cual rtmsa 
y  en larga., como Alcalá; 
si termina en dos vocales 
se le debe acentuar, (1) 
como sabia., corría 
y  otras locuciones más; 
terminar en consonante 
muchas veces las verás, 
como bastón., espadín, 
con arroz y  tulipán.

Siempre que plurales sean, 
consonante les darás: 
como mesas., alelíes., 
plumas., vasos y demás.

EEGLA.S PARA LA ACENTUACION DE LAS SILABAS.

Redúcense sólo á cuatro 
las reg*las de acentuación:

La primera nos enseña 
la recta pronunciación

(i) Sin embargo, dejan de llevar acento por un.i excep
ción, á pesar de terminar en dos vocales varías pala
bras; como\p£is?o, Ockoa y otras, como se verá más ade
lante al tratar do ia acer)iu:icion de los polisílabos ter
minados en dos vocales. {Hegla 3.‘)



de cualquiera monosílabo, 
los que en su terminación 
ó vocal ó consonante 
llevarán con precisión.

La segunda se reñere 
también á la acentuación 
de cualquiera polisílabo, 
que al emitir la expresión 
en una vocal termina 
en cualquiera locución.

En la tercera verás 
polisílabos iguales, 
hallando su conclusión 
terminada en dos vocales.

A la cuarta llamarás 
polisilabo constante^ 
y  cuya final doquier 
terminará en consonante.

El acento so pondrá 
sobre la sílaba larga, 
cuya vocal es preciso 
donde se halle acentuarla.

Unicamente una sílaba 
será larga en la expresión; 
y  aunque muchas más hubiera, 
irán sin acentuación.

D E  LA  PROSODIA



Silaba larga
la c[ue en cualquier locución,, 
carga sobre si el acento 
cuando expresamos la vo2, 
ó no necesita de éste 
para su pronunciación, 
cual por ejemplo, alelí; 
la ¿ lleva acentuación, 
mas lo contrario sucede 
en ¿emta j  en salmón.■{1)

Todas las letra« vocales 
se las puede acentuar; 
pero siendo consonantes 
no se puede de él usar.

Solamente se acentúan 
las que admiten confusión; 
pero si esto no sucede, 
se omite la acentuación.

REGLA. I.
Be la ac&ntuacion de hs monosílabos.

Larga es la voz monosílaba 
por precepto general, 
si sólo encierra uu sentido 
no se debe acentuar;

1 12 P A R T E  TRRCEU -A

fl) En las palabras levita y son largas las sila
bas vi y mofi. ^ r o  no se acentúan por lo que queda dicho 
al hablar de las palabras regulares.



mas si dos ó más tuviere 
entonces la acentuarás; 
y  las vocales aisladas 
todas por lo general. (1)

B¿, dé, sé, si. mi, tú, té, 
gué interrogativo y  más 
acentuárseles debe  ̂
como v o j á demosti'ar.

Cuando él fuere protiomlra 
del acento se usara; 
pero si articulo fuere 
nunca acento llovaaú.

Dé, puede ser ‘preposición
tiempo del verbo dar, 

siendo verbo so acentúa 
si preposición jamás.

, úV, ñQv prmtombre,
y  tiempo del verbo ser, 
se acentúa cuando es verbo; 
mas nó si pronombre os. (2)

Si, pronombre puedo sor, 
y  adverbio y  conjunción.

DE L A  PROSODIA

(j) Kxci'ptúaselay grií'ga, que, $ea aishda ó no, nuiv 
Cd jumas se acenliiará.

(-) Sé, es lainbicn Uempo dcl verbo mler.



los 2)ri'meTos se acentúan, 
pero la tercera  ̂no ."

Tú y  mi personales (1)’ 
y  posesivos también, 
si es personal^Q acentúa. • 
no, si posesÍYO es. . , •

Té es nombre sustantivo (2Y-’ 
y pronombre puede'ser,. 
eljon?;zéro sea'tíéntúa 
Asegundo nunca-pues.

Qué ser puede coújuncfoú 
y  pronombre relativo^ (3) 
también es interrogmée 
é igualmente admirativo; 
los últimos se acéútúan, 
üo, ios primeros qüeinitíia.

Más conjmciony adverlno 
bailamos en la, expresión, 
si es adverbio so acentúa. ' 
poro no si es conjü^ion. ■

Fue y  f  ui del verbg ser 
y  del verbo ir  es'dicción. .

41-í PARTE TBUCERa

-=>í:

(1) Pronombres.
(2: Te, .verba aromática y Uy pronombrí^.p^íío^uii. 
(3) Siendo admirativos ó intífri’.pgajtivos *i8ippre. s 

ncfjiitúan. Ej r̂iuplos.- Inlerrog;},liv,o.
■ livo ¡pié dísgracia!

se
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ambos á dos se acentúan 
en cualquioi*a locuciou.

Por último;, lá& vocales 
que las encuentres aisladas 
cuales son á, ■
siempre van acentuadas, 
cual si digo,.t?oy d -pescâ  ■ 
Pedro é Ignacio van de caza.

RÉ̂ LA ÏÎ.

U5

De la ace7itiUc‘ion dó hs ''boUsüabos'Uhninados 
enunq^vocal.-- ■

La p a l a b r a '  
que terminare en vocal ■ ■ 
si es’alguna de estas,.
se acentúa;en-gencrál, . •. - 
en la última doejuier 
y antepenúltima-'i^ual, .•  
como cm. Alcalá;,^as'Uo}do • 

y  otras locuciones más. .

¥mfrenesí^ P'ecavi^
/ár?7 ¿í'es la ¿ fínal^ • 
pero es siendo griegá, 
como Uy, grey y  demás.

Si-sn pemííéiim es larga ' 
no se debo acentuar,
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como en camisa, c^rm^iaf- 
auu(.[ue ¿ar¿̂ as son ■»t¿i ma.

Esceptúanse no obstante 
pw agudas vio, cogió; 
mas si pasan á ser -fp-ü-ves 
por añadirle en dicción 
un pronombre á su final, 
larga será la expresión 
cual sucede si decimos, • 
marchóse por se marchó.

Graves j  esdrújulos llevan 
Igualmente acentuación 
en la cuarta ó quinta silalw-, 
si agregas á la dicción 
la terminación en vmUe 
como en esta locución; 
bárbara, bárbaramen,té 
y oti*as de igual condición, (l)

Para., cermo., sobrey entre., 
breves son á no dudar, 
y en su penúltima silaba 
acento deben llevar 
solamente si son verbos-̂  
si co7ij unciones yeirnt̂ ., 
porque la segunda y cuon'ta.,

(I) Se llaman eixcliticu.i las palabras que se agregan  ̂
uUa. formando ima sol>. las cuales la> coasUluyen los 
f r o M n b r e s  y la ierminai'ion en r/teiiie.
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cmjmciones ser podran, 
y  la primera y  Ur'cera, 
preposicwics verás.

I^stê  esta, esê  esâ  
ij^ual regla observarás 
SI es pronombre Q'elativo; 
pero no se acentuar¿V 
si demostrativo fuere, (I- 
por la regla general, '

FinalmeuteT sólayíuégo. 
son de la misma opinión, 
y  en su penúltima silaba 
llevarán acentuación 
■siendo adverbios solamente: 
carece de él la expresión 
si el primero es adjetivo 
y  el segundo conjunción.

ItEGLX IlL

la acentuación de los polisílabos terminados 
en dos vocales.

Largo es todo polisílabo 
por precepto general 
y  acento distinto lleva, 
como voy á demostrar.

Si termina en dos vocales

(l) Pronombre.
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y es aguda la expresión, 
debe siempre acentuarse 
la última délas dos. (1)

Se acentúa la primera 
si en ia  ̂ ie acabare, , • . 
io^ua,ue^uo^ 
si diptmgo no formare,, 
como leia, Unia 
y todas las do esta clase. ...‘1

Igiialmento aê  ao, , . . .  ,ji ¡
e«, eo, oa, oê  .. 
siempre que forme dip¿úibgo¡. ■ 
el se le pone: , • toVjtíViiv,----;'
en la silaba anterior, .
como en ¿mea, í¿2£?í. • . ,

Sin em bar^ hay excepción,., ‘ 
y variará de lugar 
cuando se a.gvQf^ un profiofuíra 
á la siial^a ñnal; 
mas la ¿arga .se acentila 
doquiera que pueda estar, 
cual sucede en despidió 
que dospidióíe dirás.

Si expresan distintas cosas, 
en ambas se acentuará,

(D* Como ocwmo, »íó, <¿tó, etc.
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por ejemplo; eu sumaria^ 
sobre la i  carg-ai’à; ' 
mas si sumaria expresamos, 
en la á anterior irá-.............

Cuando son nombres y  urbos. 
igual viene á suceder, ■ 
sabia es nombre donde (quiera, 
y sabia verbo es.

Hay no obstante 
que algunas veces vórás 
terminar en dos vocales 
y ninguna acentuarás.

Si terminan en diptongo 
cual i«, ie y demás ;;i' - ■ •.
iodica, tifi, uô  : I ,•
el acento omitirás,, 
por ejemplo; en Ensebio, 
en historia y  varías niás, , • • i 
no harás caso del diptongo-. : ■ 
y en la anterior cargará. (1);

Ae, ao,, fiíz, eo 
con oâ  oe verás 
queliacqn cu Paseo,, O&haa. 
sin de él necesitar., •

Hí)

(1) No llevan acento por'lo quo queda dicho al hablar 
de las palabras regulares.



No so acentúan tampoco 
los tiempos de indicativo 
del pretérito imperfectos 
que en ia ó eia termino, 
y  en la segunda y tcTxera 
siguen el mismo camino, 
como leia  ̂ corria 
y otros tiempos parecidos.
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REGLA IV.

la acentuación de los poUsilabos terminados 
en consonante.

Polisilabos verás' 
terminar en consonante 
y necesitar de acento 
cual verás más adelante.

Cuando la silaba larga 
ocupo cualquier lugar 
y la lUtima no sea, 
se la debe acentuar, 
como márgens crisis y  otras 
difícil de enumerar.

Todas las voc&s verbales 
que á distintos tiempos dás, 
ambas llevarán acento, 
por precepto general, 
por ejemplo en estudiaras^ 
la anterior se acentuará;



mas si estuiiaràs dijera, 
en la á última irá.

Pueden ser nombres y  verbos 
y  á los dos acentuaráSv 
como en serás que así os verbo, 
y  seras nombre hallarás. (1)

Dos’excepciones^residtaii 
de las’re’glas que indiqué, 
no se acentúan janiás 
los acabados en 
como Fernandez y  otros 
de igual procedencia ó sor.

Ni tampoco los verbales  ̂
como dijeras^ dijeses^ 
y  otros casos pai*ecidos 
cuando de verbos proceden.

Si termina en consonante, 
por precepto general,' 
aunque la úUma os larya 
no so debe acentuar; 
c\xzi pantalón, chaquetm^ 
deber, hacer, estudiar. (2)
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(1) vc.ibo,-2.® persona del fuiuro íinpcrfeCo 
dtíl modo indicativo y s?>ím cípuorU grurtd»*, regular
mente sin asas, que sirve para conducir el carbon y otros 
usos.

(2) No se acentúan por lo que queda dicho en la nota, 
ill tratar de las palabras agudas.
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Siempre que fuere apellido., 

y en az ó iz terminare , ' ' ' 
sin ninguna precedencia, 
lleva siempre donde se halle: 
como Ardanáz^ Áicdüiz, ' 
y los demás de esta ciaáa.'-

Pero por una excepción’ 
dejan de llevar acento, 
cahiz  ̂ apnndiz, Ortiz, 
y otras de igual incremento '.

Toda palabra compuesta 
de la partícula más, 
lleva acento donde esté 
como demás j  además^

pronombre relativo 
se acentúa, como<í^z¿ /̂, 
pero si es demostrativo. 
le verás siempre sin él.

Aún también se acentúa 
antes y después del verboj 
como aún tiene descaro, 
ó el dolor es aún acér.boi

■REGLA V.

I)e la acentuación d6..¿os.plura,les. 
. ' . Toda'voz que se acentúa ' ;,

Y  Largii es en singiddr^
■ genemlmente es lo mismo



DE LA PROSODIA

cuando se pasa al plvn'aL,

Sin embarco hay excepción ' 
y se cambiará el acento 
del singular aí plural^ 
como se vé en este ejemplo.; 
carácter en singular 
en la penúltima vé'ó; 
caracteres en plm*e.l,- ' . , 
largo siempre lo contemplo, 
por pasarlo de uno á otro, '(1) 
y variarle el incremento,/, ,

Los plurales de los verlos 
también los acentuarás 
cuando esdrújulos los hagas; 
pero en singular jamás, 
como por ejemplo, andala, 

singular lo verás, 
andábamos es esdrújulo 
además de ser plural\ 
donde quiera que se hallo 
se lo debe acentuar, 
y todos los do esta clase 
de terminación verbal.

Lo lleva sin excepción 
todo esdrújulo además 
en cualquier leti% quO;Carguo 

, y .en singular yjplür'al^

a:

(!)■ ’Enliéiidascí^í m o  ’á o lh  nú'ncyé.
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bien sea simple ó compuesto, 
bien nominal ó verdal.

Por último, se acontna 
toda palabra ó dicción, 
sea el número que fuere 
cu cualquier terminación; 
si dos cosas siguiftea 
y  puede haber confusión, 
ó su sentido alterarle 
ó su signitìcacion, 
y  para evitar las'dudas 
acentfianse las dos. (1)

deto d ^ 'au á íi^



■‘i

P A R T E  C U A R T A  Y Ú l T I M A

DE LA ORTOGRAFÍA

La palabra Ortografia 
03 del Griego locucioii, 
y en Español significa 
escribir coa corrección.

DIVISION DE LA ORTOGRAFÍA.

En dos partes se divide: 
la primera os la que trata 
del número de las letras 
y  el o f CIO les señala.

Y la. segunda os aquella 
que los acentos demarca, 
puntos y  notas describo 
do cualquier frase ó palabra.



.............. ... _________
Será el escrito correcto 

cuando hu&n sonido se halla, 
uso constante y origen 
al expresar las palabras. 3 T ii« q
si la letra al pronunciarla

ni es íacil equivocarla.

Para el uso atenderemos, 
cuando al escribirlas se hallan 
varias letras á la vez 
por este representadas.

Y se atenderá' áP óHgm; 
si fuere voz derívadá 
de otro idioma '■ ' -
que al nuestro fue trasladada.

CAPÍTULO xvn.
P r im e ra  P a rte .ÜE LA S LET R A S EN GEÑERAL.

Veintinueve letras tiene 
nuestra castellana lenona, 
pero quedan veintiocho 
porque la h no suena.

L__
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DIVISION' DE La s  l e t r a s .

Toda letra se divide 
en vocal y  co%sónmte, 
vocales a, e, i, o, u, •(!) ' 
las demás son consonantes: (2)

Y en mayúscula y  minúscula 
subdividen los greanáticos; 
mimisevia- Q̂  ia’̂ menor (a), 
mayúscula-mk%iz.mdA\o\k).. ■ -

La primera en g'enéral 
úsase en cualquier relato; 
inas.Ta otra-solamontoj' 
la usamos en ciertos casos.

Labiales y  guturales ' - 
las consou(iíffil -̂}\i \̂\zimQñy‘ ; 
y  linguales y  dentales ■■■ 
á las mismas encontramos.

\ i ]  L as  in d i c a d a s  S o n  'la s  'vbcaíds ’m'CnúicalaS.' a d e m á s  
f a l u  !a y  g r ie g a , q u o  p ü e d e  s e r  consoMnis-.^ vasa l. L a s  ^vo
cales m ayúscu las  s o n  la s  s ig u ie n U ’s :  A , B . I ,  O, ü  é  Y .

(2) Co7isonaníes miiíúsculas: b,c, ph., el, f.gy ti,j. k, 1,11. 
m, n, ñ, p, q, r. rr, s. t, v, x /y . z. Coasonanlfs mayúscu
las: B, c, en. I). F. G, i¡, J, ííVl , ll, m; n . ñ . p , q. u, 
ÍIU, S, T, V, X, Y. Z. Modernamenití agregan á eslas lelra.s 
la W (doble u), que sólo tiene uso en voces -exlftíftjerüs, 
corao TT'iíiííí.,quese.pmauncia Uciii:a.g yU iiccon  má- 
propiedad; Wagoá, que se d i c e e t c .



A la cJi, U y la rr 
letras dobles clcnominau, 
sencillas á las demás 
que en los ¡joríodos dominan.

La b, V, c, j ,  Ii,
X, g y  r observamos,
que las cambian muchas veces
los que ostáu poco vei*sados.

Y aunque el sentido es ig*ual 
con cualíiuici*a, sin embarge, 
estaria mal escrito, 
gmeo^ tenar y  bera/no. (1)

REGLAS PARA ^  USO DE LA II -b .

La b mayor ó menor 
y la ® de corazón, 
suelen muchos confundirlas 
al escribir la dicción.

Poro hay regias generales 
que evitan la confusion, 
como son las veintisiete 
que pongo á continuación.

Antes do ¿ y  do r 
pónesc sin excepción

P A U T E  n U A R T A

(1) Par/ttMco, cenar, verano y otr.i iiiílnid^i d'3 voecj.
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la l  eii ciialquioi* palabra, 
corno cn o ò ia c io u . ■■■

Precedo á las òoiisonaiites, 
como en ló b reg o , o b s tr u c c ió n ^  ■ 
circunstancia que no se halla 
on la do corazón.

Conserva cn sus d e r iv a d o s  
la misma b  la expresión 
precediendo consonante, 
cual de a b su e lvo ^  a b s o lu c ió n .

Si la tuviera en su o H g e n  
la conserva en la dicción, 
como en e s c r ib i r  do s e r i ò l e . ,  
y  otras de igual condición. (1)

Cambiase la p  en b  
sin que halles excepción, 
cual do ep iscopus.^  o b isp o  
y  otras que no hago mención, 'i

Los t i e m p o s  del v e r b o  h a b e r  
b llevan por conclusión,

(l) Beberi\\íb¿bere,lellola  de b d a m s  y  oirás vaiijs. l2) Kíla rpgla imieamenlc sirvo para tos que sepan dr qué lengua- procedo la palabra quo se escribe, para las demises necesario notarla derivation,© foguir d  uso común. Nótese que lo mismo debe entenderse de lod.a*' las reglas de origen.
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como Mbia^ hubo  ̂kabré,
' sin ninguna distinción.

Ei pretérito imperfecto 
es de la misma opinión 
en el modo indicativo^ 
primera conjugación.

Igualmente el verbo ir 
modo y tiempo al anterior, 
como iba  ̂ibas, iba, 
y  en igual conjugación.

Ab, ob, sub, siempre QORb 
hallarás sin excepción, 
cual absolver, abstraer,
■mbrogar y  subreccion.

Siempre que el uso es constante 
prefiéresele en dicción 
al origen, de advócate 
abogado en español.

En fin, siempre que haya duda 
al escribir la expresión, 
es preferida la b 
en cualquiera locución.

REGLAS PARA ESCRIBIR LA V-^ . (i)
Toda V de corazón,(!) <5! sonido dela¿ ydela®(llamadavuigarmenled'í
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por precepto generai, 
úsase frecuentemente 
precediéndola vocal:

Pero preceder no puede 
á consonantes jamás, 
y  mal escrito o taria  
poner así, acostumvrar. (1)

Los adjetivos que halles 
en ava  ̂evo y demás, 
con los que en la nota indico (2) 
con V los escribirás.

Los pretéritos perfectos 
de indicativo^ verás 
escribir siempre con v 
cuando bien escrito está.

Imperfectos '^futuros 
igual te sucederá 
en el modo subjuntivo 
al escribir y  al hablar.

Y aunque en su infinitivo 
no la tuvieran quizá,

151

corazón) en nuestro idioma es igual por lo común, aunque no debiera sello.(1) Por (ícoslwnhro.r, vlanco por blanco, ole.Í2) A ve , avo, eva, eve, iv a , ivo. como octava, grave, do- 
avo, nueva, aleve , longevo, fu g i t iv a  y a d i to .



en los tiempos mencionados, ■ 
siempre con v los verás, .. . .

Por ejemplo: el 'okrbo o.ndai\ 
infinitivo^ sin ella;., 
j:^ro esta vse lo añade , . 
on anduve y  anduviera (1.)

Si empiezan con pri^ pro,
con V las escribirás; 
cual prevención^ primavera., 
promover y  varias más.

Excoptúanse preboste., (2)' 
a,m. ¡yrebenda y  probidad.
4110 con b se las escribe 
como igualmente :

Sus derivados también 
, !a b suelen conservar, 

como probado.,
y  de probo., probidad.

Cuando empezaron con in 
la V deberás usar, 
i:omo on invención., invierno^, 
y  muy pocas voces más.

P A U T E  C U A R T A

(!•} Iguahneiñc il fultiro imperfecto de subjuntivo.
anduviere.

(2) Llánuse preboste ti sugclo que es cabeza y pro- 
side ó gobierna alguna comunidad. También todo Lo per- 
UmcdHite 5 policio..
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Siempre qti'e c'on 
siü excopcioü #vbi*íís;'' 
conio llave  ̂ llevo,'tteva^
(i ip'ual llover^

\  las que empiezan-co’n i ’ ' 
como tiave, novedad', •
pero se escriben con b 
nabo, nube y  varias máS; ' ' '

- ■
_ V en t o d o s (kHvri^'SP' . ' '  

viene á suceder íb-iial;' ‘ • 
como de nube  ̂nublada  ̂
ó hiende nabo, ■"'

V por último en Ik'dndíi - 
de con cual sé escribirá, 
es preferilde la b 
y  se debo de olla tisar.'

OE LA. C-C DE LA Z~Z, DB LÂ ’K-'Ix, Y La 'Q-íJ.

La c tiene dos sonidos: • 
uno igual á   ̂ ó/ly 
otro semejante á i  
como voy á demostrar.

Serd/uerle su sonido 
si a, o, u, le |)recedoi

-•3l
{i} N-aval.-dc na^; nabal, de nabo.



como en casa^ conuiy cunaf 
y  en otros casos diversos..

Pei*o ^uave será siempre 
(jue con ce ci la expresemos^ 
como en ceniza, cinismo, 
cigarro y cenar y  ciento.

Si se interpone U^r, 
fuerte siempi'e la veremos; 
como en crecei\ clima, claro^ 
y  cloruroy cresta y  cuello.

Si foima silaba inversa, 
con cualquier vocal emperoy 
sucede la misma cosa;. . 
como &Q. pectoral, actuero.

Confúndese con la k 
cuando a, o, u le  agrego, 
ó ¿ ó r interpongo; 
como en camisa, clavero.

Sólo se csci'ibeQ con k 
las de idiomas extranjeros, 
cuales %eri. polka, Pekiny 
con kilógramcy kilémetro. (1)
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(l) Igualmente se esrriben con k as voces í m « .  
Mosco, kep i, koran, m azurka , moka, doks é docks, ^ .ueca-  
Y f''k ,  Stokolmo, p o lk is la , chroh y muy pocas mas.



Y aunque se hallan muchas voces 
que fuert'i el sonido advierto,
se las escribe con c 
sin necesidad de ejemplo.

Sólo se escriben con q 
si relativo es el texto, 
y  también si es cmijimcion^ 
porque con c no es correcto.

Y las silabas quê  qui, 
siempre la u inteiq)oniendo 
aunque no se la pronuncie; 
como en querella, quinientos.

La c y  la 2 confunden 
cuando la están precediendo 
las vocales e, o, i, 
como en zizaña, cimiento.

Mas se escribirán con c 
cuando el número le aumento, 
que z es en singular, 
y c en el plural contemplo.

También en sus derivadas 
si plurales son, veremos 
que la misma c conser\'an 
como se vó en esto ejemplo,

Dig‘0 Im  en singular, 
con c luces también veo,
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sioinpi*e. quo.se Iiabda m  plural^ 
do se deriva/ttirer«).:

Doquier hallarás qmp&s 
termina en z QÌprmero, 
la cambia en c &11 ■ al plural 
j  pacifico hace lu ^ o . . • •

La z antea d e i ? v \
sin excepción usai?emos, 
el ce, c¿, siempi*e con c, • 
menos on zizaña y zelo.-.. :>I í

’¡uè

•a.ji V 
>1!'

\ nioî . 
•::r :■

Suave es su, articulación 
como en zenit, zapatero^ 
zipizape^ zanahoriaí, - ■
zambra^ zenon, y  zahiero. -

Igual az., ez)-ú, oz  ̂vz  ̂
si en inversas las -convierto, 
sea ai fin  de la palabra 
6 bien oXprincijña 'ó medio.

KEGLAS PARA EL feíSO DE LA O-g

La g tiene dos sonidos 
diferentes en verdad^ • '• 
Mi\o suave y  cytco fueHe uií̂ irn 
como voy á demosti*ari o •

Suelen escribir oony 
lo que con g debe estar.



confundiendo ima con otra" 
al escribir y  al liablav. • ■ ;

Mas para evitar las duda  ̂
(pie pudieran resultar, 
nongo las siguientes reglas 
las que nunca olvidarás.

•Steave es la ¿7 precodionílo 
las vocales o. u, a. 
como ganai^ta^ íjítsto  ̂■ ■ • 
y  otras locuciones más.

Cuando entre ambas á dos 
interpuesto gue, .̂ ?í¿ está, • ■ ‘ 
suave es su pronunciaciotr: 
cual aguerrido^ agnilar.

Mas si la u se pronuncia 
la diéresis le pondrás, .. 
como se vó en urgüir, 
Sigüenza, agüero, y  demás.

Finalmente será' 
si entre ella y  la '̂ --ócal 
interpones / ó r , 
como en grande, aglomerar.

Sin embargo la g an/nerte 
en ge, gi en general, 
cuando el orden es inverso; 
como en gé̂ Uo, agilidad.

DÉ LA  O U T O G R A F l *.



Pero atiólidaso al origm 
para no dudar jamás, 
y si en él la g tuvieren 
al origen seguirás.

Confúndese con la j  
la que acabo de indicar 
en las sílabas ye, gi, 
pero no con las demás.

P A R T K  C U A R T A

IlEGLAS PAB.i EL uso DE LA J-j
Sólo una articulación 

fuerte en l a /  hallarás; 
unas veces es directa 
oti*as inversa verás.

Escríbense con la J  
por precepto general, 
las sílabas/(Z,/o,/« , 
domojarra^Jota,, Jm u.

Si le precede e, ó 
do la misma se usam, 
cual Jtricó, Jeremías^ 
derivados y  demás. -

Cuando vienen de su origen 
igual nos sucederá, 
cual Jerusalen^ Jesús^
Jesuíta y Josiatás.
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Si nacon 6.Qja, jo, ju  
coa J  las hallarás, 
como cajero de caja 
tinajero y  varias más.

Si en gutural fnerte acaban 
á lo anterior son ig*‘ual, 
plurales y  derivados 
la j  conservarán.

Pero ejemplo de reloj 
sus derivados serán, 
relojes y  relojero 
como acalx) de indicar.

Cuando al origen apeles 
y  no los halles quizá, 
cuales monje y  herejía^ 
la y preferirás.

Cuando en el infi9iitivo 
no la encuentres, si es verbal 
cual de conducir conduje^ 
siempre j  escribios.

Finalmente las que antes 
con X solian estar . 
y  en su origen la coñsoi'van, 
con j  se escribirán.

Cual se vó en Xeréz^ relox  ̂
(jue la Academia Real^

l.~:>
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MU
escribo jQvèz  ̂reloj , 
al principio y  al tìual. ■‘I'iíb

•CT'
DEL USO DB-.IiA; H,-lt.

' P a i VTE €'0A'R^A
■ *JX \ !'(!“ =

iiiiIOM

La h es aquella letra 
ó signo de físpiracíón, 
que nos sirve en la escritura 
para hacer la distinción.' n!

Asta\ sin h es \Vñ:i,iomh'ê  (1) 
con ella, preposìè^Uj ' ’''i-'-’f'' “'''‘'i 
uso, sin 7¿, costuìHÒì  ̂J' ’ ' ' '
con ella  ̂ Miar algoioK

So conserva en la escritura 
por su oHgen en cuestión 
y  porque altera el sentido, 
mas nó su pronunciación.

Dificil verás su uso,, 
pero lio hay tal confusión, 
si te ñjas eii las realas 
que expreso á eontmiiacion.

Siempre escribirás con k 
al principió dé dicción''
las que en su orí^eridá'tengau. 
como en hómlre'^i6f(t',lipnor.

Las tiempos del Herbó haber

(1 ) A$ta, el asía di! buoj'í Kasid: preposicton propia
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í3n cualquier terminación;, 
como on habré^ hu6a, ■ 
y  otros que no liag-o mención.

Los derimdos de aquestos 
son de la misma opinión,, 
y  otra m ultitud de voces 
de la misma condiciqn.

Si priucipian con diptongo 
como /mevo^ hcesarron, 
siempre las verás con k 
en cualquiera locución. (1)

Si en su  origen t ie n e n ./ . 
cambia en h la  expresión, 
como de/<zce?*<j, lLaGei\ 
y  otras muchas, cuales sem:

Higo de ficus ó fico  ̂
habla de fab la  es dicción 
y  hazaña dafazaña^ 
como &Q /acerey acción. (2}

Talnbicn se pone la h

ru

;1) Liimase 'diptongo lo rouniorí dii dos v-ncoles que se 
pronuncian de un golpe, fonnnndo una sola silaba coma 
</j-re, fá-t-u,0 . Cuando Jas vocales son (ros, como 
ren-ciais, se denomina triptongo. 

r-) Las voces de origen 1 lUno, al p isar al caslellano, 
del ablalioo y no del

''Onio iimOre de amigo do anüoo, etc.
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en medio de la expresión, 
para evitar mal sonido, 
como en aMnco, alinohadon.

Cuando á la z sigue p 
en principio de dicción, 
con h debe empezar, 
cual hifÒTholt  ̂hipéTbaton.

Se le antepone ó pospone 
la ^ á la locución; 
aspirai es unas veces, 
otras es interjección.

Hay y Q& verbo; ahi, sitio:
¡ay! sin h, interjección; 
ha, indica que amonesta, 
pero ¡ah! indica dolor.

Por último, cuando dudes 
al escribir la dicción, 
acudirás al origen 
cual fuente de salvación.

uso  DE LA R -r .

En la r dos sonidos 
representados encuentro, 
imo suave, como para 
oXi'Ofuerte, como perro.

En principio de dicion 
siempre es fuerte, como reMo,

P A R T E  CUARTA
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mas en medio lia de ser dobk^ 
corno barra^ cerro.

Cuando la secunda parte 
de alg*un vocablo compuesto 
empieza en ?•, es sencilla, 
aunque suene fuerte, ejemplos:

Guarda-ropa., voqui-rubio 
'>̂ ice-rector semi-regio., ’ 
cari-redondo^ vi-rey 
y otros ig’uales aquestos,

Y si dos nombres plurales 
torman entre sí un compuesto 
cual se ve en ferro-carriles 
smg-ular es el primero. (1) ’

Después do  ̂(2) ■ 
jamás la í¿oí5/^usaremos, 
como en honra., alrededor.,
'* israelita ó enredo.

Igualmente en ab̂  ob, sub 
la r sencilla vemos, 
como: abrogar., obrecHon 
subrayar y  subrayemos.

Y después dapre y  pro

fe ll ls  rpgla quft estaría maí escrito poner
carriles, guardas-frenos, etc.

(iJ Igualmente después de U Z, como leirael
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la sencilla escribiremos, 
cual pr&rogatim^ p'ómqd- 
prorogar j  prorateo.

Por último, nunca es doóle 
en principio do dicterio, 
ni al ñn so puedo poner; 
solo se duplica on medio.

uso DE LA Y-y-I-i GRIEGA Y LATÍ V.

La y griega y la latina 
muchos la suelen cambiar: 
á veces es consonante., 
otras veces es vocal.

La y griega os consonante,. 
y la latina vocal, 
mas la primera hace oheio 
de en goneral; '(l) •

Usase la i latina . 
si la antecede vocal 
con la cual forme diptongo, 
como baile., descuidar.

Si la sigue consonante 
viene á suceder igual,

(í) Y giiega es esla y, y latina osla i- Conform-vá osl'i 
tcela la Academia esciibo reina con i latim , peroolroi 
ta psciíben con la y grlf'ga, no hallo sudcionte mouvo 
para reprobarlo.
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como brisa, brida, brinda, 
immto, invado, irivsntar.

También nsaremOíi de nlla 
cuando larg'a es al ñnal 
como QTíf ui. \ei, reí, {r¡ 
por precepto gonoral.

Usaremos de la griee-a 
y  llamaremos vocar 
cuando es copulativa, 
como Hoque, Pedro y  Jiian, •

Si en vocal toriiiiiia uii nombre
A el siQ'iiieute cinpie^ía igua.1.
la y  so convierte ,íó ^
cualv: digo, pl'hno finían.

En loe dipkmg'üs filíalos 
ig'ualnieriteJa usarás 

la última no es larg-a. 
como ley, rey y  doniús. (::!)

Si precede á las vocales 
consonante la hallarás, 
como en ayuno, rayita '

,wavor, ensayo y sayah

n:,

(•I) Hladvi-rliio porli coUu:nbrii se gs•-db'*cony grifgrt.
. (2) Coiijr.ni'ioii,

(3) Sì Hiese larga, se einpl-a la i la'laa, corno cn rei. 
«''0 elo., segiin ( t̂ieda clidu) aniedorni '.nie.



Finalinoate una y otra 
sea consonante ó vocale 
fijándose en estas reglas 
nunca se equivocarán.

uso DE LA M. m..
Antes de b y  de p 

m por n pondrás, 
como en ambo y en amparo 
ambicioso y empedrar.

Lam  Án  antecede, 
por precepto general, 
como se ve en estas voces, 
himno., alumno., indemnizar.

También precederle puede 
la á la  m igual, 
como en inmolar., inmóvil., 
y  en inmenso é inmortal. (1)

Y por último la m 
corre con cualquier vocal, 
como en mano., mechan miel., 
mono, muro y  varias más.

uso DE LA X-x.
A la ¡2? dos sonidos 

los antiguos concedieron,
{Ij Son muy pocos las vo<‘cs en que so escribe n ántes 

de m, sin embaí go, hay algunas ademó,s de las que indica 
la regia, como inmediato, inrmmdo, olías.

1 4 6  P A R T E  CU ARTA
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imo suave^ corno axioma^ 
o tro /2¿er¿e, como ejemplo.

Mas ]a Academia Española 
abolió el último lueg*o, 
j  dejó el suave con x 
y  QÌ fuerte con j  vemos.

Equivale 'kc s 
y á ^ í  el primero, 
pero atendiendo á estas reglas 
la escribirás con acierto.

Siempre que sonare suave 
de voz ó en el medio 

debo emplearse la a?, 
corno en Félix y  en excelso.

Si la-ticnon en su origen 
como en expiar^ experto.  ̂
sucede la misma cosa 
donde quiera que la liallomos:

Cuando una persona ó cosa 
no es lo que fue qii otro tiempo,, 
con el ex y  un guioncito 
la escribiremos, ejemplos,

Ex~diputado^ ex-ministro.,. 
ex-senadoi\ ex-convento., 
ex-infante, ex-profesor, 
con ex-rey y  ex-consejero.

1 4 7



Finalmente, las palabras 
que antes con x  pusieron. (1) 
como embajada^ enjendrar^ 
con ¿7 ó y escribiremos.

DE LA DUPLICACION DE LAS LETRAS.

Duplícanso varias letras 
cuales son a, i. o, 
con la c la n y  r 
pronunciándose las dos.

En Saavedra^ preeminencia^
(m piísimo y looi\ 
iwif^pahle  ̂acrion  ̂correo  ̂
nótase duplicación.

Sin eraliargo, en estos casos 
que poco frecuentes son, 
el mismo sentido indica- 
su recta pronunciación.

ER LA DIVISION DE LAS PALABRAS EN FIN 
DE RENGLON.

Toda sílaba completa, 
cuando está á üu de renglón, 
se divide en la escritura 
interponiendo un guión.

;> P A R T S  C U A R T A

M) Anligiismonte sft escribían asi: emlaxada, eturm- 
d r ir  y ofras.
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_ Nunca sílaba separes 
ni por equivocación; 
escribe asi ca-pi-tav^ 
y  no escribas

Todo diptongo ó triptongo ' 
es de la misma opinion, 
asi escribirás gra-cio-so, 
gra-duar ó gra-dua-cion. ■

Siempre que una consonamte 
entre dos vocales veas, 
como a-ro^ e-sô  a-mo. 
á la última so ag'roga.

A las dobles c7i y  ll 
nunca darás division, 
poro si á la ot doble 
en cualquiera locución

Por ejemplo, en cki-co^ ca-llo, 
no veras separación, 
poro en guer-ra^ mr-rí) y  otras 
la hallarás con precision.

Y lo mismo que en la rr 
en las quo hay duplicación, 
como in-na~to, iu-ac-ce-si-bk^ 
al terminar el renglón.

Ultiniamonte si liay s 
y  compuesta es la expresión.

ih‘-'
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esta irá cen la primora, 
cual cotis-trti-ir^ iiis-truc-cion.

DEL uso DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS.

Al empezar á escribir 
todo discurso ó bosqmjo, 
frase^ periodo ó sentencia, 
con mayúscula lo liaremos.

Nombre propio, dignidad, 
sobrenombre, arte y  'oerso, 
con mayúscula so escribe, 
como Juan, Delgado, Herrero. (1)

Los de provincia y  nación, 
con los de villas y  pueblos, 
igual que los anteriores 
letra mayor usarémos.

Como Espaiía, Portugal, 
Valladolidy Toledo,
Qetafe, Cnrabauckel,
Calvarrasa y  Cienpozuelos.

Dios, mares, fuentes, montes,

(i) Herrero, el ofiojo de esle arle: en el verso sólo se 
pondrá raiyuscuía al principio de csda verso de cuya 
praclica par-^ee procedió el nombre de tersulee, ÿ en la 
poesía castellana cuando los versos son de más de ocho 
silabas, y ai principio de cada copla en las composiciones 
de versos, como redondillas, déciuias, qninliÜas, etc.



:Son de igual procedimiento; 
como el Tajo, el 'iyiar Rojo, 
la Vulcano y  Pirineos. (1)

Los de apodos y  renombres 
como el Sabio., al Majadero', 
los de meses, años, siglos, 
los de edificios y  templos.

Los nombres apelativos, 
como Duque, Rey. Prefecto, 
mas si el titulo acompaña 
escribo el duque de Sexto.

Los de pregunta y  respuesta 
los de tratado^ extensos. 
las cuatro partes del mundo 
é igual que los tratamientos.

Y lo mismo los áje.ciencias 
los do ccmedias. folletos, 
y  cualquiera otra materia 
que sea el-priucipal objeto.

Todo nombre colectivo 
que en la oración está puesto 
como papel principal, 
como se vé en este ejemplo.

D E  L A  O R TO G R A F IA (5i

(i) ía/o . el rio Tdjo’ FüZíaíio, la fuftnle llamada asi, 
6 el vapor de esle nombre: Pirineos, los montes MaTia- 
do§ asi.



«Zí̂  Acaclé?nia de maestros 
solicita del Gobierno  ̂
que autorice S 2 is  sesiones 
sin ningún impedimento.>•>,

Cuando con CIi'ó L l empieza 
o sea el principal objeto, 
la primera do las í/oí 
mayúscula la poncbomos.

Por ejemplo on GUmhorazo, 
Llobo'egat y Chantre.  ̂ vemos, 
{¿uo aunque dolólos, sólo una 
es mayúscula en el texto. (1)

Después de punto Jinaf 
sin excepción la usaremos, • 
y  aun despuos do dos puntos 
en distintos casos vemos.

Finalmente, se usará 
de la mayúscula emi)cro, - 
cuando se pasa á otra cosa ' 
y  el sentidíj est:i completo.

< 5 2  P A U T E  C U A P T A

(1) Ens' ñaesla rceb qup estiiria mal escrito poQor 
así CHimloraco, LLolregat y otras.
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CAPITULO XVIII,
P a r te  Segunda.DE LOS SIGN'US DE PüNTtl\'’ [OX Y DE SU COLO,C\CIOX.

La segunda parte trata 
de la recta aceutuacioii, 
de lös signos ortográíicos 
y  de su colocación."

Los signos do nuestro idioma 
en cualquiera locución 
quince son los principales, 
que pongo á continuación.

Y son á saber: la coma (,), 
pwUo y  coma {; J, admiración (¡!), 
paréntesis (), y  dos plintos (:), 
acento {'), interrogación (¿?),

Punto final (.), y  comillas (« »), . 
crema ó diéresis {ü), guión (—), 
citas (® !•), párrafo (§’}, guiones (==), - 
y  puntos de suspensión

uso DK LA COMA.

El de más uso es la coma  ̂
y  el que en su colocación 
es también el más difícil 
en cualquiera locuciou.
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El oficio do la co^na 
OS hacer la distinción, 
separando Ìos periodos 
que diré á continuación.

Coma pondrás solamente 
al fin de cada oración, 
sea más ó ménos larga, 
sea relativa ó no.

Si enumeras miichas cosas 
como en esta locución, 
casa, tinaja, sombrero, 
á cada cual coma pon.

Antes del que relativo, 
igual que de conjnncioii, 
siendo oraciones distintas 
coma irá con precisión.

Por ejemplo: el hombre docto 
medita con rejlexion, 
y si lo que busca encuentra, 
sigue con su operación.

Si gerundio ó participio 
precede al que en la oración, 
antes y  después se pone 
como en esta locución.

Los terrenos, que, labrados 
y  bien cultivados son,



y sólo espinas producen,
■son de mala condición. (1)

Despuos de ak-un Docativo, 
si empieza en él la  oración; 
antes y desjmes.̂  si en -medio, 
y  mies., si al fin de dicción.

Por ejemplo; Pablo, estudia; 
estudia, hombre, la lección; 
no seas perezoso, Pablo-, 
que regla es sin excepción.

Si la frase se intercala 
vá entre comas la oración, 
como Juan, el de don /Sixto, 
nunca estudia la leccioyi.

Se dividirá con comas 
cualquiera proposición, 
discttrso, frase ó periodo 
cuando en él haya inversión.

Nótase cuando decimos; 
la gran fuerza del vapor, 
ignorada de los hombres, 
la descubrió un Español.

D E  L A  O R TO G R A F IA 45S

(i) Algunos ftsorilor«'? moilornos ns:\n la coma de«piies 
del relallv'o q u .  co’no los terrtìios qin. labrados, y sin em
bargo, son eácrilores bastante auloriiadng.
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Cuando abundan demasiado 
las comas en la Oración, 
de punto y  coma usarémos 
como en esta locución.

La coucurrencia fiU  grande; 
nmadia aquel salón;

lucidos fiaii qued(tdo\
■iu '¿a ./astado íafunción..

OI su sentido es dudoso- 
y  se nota en la oración 
dos cosas (me son distintas, 
la coma e.s de precisión.

Ejemplo: t)og a paseo., 
tan sólo por distraccio-n,; 
poniendo la coma á-ío/ü, 
de ir solo liag'O mención-.

V después de las ñnales 
denotando conclusión, 
como linaímente., en jiu, 
por liítimo, en conclusión.

Antes de las c o n ju n c io n e s . 
cuando disyuntivas son, 
de la coma .se hace uso, 
como en esta locución.

N i los sabios, ni ignorantes 
ya estudien., ó ya uó.



ú oigan a los demás^
2)odrm saber la razón.

V por último, la coma- 
separa con diícreoioii 
unas oracioiiGs de otras, . 
en cualquiera loou-cion.

uso DEL PUNTO Y COMA,

DE L&'OItT-OGRA-FrA i 57

El pwnto y  cofija os uu si^mo 
que separa más Los miembros, 
V estas reglas nos indican 
donde doboinos ponerlo.

Cuando un período es largo 
y  ya váidas comas vemos, 
del prediche se hace uso 
para tom ar más aliento.

Ejemplo: lodo se olvida 
en cuanto pasa algaa tiempo, 
ó cesa la cansa que hi^bo, 
para tal ira ó ta l tèdio. (1)

Antes de las coajunr-ioMs , 
ma^.,porque.¡.aunqtce.,pcYo, . 
úsase í\q punto y  coma

'(!} Sicl piirio.io coiUiiunra, eiUonco,? se pondria pmi'i 
g coma c!i tèdio, cn vez.d’i comi iiuc se pone ahora .soli- 
inonle.
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cuando el periodo es extenso.

Vervigracia: Pedro y Pahlo 
dan esta noche un concierto^
■pero Francisco y Antonio 
no asistirán según reo. (1)

Siendo de poca extension 
de. coma sólo usaremos, 
como rendra., pero tarde\ 
lo dicen., mas no lo creo.

Y despues de abreviaturas 
como estas, por ejemplo (p. ej.); 
verbigracia; (v. g.); y  otras Varias, 
que comprueban el objeto. (2)

Ultimamente se pone ' 
punto y coma do notemos, 
que el sentido en la oración 
no está del todo perfecto.

uso DE LOS DOS PUNTO.'''.

Los dos puntos se colocan 
entre dos cláusulas sueltas, 
indicando que el sentido

(Ij Y cu otra nnillRml de ejemplos que se haliau las 
conjuiKNOiics ?raaí. ^or|7íii?, aunqui. ele.

(2 )  E i i s c f ia  e s u  r c g : a ,  q u e  d e s p u é s  d o  l a s  a b r e v i a t u 
r a s  i n d i c a d a s  ú s a s e  d e  punió y coma.
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casi, casi lo completan.

Usaremos do este sig'iio 
OH las cartas y  en esquelas, 
después de Muy señor mio: 
y  en locuciones como estas.

Cuando so citan palabras 
de otro autor ú otra lengua  ̂
úsase del mismo sig*no 
como el ejemplo demuestra.

Juan, se expresó de este modo: 
ohró de mala manera: 
dice el sabio Saloman:
<̂la lengua latina es bella.“ (1)

Sepáranse con dos punios 
cuando son cosas diversas, 
y  lógicamente hablando 
sólü un período completan.

Por ejemplo: hermoso dia-, 
el sol refleja y calienta: 
el labrador està ufano: 
hasta las uves deleitan.

(1) Advícrla^tí sin embargo que al empezar U i palabra'« que otro dijo, la conclusion, so intercala entro corailljs, como lo (]t‘muf-&i,ra la regla y más adelante veremos al tratar délas comillas.



Y cuando van enlazadas 
por conjunciones compuestas, 
como ademá’Ŝ  .
cual se ve en esta sentencia.

Todo joven que se emhriaja 
y en el juego se deleita: 
además de hacerse odioso, 
también su renta malversa.

IGO PARTIí C U A R T A

uso DEL PUNTO FINAL.

Púnese punto final 
al concluir la sentencia, 
período, frase ó escrito, 
porcpie el sentido completa.

Por ejemplo; todo aquel 
que del mal de otro se alegra  ̂
vivirá intranquilo siempre., 
y  concluirá-en la miseria. (1)

DE L \  INTBRaOCrAClON .Y ADMIRACION.

Se llama interrogación 
la que pregunta demuestra,

ri) E n  las carla-í y loda cia«!e ic  escrilou suelen ha
cerse varinss^piriirion'‘S ó divi.siones: consisten oslas en 
no llenar el ri-nglon fm il del úliiins) p'Tio lo y empezar ei 
siS'iiie.nie.má'; a l-mlro en 'a plana que las anteriores, pero 
sólo liePR usar.se al p isar á du'erso asnn'o o bien rnanao 
el mismo asuntóse considera bajo aspocio diferente.
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cual si digo: ¿Donde estadas  ̂
¿Cómo han estado la^feriasì

La primer letra será 
mayúscula donde quiera; 
pero si la siguen más 
no es necesario ponerlas.

Por ejemplo: ¿No ascmdistef 
¿d terminado la guerra î 
por ser corta la pregunta 
basta acento en la primera. (1)

Con la admiración, decimos 
lo que sentimos de veras. 
¡Cuán pernicioso es el juego! 
¡qué disgustos acan*ea! (2) .

uso DEL PARENTESIS.

Entre parmtesis digo 
una razón ó sentencia, 
mas si alguna vez la omito 
queda la oración completa.

Cual por ejemplo: elj'oego 
(propio de la edad primera)

(1) Enseña esta regla, que basta sólo poner acento en 
la prinuT palabra de la segunda pregunta, y líWgo la 
Interrogación al final de la.úlUnia, pero no bastarla si la 
pregunta fuera extensa.

(2) La admiración sigue la misma marcha que la in
terrogación.

U
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sólo ett^de la, 'perdición 
y  acdìvea la miseria.

uso DEL GUIOIf.

Quion es una rayita 
que al fin de renglón ponemos,

Í»ara indicar que no cabe 
a palabra por entero.

Adviértase, sin embargo, 
que siempre que de ól usemos, 
sólo sílabas divide 
.como ca-sa., co-ra-ce-ro.

Igualmente lo empleamos 
en ios diálogos y  versos, 
para indicar que otro habla, 
como se vé en este ejemplo.

—iPor qué no viniste ayeri 
—Porque estuve allá en el pueblo. 
-—iHace mucho que llegaste  ̂
^ E n  el 'ùltimo correo.

Usase de él igualmente 
dentro de cualquier bosquejo, 
-€uando son distintas cosas 
y  variados sus conceptos.

Por ejemplo: el jurado 
lo compone todo el pueblo.—
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Lo$ Tiomlres que son más sabios 
son á veces los más necios.—

Puede usarse, finalmente, 
en cualquiera otro concepto, 
para suplir otros signos 
y  hacer más claró el dialecto.

uso DE LOS DOS GUIONES.

Los guiones se usan sólo 
■cuando el párrafo es diverso, 
y  sólo en copias verás 
que se hace uso de ellos.

m

uso DE L.V CREMA. Ó DIERESIS.

Crema 6 (liéresis se llama 
los dos puntos que ponemos 
sobro la ü que expresamos, 
como en vergüenza y  agüero,

Es de poco uso en prosa^ 
pero frecuente en el verso 
cuando se quiero alargar 
cualquier silaba sin serlo.

Por ejemplo: en argüir., 
la crema en.las dos veremos; 
pero en ruido, suave y  otras, 
sólo en verso la usaremos.
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USO DE LAS COMILLAS.

Las comillas se colocan 
al principio y  al extremo, 
cuando se cita á otro autor
que las dijo; por ejemplo:

Dice el sabio Salomon:
<cEl principio de lo bello 
lasa en el temor de Dios, 
y  al que le fa lta  no es bueno:*

Sin embargo, si se emplean 
en obras que están en verso, 
sólo ^principio y  vAfn 
de la estrofa las pondi*emos. (1)

Y al empezar cada cual 
ponerlas también solemos, 
pero intermediarlas, nunca; 
no es de escritores correctos.

uso DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS.
. Usanse los susp&nsivos 
si el sentido está incompleto, 
y  si se cita á otro autor 
o no conviene ponerlo.

Por ejemplo: te aseguro, 
obró Juan con tal acierto..

(1) En los versos de arte mayor, nó en los de menor



como nos está pro/iidido.....
y  GE otros casos, diversos.

uso DEL PARRAFO. (1)
El párrafo sirve sólo 

para indicar los objetos 
que se traj;an de explicar 
y  tener noticia de ellos.

uso DEL ACENTO.

Los antiguos liacian uso 
de tres distintos acentos, 
que los latinos llamaban 
grave, agudo y  circunjlejo (2)

El grave lo usaban sólo 
^principio, cual lo vemos '  
y  en existencias y  en otras 

se marcaba el circunflejo.

Mas hoy solamente usamos 
del agudo en el dicterio, 
cuando al expresar.la voz 
debamos ó no ponerlo. (?)

uso DE LAS CITAS.

Cita se llama un guarismo 
entro paréntesis puesto,

D É  L A  O U T O G R A F U 16 5

(1) Va cayendo en desuso.
(2) Acento grave (' ) agudo (•
(3) Vàrio, varío, vló.

circmfiejo (')
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señalando una advertencia 
que abajo la manifiesto.

Guardan orden progresivo 
cuando varias juntas vemos 
como 1, 2 y  *3 
siguiendo el orden numérico.

DIVISION DE LOS TllATADOS, CAPITULOS 
Y PÁRRAFOS.

El tratado se divide 
en capítulos primero, 
los capítulos Q-ñ párrafos^ 
sea ó no tratado extenso.

NOTA. A favor de la claridad, y  por la im
portancia do la materia, he sido demasiado pro
lijo; lo que escusará su minuciosidad y exten
sion, cuando poco ó nada he dejado por deci
en esta cuarta y  última parte de la gramática, 
alma de la escritui’a, como dijo Quintiliano.

OTRA. Véase para la práctica el cuarto mo
delo de análisis.

A
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Para hablar .cón corrección 
es preciso á no dudar 
el saber analizar 
las partes de la oración..

Conocer bien la expresión, 
ver do q̂ ue consta y  por q,uó, 
dar do todas ellas lé 
y  oti*as circunsta ncias más,, 
que sin ellas no podrás 
hablar según indiqué.

Análisis significa 
conocer la locución, 
las partes de la oración 
y  cada cual lo que indica.

Una décima te explica 
cada parte en conclusion 
de las cuatro que estas son, 
pai*a su estudio y domas 
a continuación verás 
«u exacta analizacion.
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PRIMER. MODELO.

P o r  e l a n á lis is  d e  la  s ig u ien te  déc im a, se  aca< 
bsráxL de c o m p ren d e r b ien  las p a r te s  de  la  ora* 
c io n , p rá c tic a  y  ana lóg icam eo te.

El principad fundamento 
para aprender una ciencia, 
nos enseña la experiencia 
que el trabajo os su elemento.

No un exí^uisito talento 
suela dar mas resultado, 
pues do sobra está probado 
que la constancia y  afan, 
mejor resultado dan 
que un talento descuidado.

S I ,  artículo indicativo del género masculino y número 
singular.

principal, adjetivo caliílcalivo de una sola terminación, 
fénero masculino y número singular.

/»ndamnto, nombre sustantivo, verbal y apelativo (de 
fundar), género y número del articulo.

para, preposición propia de dativo, (invariable) por 
regir un sólo caso.

aprender, verbo en h  voz radical ó infinitivo de la se
gunda conjugación por terminar en er; transitivo y re
gular.

una, artículo indeterminado ó indefinido, genérico fe
menino y número singular.

aiencia, nombre siislanlivo apelativo y primitivo, gé
nero y número del articulo.

íWí, pronombre personal, desinencia de yo en dativo,
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equivalente á nosotros, género ambiguo, puesto que pue
de ser masculino ó femenino y número plural.

enseña, tiempo del verbo enseTiar, de la primera conju
gación por terminar en ar; presente de indicativo y ter
cera persona del número singular.

U , artículo indicativo, género femenino y número sin
gular.

experiencia, nombre sustantivo apelativo, género y nú
mero de! articulo.

q%e, conjunción copulativa (por unir palabras y ora
ciones entre sí), no tiene accidentes por ser parte in
declinable.

el, articulo (ya se dijo.)
trabajo, nombre sustantivo apelativo verbal (de traba

jar), género y número del arlícelo.
es, verbo sustantivo ó esencial, auxiliar é irregular; 

presente de Indicativo, tercera persona del número 
singular.

íw, pronombre posesivo (en vez de suyo.) por ante
ponerse al sustantivo: género masculino y número sin
gular.

elemento, nombre sustantivo apelativo del genero y 
número del pronombre.

No, adverbio de negación {no, ni, nada, nunca, jamás, 
tampoco,) no tiene accidentes por ser parte indeclinable.

v.n, artículo indeílnido, género masculino y número 
singular. . , ,

exquisito, adjetivo calificativo, genero y numero det 
artículo.

talento, nombre sustantivo apelativo, género masculino 
y número singular.

suele, verbo defectivo (soler, eiguir, yacer), tercera 
persona del presente de indicativo y número singular.

dar, inílnitivo de este verbo, irregular, transitivo y de 
la primera conjugación por terminar en ar.

más, adverbio de cantidad (ménos, mucho, poco, et
cétera), no tiene accidentes por ser parle indeclinable.

resultado, sustantivo apelativo verbal (resultar); género 
masculino y número singular.

pues, conjunción continuativa (puesto que, supuesto 
que); sin accidentes por ser indeclinable.
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i

¿í, preposición variable de genilivo y abiallvo; aquí* 
está en el úliimo caso.

íoírft, suslaniivo verbal (sobrar,) género femenino y 
número singoiar (dé sobraj: puede decirse más bien que- 
es expresión adverbial de modo.

«¿á. verbo auxiliar irregular; tercera persona del pre
sente indicalivo. primera conjugación.

prolado, participio pasivo del verbo probar, en calidad 
de adjetivo de dos terminaciones, género masculino y- 
número singular. 

que, (conjunción copiibliva.) 
la, (ya se dijo) articulo.
constancia, sustantivo apelativo, género femenino y 

número singular. 
y, (conjunción copulativa.)
áfan, sustantivo apelativo, género rnascuiine y núme

ro singular.
mejor, adverbio de comparación; no tiene accidenlea 

por ser parto indeclinabie. 
resvdtado, (ya se dijo.)
dan, verbo tlar; indicativo, tercera persona del nume

ro plural. 
que, (ya se dijo ) 
un, (ya se analizó.) 
talento, (id., id.)
descuidado, adjetivo callílcativo verbal, (descuidar); 

género masculino y número singular.

S I N T A X I S
SEGUNDO MODELO.

El principio del saber 
basa en el temor de Dios, 
porcpie tras de sí va en pos 
la conciencia .y el deber.

Por él llegarás á ser
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distinguido en sociedad, 
respetada tu  amistad 
en. cualquiera reüuion, 
como dice Salomon 
con muchísima verdad.

En la primera cuarteta encontramos dos verbos que 
forman una sola oración, y esta es causal, por llevar la 
conjunción de éste nombre, y como tal, consta de dos 
oraciones, una principal y otra determinada; la principal 
es esta: El principio del saher hasa en el temor de Dios; 
cuya Oración es una segunda de adiva con un comple
mento indirecto en ablativo, que consta de nominniivo 
agente, M  principio del saher (por enálage); pues se pone 
un verbo en vez de nominaUvoque aquí es compuesto; 
verbo transitivo, basa; tercera persona del presente de 
indicativo y número singular, y en él temer de Dios un 
complemento indirecto en ablativo.

La segunda oración que es subordinada y causal, es 
una oración intransitiva, que consta de dos partes, á 
saber; nominativo- agente y verbo intransitivo: porque la 
tonciencia y el deber, (nominativo compuesto;) va, verbo 
intransitivo, y ¿ras áí sí y íM dos complementos in
directos de ablativo regidos de ífi? y tf». . , , ,

Por él llegarás á ser distinguido ensociedad. Aquí tene
mos una Oración primera de inflnilivo dm verbo ser, que 
consta de cuatro cosas, á saber: ìiòminativo ántes, verbo 
determinante, verbo determinado en infinitivo ser, y segundo
nominativo. . , „ ,

Suplo tu (nominativo); verbo determinante. ««¿¡írráí; 
determinado. & ser', distinguido, segundo nominativo y 
compì'm̂ n̂lo indirecto en ablativo, regido de preposición 
en sociedad.  ̂  ̂ ,

En la última cuarteta que dice: respeiada tu amistad en 
cualquiera reunión, como dice Salomon con machisima
verdad. ' . , • , .

Dando nn giro á esta expresión que. es el siguiente: 
como dice Saloon con muchísima  ̂verdad, que tu amistad 
será respetada en cualquiera reunión, resulta una sola ora-
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fe ím iS n  in ?  - " deterrainante y otro de-
H  ̂ formar una primera de activa aue

ír a ^ f t t -  nominativo ageMv v Z t
í r S n  ^ '*̂ *̂ *‘*̂**’® paciente, ó término diretto de U

Nominativo, Salomtm] verbo, dice] y acusativo naciente 
« r á  cnai^uiera r e m £ l  Y L -

dos de estas oraciones, resultará que hay
seeundf fU .  prim -ra es; Salomon dice: esta es «nasegunda de activa, compuesta de nominativo agente
S i i - ac i j vo , ¿ .  en tercera perlón™

níMwíffí/ será respetada en cual- 
reunión, esta es una segunda de pasiva que consta 

amistad; y verbo pa.-ivo, será 
r.fjpí¿a¿a en cualquiera reunión: es un complemento in
directo en ablativo, regido de la preposición ^

PROSODIA
TERCER MODELO.

Nunca te hagas ilusiones 
ui te jactes de ti mismo, 
que caminas á un abismo 
donde á no salir te expones.

Nunca do sábio blasones; 
sé comedido y  prudente; 
dice un axioma y  no miente*
«el que se alza es humillado 
y  el que se humilla ensalzado», 
y  es principio bien patento.

regular, por cargar su prommcia- 
cion en la penúltima silaba; y no se acentúa por la pri-
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mera regla de los polisílabos regulares, que dice: La, pa
labra regular terminada en vocal no se acentuará.

te. voz ‘monosUaba larga y como tal no debe acen
tuarse,pero s( llevará acento cuando sea té, sustantivo, 
yerba medicinal y aromática.

Aagas. polisílaba regular y no se acentúa porque su 
singular haga, tampoco le lleva.

ilusiones, polisílaba regular y n ) so acentúa en ninguno 
de sus números.

ni, monosílaba larga, que no se acentúa porque los 
monosílabos largos no lo necesitan. 

te, 'ya se dijo).
jactes, polisílabo regular, no lleva acento porque su 

singular tampoco le usa.
¿I?, monosílabo sin acento por la regla general de estos. 
ti, monosílabo largo por ser voz aguda. 
mismo, polisílabo regular, que por terminar en vocal 

no seacenlún.
que, monosilabó largo y sin acento. 
caminas, polisílabo regular, que no lleva acento, por

que no se usa en singular.
á, monosílabo largo, que se acentúa por ser vocal 

aislada.
un, monosílabo sin acento por la regla general. 
abismo, polisílabo regular, que no lleva acento por ter

minar en vocal.
donde, polisílabo regular, que no lleva acento, pcw no 

ser interrogativo ni-admirativo. 
á, (ya se analizó).
no, monosílabo largo, no se acentúa por la regla de

88tOS
salir, polisílabo regular terminado en consonante, no 

lleva acento por la regla de estos. 
te, (ya se dijo).
ífírjío««, polisílabo regular, que no lleva acento por

que en su singular tampoco se usa.
Nunca, (ya se analizó). 
de (id., id.)
sábio, polisílaba esdrújula, que lleva acento en la pe

núltima silaba por la regla general.

J
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L

blasones, polisílaba regular, que no llera acento por no 
usarle c*n singular. ^
. «‘onosilabo largo, que se acentúa por tener dos 

«igmflcados diferentes: sé, rerbo ser y saber v se ísin 
acento) pronombre recíproco.  ̂ ^

cmedido, ¡>olisílabo regular, que lleva acento por la 
regla de estos.

y, monosílabo, que no se acentúa por la regla general. 
dice, {lo mismo).
»«, monosílabo: regla general.
axioma, polisílabo regular, que por formar parte dip

tongo no se acentúa, pues carga la pronunciación en la o 
y, (ya se analjzó). 
no. (lo mismo que ni).
miente, polisílabo regular, que nose acentúa por for

mar diptongo y cargar la fuerza déla pronunciación en la e.
el, monosílabo largo, no se acentúa por ser articulo 

pero si se acentuaría si fuese pronombre. *
gv.0, (ya queda dicho).
alza, polisílabo regular terR;jnado en vocal, regla do 

estos.
es. monosílabo, regla general. 
humillado, polisílabo regular: véase su regla. 
el, (ya se analizó). 
gue, (Igualmente).
4e, (lo mismo).
humilla, como humillado, regla délos derivados. 
ensalzado, (como Ijumillado). 
y , (ya se analizó). 
es, (igualmente).
pHncipio_, polisílabo regular, su regla. 
bien, no se acentúa por la regla délos monosílabos re

culares.
patente, polisílabo regular, véase la regla de estos.
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CUARTO MODELO.

i 7 5

La ociosidad es uu vicio, 
que acarrea graves males, 
de consecuencias fatales 
y  nos lleva á un precipicio.

Dice un sábio muy propicio:
«Si el ocio te causa tèdio 
el trabajo es buen remedio» 
y  es verdadero refrán; 
trabajando con afan, 
más tardo se adquiere el predio.

Zc, se escriba con letra mayúscula por ser prlncioio 
de dicción. p

ociosidad, se escribe con c, porque las silabas ce, ci lle
van esta letra.

et, no otrece dincúUad ortogránca. 
t>ici0, se esciibecon v por el oiigen y con c porque las 

silabas ce, ci llevan esta idra.
gue, se escribe con q mediando una h, porque las síla

bas que, qui van así escritas.
acarrea, cow c, porque las sílabas cíi. co, cu, llevan esta 

letra y con dos rr, por ir en medio de dicción, y no ir las 
■consonantes l, n , r , s y  z.

graves, con g, por seguirle r y con v, porque su singu
lar le lleva.

males, no ofrece dincultad ortográfica. 
de, no se acentúa por ser preposición; le llevará si fue

se yerbo dar, dé.
consecuencias, las silabas cuen, y das, se escriben con c, 

la primera porque las silabas ca, co, cu, se escriben con 
^ t a  letra, y la segunda, porque las en ce, ci, también la 
llevan.
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faU les, no tiene dificultad ortogràfica. 
y, con y griega por ser conjunción copulativa. 
nos, no ofrece duda.
lleva, con v de corazón, por el uso común.

se aceniúa por ser vocal aislada.
%n, no ofrece dificultad.
precipicio, los dos H  van con c porque los en ce, ci, 

la llevan.
Dice, ce, como la voz anterior.
V.ÌI, (ya se dijo).
sabio, lleva acento segiin se dijo en el análisis pro

sódico.
muy, se escribe con y griega por ser monosílabo ter

minado en esta letra
propicio, c í o , las reglas,de las silabas ce, ci, llevan c. 
íi, sin acento, por ser conjunción condicional; lo lle

vará cuando sea adverbio.
el, no lleva acento por ser artículo; lo llevará siendo 

pronombre.
ócio, la silaba do por la regla de las ce, ci. 
te, sin acento por ser pronombre; le llevará cuando 

sea sustantivo.
causa, cau, con c, porque las silabas ca, co, eut̂  

llevan.
tèdio, no ofrece dificultad. 
el, (ya se analizó.)
trabajo, con b por el uso, y con j  porque las sílabas 

3<^tjo,ju, la llevan. 
es, no ofrece duda. 
bxíen, con Ò por el uso.
remedio, con una sola r , porque en principio de pa

labra sólo se escribe r sencilla. 
y, (ya se dijo.) 
es, (igualmente.)
verdadero, con v , porque su primitivo verdad le lleva; 

con r  sencilla por ser suave su pronunciación.
refrán, con una r , por estar en principio de dicción 6 

palabra, y/rancon  otra, por ser pronunciación suave.
trabajando, con r sencilla por su pronunciación suave; 

con h, porque su primitivo trabajar va con esta letra, y

i
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con j , porque las silabas j a ,  jo , j% , pdmilen esta letra. 

con, solftcoñ c,,<vo»üO causíi;. ■
a/a«, no tiene difidúUad.

_ «íás, con acento por ser adverbio, bo, sj Cuore conjun
ción adversativa.

tarde, con una solar por formar silaba con la anterior 
y parecer suave.

Sí?, sin acento por ser pronombre reciproco: le, llevará 
cuando Sea verbo'ysr ó s¡r¿s?* ' '' 

adquiere, con q, porquerías sílabas qúe‘, q U ;  Hévaii 
esta letray una » en medio, ycon una r por ser suave 
su Dronunciai^ion.. 

í?. (ya queda mdio en otro Iu¿aV.) ' 
predio, con un.rsola ¥ pbr ser süavesu proiiuhc/nción. 
La ociosidad es un vicio, lleva coma para separter el aii^ 

lecedente del relativo; que acarrea graves males, también 
la Meya por ir enumerando cosas dislir.tas ó separadas; 
ao consecuencias fatales y nos lleva & un precipicio; no hay 
coma üñ fanales, por estar unido, por conjuocion, y íl- 
nalmente hay ponto, por terminar ia idea principal.

Dice wi sabio muy propicio: Dice, se escribe con letra 
mayúscula porque va d'espnes de punto, y ^n-.propicio, 
van dos puntos por citarse palabras de otro autor.

• al  />* _____________-7  4 i' . l ............................................................
»V unoiiiu Ida UUUlUidd dUteS' Uü O i

por citar palabras de otro autor.
1/es verj^adero re/ran; á f e f  ran ié  pom punito y coma 

por ir separanao el giro anterior con el gerundio, y ser 
la consdèiiohcia de lo anteriornienlodicho.

iraóa^aífdo con a/M, se dscribe con coma por ser ora- 
cion corta; más tarde se adqmere el predio, póiiesfi punió 
Hnal por lenninar el asunto.

\1



m N U M E R O S ROM ANOS
DE LOS NÚMEROS ROMANOS

nON su  VAtOR EN LA LECTURA EN NOMBRES NUME
RALES Y ORPINALES.

Los números romanos los usaron los antiguos 
en sus cálculos matemáticos, así como en la ac
tualidad nos servimos de los caracteres arábi
gos. Estas letras son siete, que pongo á conti
nuación con la correspondencia en' mimeros 
arábigos.

Números romanos. Números oráóigos.

La

1. significa ü vale. . 1.

X . ..............................
L.................................. 50.
C.................................. 400.
Ü.................................. 500.
M................................. . 1000.

De los números romanos nos servimos en las 
numeraciones de capítulos y artículos, en cual
quier escrito, fechas, ordenación de títulos, ins
cripciones, rotulatas, foliaturas y muy pocas 
más.

A continuación pongo tres columnas, la pri
mera manifiesta los números romanos, la se
gunda sus valores equivalentes en caractères 
arábigos, y  la tercera su correspondencia en 
nombres ordinales.

d.
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! sigitiOca 1 equivale á primeio.
11. . 2. . . segunde».III. . 3. . . tercero.
lY. . . 4. . . cuarto.
V. . 5. . . quinto.
VI. 6. . . sexto.VII, 7. . . séptimo.
VIII. . a. . . octavo.
IX. . 9. . . nono ó noveno.
X. . . 10. . . décimo.
XI. . a .  . . undécimo.Xlí. . 1-2. . . duodécimo.XIII. . 13. . . décimolercio.XIV.. . 14. . . dócimocuarlo.XV.. . 15. . . décimOquinto.
XVI. . IG. . . décimosexto.
XVii. . 17. . . décimoaéplfmo.
XVIII.. 18. . . décíraoctavo.
XIX. . 10 . decimonono.
XX. . 20. .
XXX. . 30. . , trigésimo.
XL.. . 40. . . cuadrigésimo.
L. . . 50. . . quincuagésimo
LX.. . 60. . . . . sexagésimo.
LXX. . 70. . . septuagésimo.
LXXX.. 80. . . octogésimo.
xc.. . 00. . . nonagésimo.
ij. . ÍOI). . . centósimo.
CU.. . 200. . . ducentésimo.
ccc. . 300. .
CD.. . 400. . . cuadrigentésimo.
n. . . 500. . . quingentésimo.
DC.. . 600. . . sexcent^imo.
ncG. . 700. . . septingentésimo.
DCCC. . 800. .
CM.. . 900. . . noningentésimo.
M. . 1000. . . milésimo, etc.
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ABREVIATURAS MAS tìSUALES.

•tp
V. li. y S. S. Vuestra Bealilud, Su Santidad.
SSmo. Pe. Santísimo Padre.
Emo. Sr. ó Eme. Eminenlisimo Señor ó Emmenèta. 
B. L. P. B. Beso los pies de Vuestra Beatitud. 
V. S. I. Vueseñoría ó'üsia Iluslrisiíoá. 
limo. Sr. Ihislrí'imo Sefior.
limo, Ilmai'Ilwstrtsiitio ó llustrísim.t. -
V. S.Usia ó Vüesa Santidad. -I 
B A. V. S. .L. M. Best) á Usía la mahb, '
S. M. ó V. Mj Sn ó Vaesa Magestad.
Magd. Magested.
A. L. R. i’, de V, M. A los realés p»és do Vuestra 

gestad.
V. A. Vuestra Aitez».
Sermo. Serma. Serenísimo, SerenUma.
Exorno, ó Exorna. Exceleutisimo é Excelentísima 
Excia. V.iB.-óV, Exo. Exceleucia ó Vuecencia.
M. I. S. Muy nostre Señor.
M. P. S. Mug-poderoso Señor.
Rmo Rma. Heverendísim.o, a.
Rdo. Rda-Reverendo, a. '
N. Sr. N. Sra. Nuestro Señor ó Nuestra Señora.
R. P. M. Reverendo padre maestro.
Sr. Sra. Señor, Señora.
Mr. Monsieur; 
lUrCi lio^re.
Ve. Vene. Venerable-
V. P. Vuestra paternidad.
V. R. Vnesd Reverencia.
Obpo. Obispo.
Rl. Ríes. Rea!, Reales. ,
Pror. Procurador. • '
Pjovor. Provisor, .
Sto. Sta. Santo, Santa, Señorito, a. 
tSrio. Secret.* ó Sec.* Secretano, a.

Ma-
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S. Smo. Sacnmto. Santísimo Sacramento.
Ihs. ó J.-C. JesusiJési^ Cristo.
Minlro. Mro. Mimbro, Maestro,
Esno. ppcco. Escribano público.
Licdo. Licenciado.
Oral. Geni. General, General (dignidad).
Inqr. Inlendte. Inquisidor, IntervdeiUe; ' 
Supcrinlendte. Superintendente.
Tente. Capn. TenUíntd» Gapiíqnw :
Vm. Vmd. ó V Vuesa merced ó V.
V. VV. Servor. Usted, Usíedes; Servidor.
Servo. Sigte. Servicio, Siguiente.
Suple.-Pubea. Suplente, Público, ca.
Comandte. Tpo. Comandante, Tiempo,
P. E. V. g. P-or ejeniplo; Verbi gracia.

■Rs. vn. mrs. Reales vellón, maravedises.'
Pag. Núm. Página, Número.
Dios guc. á V. ms. as. Dios guarde á usted muchos 

años.
qq. ar. libs, onrs, Quintales, arrobas, libras, onzas. 
Niro. Ntrá. Nuestro, Nuestra.
Cío. pr.rl. Cuarto pri-nci al.
Ordn. Lina. Cap. Ord m, Línea, Capítulo.
Tit. Man!. Migl. Atil. Titulo, Manuel, Miguel, Antonio. 
Franco. Frriz. Gniz. Francisco, Fernandez, Gonzalez. 
Set- 7bre. Setiembre.
Gel. 8bre. Octubre.
Nov. ílbre. Noviembre.
Die. lObre Diciembre y otras varias abreviaturas di

fícil de enumerar.
Siendo la principal circunstancia del escrito la clari

dad. no deben usarse otras abreviaturas que las autori
zadas por el uso. Cualesquiera de las demás, deberán ser 
tan inteligibles que no ofrezcan duda alguna; y no como 
Pantn., que no se sabe si quiere decir Panialecnt Panta
lón ó Panteon.
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