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Esta oír a es propiedad del autor, y nadie 
puede reimprimirla sin su expreso permiso. 

a m e m s g i a , 

Í botándose que en las escuelas gratuitas de instrnc-
• ciou primaria existe el mal, de que apenas los niños 

a nr en den medianamente á leer, escribir y contar, 
' sin que ni aun esto suceda en general, cuando si,, 

padres los separan de ellas para utilizar su trabajo, 
sobre todo, la clase proletaria; siendo por esta causa 
muy pocos los que llegan á estudiar la Sintaxis, la 
Prosodia y la Ortografía, se recomienda á los seño-
res preceptores el siguiente orden en el estudio de 
la-Gramática. _ , 

\1 comenzar los niño's a estudiar la Analogía 
pueden empezar á la vez la Ortología; y concluida 
esta, que es corta, seguir con la Prosodia, para que 
al terminar la Analogía hayan concluido á la vez es-
tas dos partes, y conozcan todo lo relativo á la pro 
nnnciacion. . 

Al comenzar la Sintaxis deben comenzar igual-
mente la Ortografía, practicando á Iq,.par en am-
bas partes, pues recíprocamente se ayudan para su 
mefor inteligencia. _ - . " • 

Í)e esta manera se abrevia el tiempo del estudio' 
se trabara con mas provecho, y se precave el mal d° 

- que la interesante juventud de nuestro pueblo qúef 
de sin los conocimientos mas precisos en las últi-
mas partes de la Gramática, ta»esenciales-.y' nece-
sarias. •' -•• •; 

F0;;DÜ Eilr.TERÍO 
VAL VERDE Y TELLEZ 



Aprobación de la presente Obra. 

Compañía Lancasteriana de México.—Secretaria 
La comisión de propaganda, á quien se p f S 6 p a S su 
examen el opúsculo escrito por vd., ciív o tí alo es 
Ortografía y Prosodia del idLna calino ha en-
contrado bien espíanada la doctrina en Pun os antes 
-a tados 'con oscuridad; y siendo c o n d e s una o b S 

tan útil, y qUe aumenta el catálogo de las obras de 
autores mexican os, sujetó á la aprobación9de la 
Compama Ja siguiente proposieion: 

"Puede admitirse como libro de. texto para las escue-
las^de instrucción primaria, el tratado do Ortografía 
VaJfe » ¿mtad° 1'0V d C- Trinidad González 

Y íiabiendo sido aprobada-en sesión de anoche 
acordó la propia Compañía se comunique á vd pa-
ra su satisfacción, devolviéndole la obra 

X cumpliendo con dicho acuerdo, lo ha'o-o saber á 
vd. para su conocimiento y fines consiguientes 
1 0 i .? ( I e p

r
e , K l e^C ' i a y I i b e r t a d - M&dco^Enero 28 de 

t i ' JjUis Gonzaya Segura, Secretario.—C. Trini-
uad González Valle. Présente. 

9. 
, «omo transcribir, instante, monstruo. 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. 

ORTOGRAFÍA es aquella parte de la Gramática que 
enseña á escribir con propiedad un idioma. Tiene 
dos partes. La primera trata del oficio y uso de las 
letras, y la segunda de los signos ortográficos. 

o 

P R I M E R A P A R T E . 

Oficio y uso de las letras. 

Letras son ciertos signos que, combinados en-
t re sí, forman las s í labas y pa labras con q u e e s -
presanios nuestras ideas. El alfabeto español 
tiene veintisiete le t ras . Se dividen en mayús-
culas y minúscv1as, y ambas en vocales y conso-
nantes. También se dividen en dobles y sencillas 

Dobles por su figura son la ch, 11, ñ, rr. por su 
valor la c, g, r, y, x, y senc/iU.cs todas las demás. 

Se llaman unísonas las le t ras que pueden equi-
vocarse en su uso y pronunciación con otras, co-
mo son la b con v, la c con la z y con la s, la <j 
con la j y con la x, y la U con la y. 

.'. V I -f. 



Aprobación de la presente Obra. 

Compañía Lancasteriana de México.—Secretaria 
La comisión de propaganda, á quien se p f S 6 p a S su 
examen el opúsculo escrito por vd., ciív o título es 
Ortografía y Prosodia del idLna c¿tJaM ha en-
contrado bien espían ada la doctrina en Pun os antes 

¡ T m f n ° S C U r Í a a d ; í S Í e D d 0 C 0 m 0 e s « ' a obra tan útil, y qUe aumenta el catálogo de las obras de 
autores m a c a n o s , sujetó á la aprobación9de la 
Lompama la siguiente proposieion: 

"Puede admitirse como libro de. texto para las escue-
las^de instrucción primaria, el tratado do Ortografía 
VaJfe » ¿mtad° 1'0V d C- Trinidad (tonzalez 

Y kbiendo sido aprobada- en sesión de anoche 
acordó la propia Compañía se comunique á vd pa-
ra su satisfacción, devolviéndole la obra 
, cumpliendo con dicho acuerdo, lo ha'o-o saber á 

vd. para su conocimiento y fines consiguientes 
1 0 i .? ( I e p

r
e , K l e^C ' i a y I i b e r t a d - M&dco^Enero 28 de 

t i ' JjUis U-onzaeja Segura, Secretario.—C. Trini-
uad González Valle. Présente. 

9. 
, «omo transcribir, instante, monstruo. 

ORTOGRAFIA CASTELLANA. 

ORTOGRAFÍA es aquella parte de la Gramática que 
enseña á escribir con propiedad un idioma. Tiene 
dos partes. La primera trata del oficio y uso de las 
letras, y la segunda de los signos ortográficos. 

o 

P R I M E R A P A R T E . 

Oficio y uso de las letras. 

Letras son ciertos signos que, combinados en-
t re sí, forman las s í labas y pa labras con que es -
presamos nuestras ideas. El alfabeto español 
tiene veintisiete le t ras . Se dividen en mayús-
culas y minúscv1as, y ambas en vocales y conso-
nantes. También se dividen en dobles y sencillas 

Dobles por su figura son la ch, 11, ñ, rr, por su 
valor la c, g, r, y, x, y senc/iU.cs todas las demás. 

Se llaman unísonas las le t ras que pueden equi-
vocarse en su uso y pronunciación con otras, co-
mo son la b con v, la c con la z y con la s, la <j 
con la j y con la x, y la U con la y. 

.'. V I -f. 



Se escribe b, en iodos los tiempos del verbo ha-
ber, y en los verbos terminados en aber; en los 
pretéri tos imperfectos de indicativo de verbos 
de la pr imera conjugación, como amaba, cantaba; 
en el pretéri to imperfecto de .ir¡ di cativo del ver-
bo ir, como iba, ibas; en las proposiciones ab, oh, 
sub; en los sustantivos terminados en libo, des-
pués de ra, y antes de consonante. 

C . c . 
L a c tiene dos sonidos distintos: uno fuer te con 

¡a a, o, u, en ca, co, cu, y otro suave con la e y con 
la i en ce, ci. 

Se escribirán con c, las sílabas ca, co, cu; cua 
cue,cm, cuo; da, de, di, do, du; era, ere, en, ero, 
cru; oc, ec-, te, oc y uc; las palabras termina das en 
cial, y los yerbos en ciar, ( y no siar); las pa la -
bras terminadas en anee, como tranóe; los dimi-
nutivos terminados en cico, cito, cilio, cica,ciia, ci-
lla, menos los de. los sustantivos terminados en 
so, sa, ó s; los nombres terminados en don como 
lección, yendtcion; los plurales y derivados de los 
sustantivos y adjetivos terminados en v en las 
silabas guturales inversas como acto, docto, pro-
vecto. ' 1 

1). d. 
La d vá siempre antes de ra. 

Se duplica esta letra en las palabras compues-
tas cíe las preposiciones sobre y re que co-
miencen con e, como preexistente; se duplica t a m -
bién en los verbos terminados en e«r, eer, cuando 

o L a otra vocal distinta, como enwlee,y 
se esc l ibe en lugar dé la y cuando la palabra se-
guiente comience con i o U, como Ped io e lgna 
ció, padre é Lijo. 

G. g. 
L a g t iene dos distintos sonidos: ^^o suayc con 

1, o u en qa, qo, gn, v otro fuer te d e j con la e, 
v con l i í enqe nL P a i a que suene suave con la e 
l o n k / se fe ' in terpone una como en guerra, 
S a ; v e n a n d o la l debe pronunciarse se le 
pone enc ímala diéresis como en vergüenza, ar-
S L a s palabras derivadas que tengan a 
como astrólogo, teólogo, e\ primitivo debe tenerla 

•pugna. 

H . l i . 

Se escribe 7¿ en sílabas hua, lúe, Mi, UaMmt 
v hura, siguiéndole vocal, y en la silaba 

L ; S ueste. ° Nótese-, hierro de yerro, hora 

9. 
ons,4orno transcribir, instante, monstruo. 

á'ii'i 



o/tí, «orno transcribir, instante, monstruo 

n'u'r 

Yá antes de c,s y t en algunas Voces, como 
nujjcias, djjto, Calij)so¡ 

Se escribirán con q las sílabas que, gw¡ 

Antes de b, y siempre se escribe rá 
Se escriben con s} los plurales de los nombres; 

Se escribe n antes de m como inmortal. 
' v como en enviar, y en las sílabas ans 

UNiYMAB De iílíEW LEON 
SM:c:eca Valverte y TáS» 



as teimmacioi.es mino, ísima de 
Jos adjetivos terminados en oso; los sustantivos 
icHumados en wm isma; los nombres.terminado; 
$ í $ 6 como d a ^ i a 

.Palabras terminadas' en siró, &¿ 
menos to; Mtitb; los diminutivos d!e los sus-
tantivos terminados e w o f f a ó s; las palabras ter-
minadas en iluso, viso- menos enfermizo: las va-
iaJoras que comienzan eon es; las s i l a b a d u , 
y en medio de consonante, como üMcio, mianU 
awmehcia. ' 

bótese: agrior de e^iar Abrasar de abrazar, etc. 

, , S ; " B ¿a sílaba. ménos ¿ •*.?<• y 
r . o í s t ó o Vcrtf&SL 1 ' -

Nótese: varón de barón, roqueta de baqvda, 
vendicion de bendición, 'ba$¿'a de vasto etc. 

X. X . 

La x suena como es'áutés de ! vocal como en 
exTúñen, exótico, y como y«-antes de consonare ; 
como en experto, extcninnio. Se escribo :;•: 
d e "h en las voces qué la tengan ' 
exfkmdr, y antes de los nombres 'tí iífuTos Vi-
empleos que fueron y no son, fcOmo 'e.r-BAr^/'o. 
ex-rectpr. En algunas pa labras 'dé 'oíí^bn inesri 
c"ino conserva su sonido de y como 
.-i'-o, Xochimileo, y se convierte en j los pin-

sextil' (iè sestil eì<i. ' . > , . x u o o •.•••'.(••r.-.ny •• -

M • • ' • 1 f > • W ; 

La:'y suena como vocal cuando junta tina V í a -
labra còli otra como Juan y Antonio, y corno con-
sònaùte cuando hiere á" l a s vocales ¿orno j'áfcf; 
hoyo, playa etc., cuyos plurales la llevan. 

Se escribirán con y .los'diminutivos en if iw'y!-
t(i, de palabras terminadas en yd ,no . como de 
raya, r'ayiUt, el ahoyo, W¡rj$j los Itiempós de .Ics 
verbos terminados en' eè)^ mr^caci\ p :r , ràcr, y 

y - i tu minados en viar stis compucsfeXa"sí ia l& )jun, y en las voces'tór-
cscepcion^. ' ; minadas en ay, oj¿ oy y vy, no siendo agudas 

- - Uv uuu-i ud)e preferirse In 5 á ía v. eoxno ley, hoy, muy, verderjay etc. 

i La 1 y p l S Í d(í n y 2t 5 í precede á con-
m y se escriben con ella- -las í n h h m a 

m ^ H m ^ k k de indicativo de veri o 

V., k : . terminados en viar J J I T:IN-i R < « U 4i - ' • C l i c / . 

llfSVMAS De N m UÚN 
K L t m Yalverie y W » 



12. 

Z. z , 
8 e usará de esta letra, algunas veces antes de 

a, o, u, como en zarape, zona, zumo, y otras "con la 
e y con la i, como en zeLo, zizaña; en los adjetivos 
agudos terminados en az, como locuaz; en los sus-
tantivos terminados en aza ytriz, como calabaza, 
actriz; en los aumentativos terminados aza y azo 
que signifiquen golpe ó t iro, como garrotazo, ca-
ñonazo; en los adjetivos en ez y eza que se deriven 
de adjetivos, como viudez, grandeza; en los sus-
tantivos en anza, y zon, como mudanza, trabazón; 
en los adjetivos terminados en izo y los sustanti-
vos _ en azgo, como pajizo, hallazgo; ántes de la c 
radical en las irregularidades de los verbos ter-
minados en acer, ecer, ocer, ucir y sus compuestos; 
en las irregularidades de los verbos terminados 
en cer, cir, despues de consonante, como venzo, 
resarzo; los verbos terminados izar, menos los 
derivados de sustantivos terminados en iso, isa; 
en los sustantivos y adjet ivos terminados en uz, 
menos Jesús; en los verbos terminados en zar 
despues de or, como forzar; en los diminutivos 
acabados en rielo, uela, como bribonzuelo, portezue-
la; despues de l, n, r, como alzar, danzar, almor- , 
zar; cuando precede á sílaba que comienza con " 
rr como zurra, pizarra;. despues de las sílabas 
Ira 6 tra, como traza, braza: despues de las síla-
bas que comienzan con l ó 11, como lazo, soUozo; 
en los sustantivos terminados en iz, como lombriz, 
matriz, y en los finales de apellidos como Gon-
zález, HcrnandeMartínez, etc. 

13. 
En caso de duda debe prefer irse la c á la z en 

¿ I r e , c « a de - a , ~ de - o , 
baza de basa, brillantez de brillantes, cazar de ca-
sar, abrazar de abrasar., etc. 

USO DE LAS MAYUSCULAS. 

Se escribe le t ra mayúscula al principio de ora-
ción; despues de p u n t o final; en todos los nom-
bres propios d e personas, naciones cmdades, 
montes, mares , r ios , ciencias artes, etc; e n l o s a , 
pellidos; en los nombres de dignidad y empleos 
honoríficos, como Papa, Prmdmte, Rey; e n l o s 
nombres de la fábu la y mitología; en los de seres 
abstractos personificados,como e Gema, la Ve -
dad la Paz, en los de cuerpos colegiados, como 
Congreso, Academia, Asamblea; al principio de ca-
da o r a c i ó n interrogat iva ó admirativa, no siendo, 
varias cortas v continuadas; al principio de cada 
verso do ar te m a y o r , y al comenzar la estrofa en 
los de ar te menor; despues d e d o s puntos, citando 
palabras de ot ro ó dando principio á una carta, \ 
aquellos nombres comunes que son el tema, asun-
to' ó materia del escrito, 

DUPLICACION P E LAS LETRAS, 

Se duplican todas las vocales, y la c y n en al-
gunas palabras, como accidente, accionar, innovar, 

UNIVSSIFIAB DE » 0 IFOR 

H&S'.SGS Yelverde y Tefes 



ennoblecer, etc 

M D E L A V M M U A P A U T E 

S E G U N D A P A R T I 

^ l('- phntv.acion. . 
' • dií ¡ádi ÍÍO Í^EOÍOÍixjl V ifcfíi/fv i 'V 

P i n i l v x i ^ e s . el a r te ,q . u e ensenaá ¡ u u u u - n 

XrZÍT? Cita» , , < -cíem (&),v agudo. 6 escrito •('). . 
d i ^ w í á n t e s <? e l a s conjunciones 
m t " ; í l d c ^ e s d e c a d a «»a de la , 

• I 5 v Í ^ s e m é - j á R t e s . s u s t a n t i v o s , 
C ; ,- f n i > 0 S ' a c e p t o las dos últimas que 

^ - d e cada una cb las 
o ^ n e s c r í a , con ,sus casos; antes, del 

. i i o i ana vúiMÍh v f e i > ¿ c m m z i 
ae Lis conjunciones i/, cuando la o r a -

ción o a-ase siguiente se distingue de la antece-
dente, y después de él siguioúdólegenindíq'ü par-
ticipio; después dé Yocittiyo^i está al principio, 
anees y después cíe e í s i esiá en medio,, y fíntes si 
es|á-al fin cíe una oración; después de- la par te 
de lina propo.szyipii antepuesta, á otra, que según 
el óril^n delu'a ir después, y después de toda 
t opresión .líu^l coa que. concluyamos; cualquier 
raeiecinip. . 

Ga:tnao!se'¡iuierríunpe una prpposieion, ya pa -
ra ju>ml&'lAi-p.órs^na con quien, se.Labia, ya por-
que se 'cita eí "sujetó 6 la olirá dé donde se, lia to 
rnado, ya.por. (¿y.e.^e, imjert¿¡,.cpino de paso, otra 
cláusula que aclara ó ampl ía lo que se está dicien-
do. t;di :s :p;liil)ras;ígencierran entre dos comas. 

Se U.sav'á. de! r>hito y cvv.a, cuando dos ó mas 
oi:r.Ec-i;icjojies se dirijan a un mismo lin, ó, p r o -
duxeaji un mismo resultado; en expresiones de 
sentido emitrario. y .antes de las conjunciones ad-
vers;t-iiví:s / < ro, v-or, icvnq'M, sin cu,Iqw, ct í , 

Sé usarán d<>s.j.ijdos: cuando llamamos la.atei -
cien; (¡uando e^iando peifecio el sentido de la ora-
ción. h>í-,1°: estó el del cjsca-yso; despnes.de una 
p i x ^ ^ d u n general,, si le s ' gnu i las. par tes que 
envuelve, venando intercalamos en nuestros ea-
üi-iip§ ó :^ei;tei;< :i!sagenas, repetimos lo 
c¡pe ,</kq. d j jo. , ó- be-iaos & clip nosotros mismos, ó' 

. e?reu.ns.ti:3it.s dadas.. 
Se usará del punió ¿¡nal, al fin de toda p ropo-

s'eion, cláusula ó. pu-iq^o, .en que se peifeceioua 
el ¿calido d.: l-> -lüe- tiesoamcs exrbeíir. 



16. 
Cuando pasamos Á tratar de otro punto de los 

de nuestro escrito, se pone punto final y s o co-
mienza en otro renglón, 

Se escribe interrogación, al principio y fin de 
toda cláusula en que dudamos ó preguntamos ai 
guna cosa. 

Cuando las preguntas son cortas y continua-
das, se pone solo al fin de cada una de ellas. 

Se pono admiraciónt al principio y fin de cada 
palabra, frase ú oracion, en que expresamos e! a -
mor, el terror, la indignación, la i ra , el desprecio, 
u cualquiera otro sentimiento ó pasión que afecté 
el ánimo, Acompaña generalmente á la inter-
jección. 

Cuando las oraciones admirativas son cortas y 
continuadas, se escribe solo al principio de Ta 
pr imera y al fin de cada una de ellas, 

Se ponen puntos suspensivos, cuando de intento 
dejamos incompleto el periodo <5 suspenso el sen-
tido siendo fácil deducir lo que se lia omitido. \ 

hlparénétsis se usa, para encerrar dent ro de e'l 
las palabras ú oraciones incidentes, que explican 
o aclaran loque estamos diciendo. 
, se escribe el paréntesis, cuando la oracion W 

o per iodo es de alguna extencion; cuando no, ó es 
una sola palabra, so separa con una coma antes y ' 
oír-a despues. 
, 9fù>n se usa, para dividir las pa labras en sí-
j a s fin del renglón: (1) para unir las palabras 

cíe que consta una palabra compuesta, c o m o fe r -

(1) Una sílaba nraxa ih, divide. 

17. 
ro-carril, para-caidas, salta-pared; para indicar 
que habla otra persona en los diálogos; y despues 
de punto final, para indicar que lo que sigue debía 
estar en pár rafo separado. _ 

- Las comillas se u s a n , para señalar las palabras 
tomadas de o t ra obra ó autor, , 

La diéresis hace que se pronuncie la u en las 
combinaciones güe, güi. t 

Las citas se usan, para llamar la atención I n -
dican que al fin de la llana ó de la obra, donde es-
tá otra cita igual, se pone algún texto, explicación 
ó nota. .. , 

E l etcétera se usa, para evitar la enumeración 
larga de cosas muy sabidas o fáciles de compren* 
d e É l acento agudo ó escrito se escribe sobre la vo-
cal en que deba cargarse la pronunciación. 

LAS REGLAS PABA LA ACENTUACION 
SON LAS SIGUIENTES: 

I a De los monosílabos ó voces de una sílaba , 
solo se acentuarán aquellas que tengan mas da una 
significación, en la acepción que se pronuncie con 
mas detención ó fuerza ¿Y. gr. de, t iempo del ve bo 
dar para distinguirlo de de, preposición; tu y mi, 
pronombres personales, de i tny m posesivos;si, 
pronombre ó adverbio de afirmación, de sí con-
junción condicional; sé, tiempo del verbo saber, 

d e í ^ e ^ e n t ú a ^ v o k S ' c i i a n d o van solas. 
3a Se acentúan las últimas silabas de los sin-



18. 
guiares agudos terminados en vocal, y la? pemil; 
timas de los graves "terminados éñ ¿ c e n a n t e 
no siendo estos^últimos vprtyos- <5 apeilMíJs. 

•4 a Se acentúan todos los esdrújulos. 

f á ó p v f S M i r S f v a ! ' ( 5 tengan otro 
sentido remarcable. . , , 

12" Los plurales y compuestos, tonto ao nom-
bres cómo" de verbos, conservan el acento d e s ú s 
singulares y simples, csccpto caracteres y regwie-

Püi : útimó,"sujetándose á-las reglas aiiterioies, 
se acentuará toda palabra que-sin el acento pue-
da confundirse en su pronunciación ó sigmiicacion 
con otra del mismo idioma; temenuo presente 

o. Se acentúan los nombres qtfcr p t ó a n con-t ^ 
tundirse con los verbos, y la«? personas de unos 
tiempos que puedan cohttíndir<?e con las de otros 
tiempos, i . - t f - c M a M ; rc&tára, Un ta rá . 
, ¡ ' \ §a acenf úan los tiempos de verbos pasados 
o futuros siendo '.agudos, 'como amé;, avisaré, y JU<t!) ^ ^ _ , 
tammeu cuando se les agreguen uno. <5 dos pro- n i las últimas de ¿as. -terminadas en con sonante, 
nom -r^„eomo amele, nhish, MUfáe-h 'scwmelo, por cargar en ellas orcli^ariamoutc la pronuncia-

clon. et 

OU, y qi 
Í I 

Las voces . t e rminad^ cn'-fie,'«61, m'eo,oey 
.. I1 1 0formad rl'p'tbngó, se acentúan en la pe-

nioa:m°"' . ^ f e » ~omo dj-(/í/o; Uvea, -ígneo, etc. \ : 

8a toáe's tci-ninádas en ee, tèi; ic, io, va, 
ne, no, qtie m-gan. el 'acento en la pr imera de es-
tas letras, lo llevará?, escrito, como filosofía qan-

da, ih'safÍJO,-éié. - - ; . 
Se esceptúan los tiempos d é los verbos termi-

nados, en ia. -

FIN B E L i O R T O G R A F I A • 

P R O S O D Ì A . 

quinaria, media, sab 'a y liada. 
10?- Los adverbios'en frente, retienen" el acen-

to en la misma sílaba que 1c lleva escrito el adie-
tivo de que so forman; como dócilmente, rdcU-
cántente. 

11° Qué, cu-di, quién, cómo, dónle alindo y 
eu.vif.o_, se acentúan cuando comiencen frase ití-

P x ^ ó d i a es-la pa r t e do la Gramá-Jca .que t r a -
a ¿ á ia cant idad y el aqeiuo de las sílabas y pa-

CunL iad medida del l i ta ipo que se. em-
pii.it en. prwnuncuu' ias'-súauas. _ 7 , 
* .:. r.roiC&coú t^dov-ínanU es moutua-



20. 
eion que con arreglo á la cantidad, conviene dar 
al tono de la voz. 

La cantidad prosódica hace á las sílabas bre 
ves o largas. Son breves las que no esceden de un 

d o í t í e m p o T 5 1 l a n j a S l a s e m P l e a ü 

U n sonido simple es la unidad de la cantidad 
-bl acento recae en una sola de las sílabas de 

cada palabra simple. 
La sílaba en que apoya el acento es siempre 

larga y hace breves á las que le siguen, aun cuan-
tío por su formacion sean largas 

Las que anteceden á la sílaba acentuada con-
servan su cantidad natural. 

q ^ a r s e al acento hablado ó prosódico 
sobre la silaba que le lleve, hállese ó no escrito; 
pe ion iucho menos en el trato común que en la 
ectuia, y nías, gradualmente, en el verso, en la 

declamación y en el canto. 
Llámase acento enfático, á la intensidad de voz 

cori que leemos o enunciamos las palabras ó pe-
, r e l e l a u , u n a P a s i 0 ü ó emocion partí-* 

r í n ^ J i? U U e S t l ' í a l m - B n l a escritura, esos pe-
2 llevan interrogaciones, admiraciones, ¿ a . 

necilia y puntos suspensivos. 
d e f c ' S h 8 P a i ' a f U o c e r . l a e n t i d a d prosódica de las silabas, son las siguientes- -
j , I ° C a l a ü t e s d e consonante es larga, como ae-
n ' ™ ? e • C ° ü s e c u e f 1 s o n largas las sílabas 
n e y m i x t a s pimples acentuadas, las clirec-

V h - S w 7 m i X t a f , c o m p u e s t a s ; las diptongos 
y triptongos, y aquellas en que vá marcado el a-

2 1-
cento, aun cuando sean breves por su formacion. 

Solo son breves las sílabas simples, y las d i -
rectas y mixtas simples no acentuadas. 

En los diptongos, si la segunda vocal es t, u, ó 
y, carga el acento prosódico s o b r e la primera, co-
mo muy, veinte, causa. 

Si la segunda vocal del diptongo fuere a,e,o, so-
bre ella cargará el acento, como cual, muerte, Dios. 

Los tiempos de verbos terminados en xa, car-
gan el acento sobre la i, ya sea en singular, co-
mo quería, iría, ó ya en plural, como pedíais, sen-
tiríais, y por consecuencia no forman diptongo 
ni triptongo; porque para que haya estos, es pre-
ciso que las dos ó tres vocales se pronuncien en 
un solo tiempo. 

E n los triptongos, si la vocal del medio fuere 
e 6 a, sobre ella cargará el acento, como averi-
guáis, lidiéis, buey. 

E n los diptongos y triptongos, la vocal en que 
apoya el acento es larga relativamente, y hace 
breves, de lo mas breves, á las que le anteceden 
ó le siguen, 

Bespecto á las palabras ó dicciones, son agu-
das si tienen el acento en la última sílaba; gra-

nulas las graves que terminan en diptongo, como 
virgíneo; grave-dobles las formadas por un ad je t i -
vo grave y la terminación mente, como dócilmen-
te, y esdrújulo-graves las que llevan un adjetivo 
esdrújulo y la terminación mente, como melancó-
licamente. 



^ijßCKii a la' <Úccfy,t 'agudo; 
Tócíó'sios monosílabos ó voces de una sílabo 

sean verbales o 11$; comó di,, ven, tu, Ü,.püú, eícv' 
jjos iiiíiiiiíivas d j todos los verbos. 
La.; palabras torminadíis on consonante- es--

ctípiuáüdose ,la§ que apoyan el acento en la pe-
na i i inu silao.i, la ; cuales le R e i r á n escrito. " 

La pr imera 'y terebra }>£rsola§;de Singular del 
r>re,.v-:,) pe:-í j , t . ) ^ M w á t f r ó & í fók verbas & 
tfwufegia* t í e s4es ingu la r / tercera d i plural 'del" 
*utra-oimperíecía<M mism j la áéguncU dó 
• 'íurai del imperativo, y en g^ieral , las "palabras 
üe dos o más silabas que tonninoiien voqal acr:;: 
da, las cuales llevarán escrito el acento' ° *' 

Períenccen á la dicción grave: 
Las palabras J e dos <5 ¡mas ¿liabas t e r m i n a d a 

en vocal breve. 
Las terminada«* en consonante que appven t-¡ 

acento on la penúlt ima.si laba, " 
i n i e n t m j ^ dükii, etc. 

L o s apellidos terminados en s'Ó z. 
L a s t r e s personas-des ingdar y piura? del pro-

sentó-de nid-icativo, méiios k g u i n d a de »Iura! 
V Ä S u V a 3a coüjugieion quo es agiría: lar! 

. r e s u o smgalar y segunda y tercera ' JÓ plural 
T \ ¡ P ^ i t o imperfecto, y la primera ;y'segiada-" 
í i 0 P l5*W d - ¿aturo imperfecto del mismo modo-
•a segunda y torcera cío plural d.s imperativo ' 
esse^uundoso algunas «a singular do"yerbos'ir-
regmare i que son agudas, c o a j ^ ' t o , fi re.r 
" V ' ' 6 ^ - ; t 0 í U * U del presente de M j u V d v ó 

^ ß „ ; o s y váyaivjs ; las tres ners-úias de " 

on 

singular y segunda, y. tercera de plural dej preté-
rito y íuiur'o imperfectos d e l mismo 51900. y to-
dos los participios y g.erundios., 

Pcrtmeccñ á la diccióne^dyójm: 
Todas, las; re labras que apoyan e l acen to en la 

antepenúltima silaba, las cuáles le llevarán es-
crito, comó cfflacOi'.miércóles,, róyamos. 

Las voces verbales cuándo se les agrega un 
pronombre siendo graves como dícele.,6 dos sien-
do agudas como- k(tUótclc¡ 

Las primeras personas de plural de íos'preté-
ritos imperfectos de indicativo y subjuntivo, co-
mo amábamos, -amáramos, amaríamos, amásemos, 
del futuro imperfecto del mismo, modo,amáreiüo^ 
y en general, t-dftaá las dicciones yerbales, que t e r -
minan en iámM, como tem-iarnos, parlir-ia.moSi 
scniir-íünos. • 

So llaman semejantes á esdrújulas las segun-
das, personas de plural de los tiempos anteriores, 
y además, la del pretér i to imperfecto de indica-
tivo, como amabais, temierais, temeríais ó temie-
seis, partiereis y. sentisteis. 

Las cláusulas se dividen en períodos prosódi-
cos. 

Período prosódico es toda palabra ó frase que 
expresa una idea distinta, y tiene un acento do-
minante. Ejemplo: ¿Hasta ciiándo-lan de temr-
cerradas-los poderosos-las puertas-á la infdicidad-
y miseria? 

INCREMENTO. 
Incremento es el aumento que toman las voces 



variables para expresar sus accidentes. 
Los incrementos tienen lugar en la dicción caste-

llana, en los plurales de los nombres que reciben os-
en los aumentativos y diminutivos; en los superlati-
vos en ísww; en los derivados, y en las diferentes 
personas de los verbos. 

Del singular al plural la dicción aguda pasa á ser 
grave, y la grave se hace esdrújula si recibe es, mi-
n o s carácter y régimen. 

Los compuestos conservan el acento de sus sim-
ples, y los derivados lo mudan casi siempre. 

Cuando el singular recibe s para el plural, este ea 
ae lanusma dicción que'aquel, como casa, casas, pié, 

pies' , r ' 
En los superlativos en ísimo, el acento pasa á la 

primera i de la terminación, como de justo justísimo. 
Los adverbios en mente, conservan el acento en la 

misma sílaba que le lleve el adjetivo de cpie se for-
man, como tenázmente, lettísimamente. 

Los aumentativos y diminutivos que terminan en 
vocal, apoyan el acento en la penúltima sílaba, co-
mo mezota, sittita, y los terminados en consonante, 
en la última, como caserón, espadín. 

Las palabras que terminan en diptongo en singu-
lar^ no le desatan en plural, como sálio, salios, pro-
digio, prodigios. 

. El incremento en los nombres será breve 6 largo. 
Es breve en es el de los singulares graves termina-
dos en consonante, como de árbol, árboles, de mástil, 
mástiles, y es largo en los agudos, como de dolor, 
dolores, d e papel, papeles. 

El incremento en los verbos castellanos, se co-
tí oce por el crecimiento de las sílabas que excedan á 
i a segunda persona de singular del presente de in-

¡ri/ TJ. 

25. 
dicativo, v. gr.: amas tiene dos sílabas, a-ma-mos tie-
ne tres,'hay un incremento largo en ma; amalamos 
cuatro, hay dos incrementos, ma y la, largo el pri-
mero v breve el segundo; en amaríamos hay tres 
no,á-a, largo el segundo y breves el primero y el 

^ K O T i ^ L a prosodia de los verbos está tratada 
al hablar de las dicciones aguda, grave y esdrújula. 

Los verbos terminados en uar, disuelven el dip-
tongo, como de continuar continúo, ménoflos termi-
nados en cuar y guar, como evacúa, frágua. 

Los terminados en iar forman diptongo, como «-
e/rio, vicio; pero esta regla tiene muchas escepciones, 
entre ellas la de los verbos terminados en nar y mar. 

Las voces verbales que llevan ia, apoyan el acen-
to en la i, ya sea en singular, como toa, sentía, o ya 
en plural, como veíamos, sentíamos. 

Figuras de dicción que se cometen en la Prosóelia. ^ 
Las figuras de dicción que se cometen en la Proso-

dia, son tres: la Diéresis, la Sinéresis y la Sinalefa 

suave , , 
La Diéresis se comete disolviendo el diptongo, 

v . g r . : ci-e-lo, p o r cie-lo. _ _ v t 

La Sinéresis al contrario, formando diptongo o 
triptongo no habiéndolo, v. gr: maes-tro por ma-es-tro, 
veia-mos, p o r ve-í-a-mos, reia-mos p o r re-i-a-mos, e t c . 

La Sinalefa suave se comete uniendo las vocales 
con que terminan unas palabras y empiezan otras, 
v . g r . : ¿ Queréis saber lo que es un jugador? Jlélo aquí. 
Las sinalefas son quees y loa. 

Todas estas figuras deben evitarse dando la acen-
tuación correspondiente á las vocales, separándolas 
ó uniéndolas según convenga; pues las licencias en 
contrario solo son permitidas á los Pfletas.^ ^ f< 

FIN DE LA PROSODIA.̂  <¡j í i í% ! j 
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Este libro y los demás para las escuelas se encuen-
tran de venta en el despacho de esta imprenta á precios 
baratísimos; así como mapas para escuelas, 

ADVERTENCIA. 
La importancia de la Ortografía para la educa-

ción intelectual de los niños, así como las dificul-
tados que á m i ver ent raña la enseñanza perfecta 
del uso de las letras, mas de una vez me han hecho 
dejar la p luma , cuando obedeciendo á un deber 
me lie visto precisado á reformar un texto que apre -
cio, prescindiendo de la parte que tomé en su r e -
dacción en 1849; pero que veo con estimación por 
haber merecido la aprobación del Sr . D. Manuel 
L. Colilla. Por otra parte, me retrae el temor de 
dar á las escuelas un nuevo cuaderno que por las 
modificaciones que contiene, tal vez no llene su ob-
jeto; pues reconociendo que nuestras reglas orto-
gráficas 110 están basadas en principios universales, 
no pueden comprende r todos los casos, y dejan a l -
go , por no decir mucho de vago en la inteligencia, 
cuyo vacío no alcanza á llenar mi insuficiencia, con-
vencido de que no podia dejar de suceder así, por-
que las palabras de que se compone nuestro idioma 
no reconocen todas un mismo or igen, puesto que 
se derivan por contracción ó sustitución de letras, 
de los diferentes idiomas que hace muchos siglos se 
hablaron en España , los preceptos de esta parte de 
la gramática son muy generales, y me parece que 
si acaso los mexicanos encontramos mas escollos 
que los castellanos, es sin duda por nuestra viciosa 
pronunciación, como evidentemente se demuest ra 
por las letras cuya pronunciación no confundimos, 
y que sin equívocos usamos ó escribimos perfecta-
mente . 

Creo, pues, que á fin de que la enseñanza se 
aproxime ó tome una buena dirección relativamen-



te á la Ortografía, los preceptores deben nombrar 
y hacer conocer las letras consonantes de la m a n e -
ra que se determina su pronunciación en este cua-
derno; porque ellas son signos representativos de 
articulaciones, y estas sin el sonido vocal son mudas 
v no constituyen pronunciación propiamente dicha. 
Clasificar las consonantes en mudas y semivocales, 
ninguna utilidad proporciona á el arle, al contrar io , 
dificulta el conocimiento del juego ortológico; y ex-
pone á que los niños adquieran ideas falsas sobre 
las letras y los sonidos qr.e representan. Estas con-
sideraciones que están apoyadas en las doctrinas de 
la misma Academia española y que pueden verse 
en su Diccionario, cuando fija el mecanismo ó jue-
go de los órganos orales, para la producción de las 
articulaciones ó sonidos modificados que se r e p r e -
sentan por los caracteres que se l laman letras con-
sonantes, me han de terminado á seguir ó adoptar 
un plan que por mas ortológico me parece mas 
perfecto. 

Los ejemplos contenidos en la puntuación, se han 
puesto solo para proporcionar un cuadro á que pue-
dan ocurr i r los preceptores y preceptoras en sus cx-
)licaciones; y no obrarán rr.al si dejan de exijir que 
os niños los aprendan de memor ia : basta que los 
ean con atención y cuidado, para que en ellos vean 

aplicada la doctrina á que a luden. ' 
Te rmina ré esta advertencia asegurando que solo 

por complacer i la respetable Comision de escuelas, 
me h e sometido á una ocupacion que superando en 
mucho mis cortos.alcances, no me dan seguridad 
del acierto. 

Guadala jara , Julio 18 de 1 8 6 4 . — J o s é V e l a z q u e z . 

INSTRUCCION. 

La enseñanza de la Ortografía debe acompañar á 
la enseñanza de la escritura, pues que esta sin aque-
lla no llena su objeto. Los preceptores no se con-
tentarán con que los niños relaten de memoria todo 
lo que contiene este cuaderno: á excepción de al-
gunos ejemplos, los catálogos y notas, sino que de-
ben procurar hacerlo entender. Para conseguirlo, 
explicarán de diversos modos á los niños las reglas 
del texto, y les propondrán variedad de ejemplos. 
Despues los harán escribir en los tableros negros 
algunos trozos de los mismos libros que saben de 
memor ia , permitiéndoles antes leerlos una ó dos 
veces, para q u e recuerden cómo se escriben. Y 
por últ imo, les dictarán otros que les sean descono-
cidos. 



O R T O G R A F I A 

I D I O M I CASTELLANO, 

Pregunta. Qué es Ortografía? 
Respuesta. El conjunto ó reunión de reglas que 

tiene por objeto enseñarnos á escribir con propie-
dad un idioma. 

P . En cuántas partes se divide? 
R. E n dos: la pr imera trata del oficio y uso de 

las letras, y la segunda del acento escrito, de otros 
signos ortográficos y d é l a puntuación. 

PAUTE PRIMERA. 

P . Qué son letras, y cuántas las del alfabeto es-
pañol? 

R. Letras son ciertos caracteres que combinados 
forman sílabas y palabras. Las letras del alfabeto 
castellano usuales son las veintisiete siguientes. 

Letras. Se p r o n u n c i a n . Letras. 

C. . . 

c h e . . 

S e p r o n u n c i a n . 

. ce 

. che 

D E L O F I C I O Y U S O D E L A S L E T R A S . 

t e t ras . Se pronuncian. Letras. Se pronuncian 

de 
e p. . . . . . 
fv (I 
gue 
che 
i t . . te 
je 
le 
lie 
me y — > . • • ye 
ne 
ne 

P. Por qué falta la k en el alfabeto castellano? 
R. Porque ya no se usa esta letra que perteneció 

á él, por cuya razón y por hallarse en casi todos los 
extranjeros, es conveniente conocer su sonido que 
es el de la c, cuando esta hiere á las vocales a, o, u. 

P. Qué división puede hacerse de las letras? 
R. Pueden hacerse dos divisiones: la una según 

su sonido, la otra según su figura. 
P . Qué división tienen las letras por su sonido? 
R. Según su sonido, se dividen en vocales y con-

sonantes, simples ó dobks; y por su. figura en sen-
cillas y compuestas, minúsculas y mayúsculas. 

P. Por qué se l laman vocales a lgunas letras? 
R. Porque expresan los sonidos elementales de 

una lengua y se pronuncian por sí solas. 
E n castellano son las cinco siguientes: a , e, i, o, u. 
P . Qué se ent iende por consonantes? 
R. Llámase ktras consonantes las que represen-

tan sonidos modificados por el órgano vocal; son 



elementos de articulación ó articulaciones y no pue-
de^i pronunciarse sin el auxilio de una vocal: ' 

r - Luales son las letras dobles por su sonido? 
™ d ¡ r ^ n , q u e p u e d , e n P r o n u n ™ r s e de dos mane-ras diferentes, y son la c, la g, l a r y la y. (1) 

P . Como se dividen las letras por su figura? 
mayúsculas * COmpuestas'> en minúsculas y 

P . Cuáles son las letras compuestas? 

efe l a « a ; n f f 0 n n a D d e d 0 S S e n d l l a s ' ^ ° " l a 

P. Cuáles son las letras mayúsculas? 
, , í 5 0 n o l r a s tantas letras equivalentes á las mi-

núsculas que se han f igurado en el anterior alfabe-
to pero de mayor tamaño y aun de diferente figu-
ra; véalas U. aquí : ° 
A> B , C , C H D E, F , G, H , I, J , L, L L , M, N, 

N, O, P , Q, R, S , T , U, V , ' X , Y, Z . ' ' 
P . Cómo se l lama cada una de las combinacio-

nes que se hacen con las letras? 
R. Nómbrase sílaba, y no es otra cosa que la 

unión de una vocal con una ó mas consonantes. 

sola? " 0 m 6 U e n e ^ e x P r e s i o n d e u n a v o c a l 

R- También es una sola sílaba que se nombra 
aislada. 

P- Qué entiende U. por diptongo? 

1 « L Í f u - T °¿rc divüi02 dc las letras por su sonido v es-
1 . « en labiales b , f , m, p: 2:.«• linguales U 1 y n ñ r t - t " ' 
dentales c, ch, h, s, z : 4 * paladiales c / ü e ^ ' q % y ± U r Í 
/« „ ' h ' eSt,a dwiSÍon P*tenece á la (hiob^JauTÍ 
la que Jija las reglas de la pronunciación. ° 9 

R. L a expresión de dos sonidos vocales que se 
pronuncian en un solo t iempo, v. g . : Dios (1). 

P- Qué cosa es tr iptongo0 

R. La expresión de tres vocales, p ronunc ián-

rfS/puna s o l a c m i s i o n d e v o z : p o r e Í e m P l ° - L i -

P- Qué cosa forman las sílabas? 
R. Las sílabas forman las palabras. 
P- En qué casos puede confundirse el uso de 

las letras en la escri tura? 
& El uso de las letras puede confundirse: 

. , Cuando no les damos su legítima p r o n u n -
ciación o expresamos con dos letras un mismo so-
nido. 

2 . ° Cuando debemos escribir la h. 
Cuando la r sencilla y suave reemplaza á 

la rr doble y tuerte , y la y i la ¿. 
P. De qué modo se removerán las dificultades 

que olrece el uso de algunas letras? 
R. Para vencer estas dificultades, se consultarán 

las reglas siguientes, y los catálogos puestos al fin; 
por no ser posible comprender en aquellas lodos 
los casos dudosos. 

B.-V. 
P. En qué voces deberá usarse de la b? 
n . Debe ponerse b: 
1 . ° Antes dc las consonantes l y r , ya sea en 

J Í L I ? Í Ü - e S O n l03- d i P f 0 ? S ° s <-lel idioma castellano: ae, ai, 
¡2) '-ftíin°¿ m'm'lS- \U' °a> oe' 0i> ou> ua> ui ™ 

J ~ l f ,L?3 tnptongos son cuatro: iai, iei, uaz, uei. Excusa-
d e s decir que en ciertos casos, algunos diptongos y trip-
tongos terminados enz, toman y final en la escritura, por la 
cioole pronunciación de esta letra. 1 F 



principio de dicción: como en blando, bruto-, ya en 
medio de ella: como en tabla, cobre. \ 

2 . ° E n las sílabas ab, ob, sub; como absolu-
ción, obtemperar, subrogar. 

3. ° En todos los tiempos del verbo haber. 
4 . ° En el pasado simultáneo de los verbos ter-

minados en ar: como caminaba de caminar, soña: 
ba de soñar. 

o . ° En el mismo tiempo del verbo ir, como 
iba, ibas, etc. 

6 . ° Cuando las voces comienzan por o y su se-
gunda sílaba t iene se, si, se, deberá escribirse b 
despues de la o, v . g.: obsequio, obsidiana, obscu-
rantismo (1). 

7 . ° Antes de u en las palabras primitivas; co-
mo butaque, buril., etc.; porque la v no se combi-
na con la u s ino es en vuestro, vulgo, vulnerar y 
otras pocas voces. 

8 . ° Siendo el uso el arbitro de los idiomas, 
con arreglo á él se escribe b en las voces abogado, 
bochorno, y o t ras , como también en las que la tu-
vieren en su or igen ; mas siendo uno y otro desco-
nocido de los n iños , se consultará para el acierto el 
catálogo n ú m e r o 1. 

P . Cuáles son las palabras en que debe emplear-
se la r? 

R. Esta letra jamás precede á otra consonante 
y se escribe: ~ En lodos los adjetivos terminados en av a, 

o 

(1) Se exceptúan Jos derivados de oso como osería; algu-
nas de h u e s o ; como oseo: oseta que es una voz de la 'Gema-
nia: Osígrufa una ave , y Osígrafo que significa Quebranta-

h u e s o s . 

ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo; como octava, grave 
quinzavo, nueva, aleve, coevo, inquisitiva, impera-
tivo. 

2 . ° En las palabras que comienzan por 11 ó 
por ir, exceptuándose de esta úl t ima regla urbano, 
umbilical. 

3 . ° En las que tienen en su pr imera sílaba 
el diptongo iu, como viudo. 

4 . ° En todas las palabras que empiezan con la 
sílaba io, menos biombo, biografía y sus derivados. 

C . - S . - Z . 

P . Cuántas pronunciaciones tiene la c? 
R. Dos: una fuerte con las vocales a, o, ir, co-

mo en catre, colcha, cuna;, y otra suave con la e y 
con la i como en centeno, cimbra. 

P. En qué otras combinaciones también es fuer-
te la pronunciación de la C? 

R. Precediendo á consonante; como clamor, crí-
tica: cuando está en fin desílaba; como acción, efec-
to, ó bien en fin de palabra; como vivac, Tepic. 

P . En qué otros casos se percibe el sonido fuer-
te de la c? 

R. Antes de las composiciones ue, ui, que no 
ha de sonar la w; pero entonces en la escritura, se 
convieite la c en q; como querer, quitar. 

P. Cuándo es suave el sonido de la C? 
R. En los plurales y derivados de las voces que 

llevan z en el s ingular; así de veloz, se forman ve-
loces, velocidad. En los casos en que preceden á la 
e y la i se usará de ella, d jando para la z los pocos 
casos que están comprendidos en el catálogo n ú m e -
ro 2; como celo, zizáña, etc. 



(1) Lie, se pronuncia arrimando la lengua d los dientes 
superiores, y arrojando la voz al tiempo de separarlos. La 
pronunciación de ta z se firma arrimando la parte interior de 
la lengua d los diente*, no tan pegada como parala c, sino de 
manera que quede paso para que el aliento adelgazado ó con 
fuerza salga coa un t e*pcci: de zumbido. 

(2) Palabra ', qu¿ so1.o tienen una sílaba. Las que tienen 
dos ú mas sílabas, se llaman polisílabos. 

P. Dígame U. lo que convenga saber sobre la s. 
B. La pronunciación de la s es suave y unifor-

mo. En ninguna palabra se conservará como ini-
cial, precediendo á otra consonante, y así se escri-
be Esdpion en vez de Scipicn; Escitas en lugar 
de Satas. 

P . Con qué letras se confunde la s? 
R. Los mejicanos confundimos en te ramente la 

pronunciación 'de la csuave y de la z con la de l a s . 
(1) Para saber dist inguir los casos en que deba 
usarse cada una d - estas letras, no queda otro re-
curso que el estudio atrillo y perseverante de los 
libros de una ortografía bien correcta, al tenor de 
las reglas y del uso vigente, y el ejercicio tenaz del 
Diccionario. Sin embargo , las reglas siguientes po-
drán remediar afgo la falta dé l a buena p ronunc ia -
cion. 

Las palabras que terminan por ísimo co-
mo brevísimo. 

2 . ° Los monosílabos (2) se, si, e tc . , aun cuan-
do estos se junten á otra voz; como en caerse, sino; 
exceptuándose cien de ciento y el nombre de la le-
tra c. 

P . En qué caso se usará de la z? 
R. Se escribirán con z: 
1 . 9 Los nombres derivados de adjetivos, y ter-

minados en azgo; como hallazgo, compadrazgo, ó 
en eza como llaneza, pereza. 

2 . ° Los aumentat ivos terminados en azo ó aza; 
como hombrazo, carnaza, y cuando la voz signifi-
que el golpe dado con alguna cosa; cerno codazo 
pelotazo, balazo. 

3 . ° Los diminutivos acabados en aeln ó uela; 
como landfonzwlo, portezuela. 

4 . ° También se escribe 5 e n los casos en que 
articulándose con alguna de las vocales a, o, u se 
encontrare despues de la l, la n ó la r ó la p r o n u n -
ciación dudosa; como en alzar, danza, almuerzo, 
anzuelo. 

o . ° En articulación directa con alguna de lus 
mismas tres vocales prficedienoo á otra sílaba que 
comienza por r doble; como en pizarra, mazorral, 
zuna. 

6 . ° Sobro las mismas vocales a, o, despues de 
articulación directa compuesta , (1) en que entra la 
r; como en traza, brazo. 

7 . ° F ina lmente , despues de articulación direc-
ta de l ó de 11; como en lazo, lozano, zollozo. 

Las pocas voces en que se usa la ; antes de las 
vocalefe e, i, se hallarán según queda advert ido en 
el catalogo n ú m . 2; así como las que comienzan <3 

(1) Son articulaciones directas compuertas las que resultan 
en aquellas silalas en donde el sonido de Ia vocal se modifica 
por d de dos consonantes que la preceden; cumo en bla ble 
l)Ji, blo, blu; era, ere, orí, ero, cru, á diferencia de las articu-
laciones directas simples en donde el sonido de la vocal *, n o 
(l'Jica por el de una sola consonante que la pnctds ccm o in La 
be, bi, bo, bu. Cuando hay una comonante después de la vo-
cal; como en ab cb, ib, ob, ub, SÍ nombra articulación inversa 
simple, y cuando hay dos; como en abs, ob?, etc.. articulación 
inversa compuesta. 



te rminan por z , por no ser posible expresar en él 
las otras muchas voces que llevan dicha letra, sino 
es que se convirtiera este librito en un diccionario. 

G . - J . 

11. 

P. Deberá desterrarse la h de nuestro alfabeto? 
R, De ninguna manera: deberá conservarse en 

la escri tura, ya por respeto al origen de las voces, 
ya porque su"falta altera á veces el significado de 
ellas; así no podrían distinguirse ora de hora, echo 
de hecho, aya de haya, asía de hasta y otras. 

P . Cuántos sonidos tiene la cf. 
R. Dos: uno suave y otro fuerte. 
P . Cuándo es suave la pronunciación de la g? 
R. 1 . ® Cuando se antepone á las vocales a, o, 

u, como en galope, goma, gubernativo. _ • 
2 . ° Cuando en t re ella y las vocales e, i, se in-

terpone la u sin la diéresis; como en guerra, guir-
nalda, ó bien llevando dicho sig-no; como en agüe-
ro, argüir. 

3 . ° Siempre que preceda á las consonantes co-
mo en gladiador, grave, signo. í 

P . Cuándo es fuer te la pronunciación de la </? 
R. Cuando la sigue la e ó la i, confundiéndose 

entonces con la j; mas como para fijar las reglas 
que debieran guiar en el uso de estas letras, fuese 
necesario apelar á la etimología latina de donde na-
cieron la mayor par te de nuestras palabras, cosa 
imposible para quien ignora aun su propio idioma, 
solo podrán saberse las voces que conservan la g en 1 

las sílabas ge, gi, consultando el catálogo núm. 3. 

P . Cuándo deberá escribirse la /¡? 
R. 1 . ° En ' todas las voces que comiencen con 

el diptongo ie ó ue; como hielo, hiél, huérfano, 
hueso, huella. Exceptuándose ueste (Poniente) y 
sus derivados, aunque ya tienen poco uso. 

2 . ° En los compuestos y derivados de las pa-
labras que la llevan por inicial; como hormiguero, 
prohijar; menos los que preceden de las voces hue-
so, huevo, huérfano ) hueco; que se escriben sin 
ella; como osario, óvalo, orfandad, oquedad. 

3 . ° Todas las voces que an t iguamente lleva-
ban f: como hermosura, horno, hormiga, que se 
escribían fermosura, forno, formiga. 

En los casos dudosos deberá consultarse el catá-
logo n ú m . 1 

1.—Y. 

P . Cuándo deberá usarse 'de la i y cuándo de 
la y? 

R. La ¿se usará s iempre que exista su sonido 
menos en los casos siguientes, en los que será reem-
plazada con la y . 

1 . ° Cuando sea conjunción; v. g..- come y 
duerme, por ser así la generalidad del uso, á pesar 
de la práctica contraria de algunos escritores que 
consecuentes á las reglas gramaticales, han queri-
do abolir tal i r regular idad. 

2 . ° Por la misma razón, siempre que un mo-
nosílabo no cargue el acento en la i, ó que el dip-
tongo fo rme la ú l t ima sílaba de la palabra; como 
en ley, voy, Paraguay, Garibay. 

P. Tiene U. algo que adver t i rme acerca del uso 
de la y como conjunción? 

R. Sí, señor; la y como conjunción se ha de 
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sustituir con la e s iempre que la voz siguieute-co-
mience con i ó hi, para evitar el mal efecto que pro-
duce la concurrencia de las dos ies; como en Pedro 
é Ignacio, padre éhijo; mas antes de la hic no se 
usará de esta variación, así deberá escribirse nieve 
y hielo-, vinagre y hiél (1). 

Y . - L L . -
P . Qué tiene U. que decirme sobre la //? 
R. Que confundida en este país su pronuncia-

ción con la de la y, no queda otro arbi tr io para 
corregir tal defecto en la escritura, que consultar el 
catálogo n ú m . 4 , en el que se han reunido todas 
las voces usuales que llevan 11 y que no están com-
prendidas en los otros (2). 

M . - N . 
P . Cuáles son las voces en que debe usarse de 

Ja m i 
R. Se escribe m antes de b y de p; como en em-

belesar, empastar', y algunas veces precede inme-
diatamente á la n; como en indemnizar, alumno. 

P . En qué casos se usará la 
R. Se empleará la n antes de la m y demás con-

sonantes no comprendidos en la regla anter ior ; v. g. 
inmortal, inmaterial, suspender, envidia, invadir. 

[1] Desaprobando la sustitución que se hace muchas veces 
en ¡os manuscritos de la Y mayúscula por la / , no tiene caso 
en esta regla la concuren cia de la y con la Y. 

(2) Puede venirse en conocimiento déla legitima pronun-
ciación de la 11 con la que resultaría en las sílabas ya, ye, y!, 
yo, yu, si después de la y se pusiera ]; como en estas: yla, yle, 
yli, ylo, ylu; procurando que la y hiera á la vocal sobre la 1, 
como lo. b; v. g.: hiere á la a en la sílaba bla. 

47 
T a m b i e n debe conservarse en las voces com-

puestas de la proposicion latina trans-, como: trans-
cribir, transmitir, etc. (1) 

R . 
P . Qué pronunciaciones tiene la r? 
R. Dos: suave y fuer te . 
P . Cuándo se pronuncia suave la r? 
R. 1 C u a n d o se halla en medio de dicción 

y en t re dos vocales; como en para, coro. 
2 . ° Cuando precede á consonante, en cuyo ca-

so es s iempre fin de sílaba; como en par-te puer-
ta, cor-te. 

3 . ® Cuando precedida de una consonante se 
liquida formando sílaba con ella; como en crema, 
triste, cria. 

P . Cuándo es fuerte la pronunciación de la r? 
R. 1 .® En principio de dicción como en Bo-

ma, rico. 
2 . ° Despues de cualquiera consonante con la 

que no forma sílaba, ya sea en las palabras simples; 
como Israel, honra, ó en las compuestas como 
abrogar, obrepcion, subrayar. 

(!) Las voces compuestas de la preposición latina t rans 
son: transcender, transcribir, transcurrir, transfinir, trans, 
figurar transfixión, transflorar, transformar, transfregar-
trantfri ano, tránsfugo, transfundir, tranagresor, translati-
Z l l T Z a n n 0 , ¿ r a ' T ' 9 r a r < t> ansmitir> transmontar, trans-
ZTLJnTiSnad?I> transParenda< transpirar, transponer, 
sustanciar' s naeu^n^ransr)ersa^ transverberaciOn^trans-

La Academia española ha suprimido la n en estas voces-
U ' p e z y Av,endañ° conservan en las recien-

tes ediciones de sus gramáticas, de las cuales la -primera ha 

r a l t ^ f v U f p a r a , ' a enseñanm Por direcáon gene ral (te Estudios de aquel remo. 2 
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3 . ° E n las voces-compuestas de dos nombres, 
de los cuales el segundo empiece con r ; v. g . : guar-
daropa, virey, pelirubio, cariredondo, ó de prepo-
sición; como prerogativci, prorata, en cuyos casos 
no se dupl ica . 

P . En q u é casos se duplica la r? 
R. En los que hallándose entre dos vocales, en 

las palabras simples expresa el sonido fuer te ; v. g . : 
carroza, correr, escurrir. 

U. 

P . Qué tiene U . que decirme acerca de la »? 
R. Q u e forma sílaba por sí misma como par-

tícula disyuntiva, tomando el lugar de la o cuan : 
do por concurrencia de otra palabra que empieza 
con o ó con ho, conviene evitar la cacofonía; v. g . : 
artesano ú obrajero, adulto ú hombre. 

T a m b i é n deberá usarse la u siempre que se es-
criba q, a u n q u e no se pronuncie la u ; como en que-
so, quicio-, é igualmente despues de la g en las síla-
bas en que esta letra tiene el sonido suave: como en 
higuera, guisante. 

X . 

P . Presen ta alguna dificultad el uso de la r ? 
R. N o , señor; porque no expresa una articula-

ción par t icu la r , es solo una abreviación de ees al-
gunas veces; como en exámen, axioma; y otras de 
egs; como extrangero, extramuros. En consecuen-
cia, n i n g u n a voz castellana comienza ni termina por 
esta letra, que deberá usarse en las compuestas de 
la preposición ex, para que indiquen negación, o 
bien un significado opuesto al primitivo. Exangüe 
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por ejemplo, significa falto de sangre; excomulgar, 
quiere decir apartar de la comunión de los fieles; 
no debiendo sustituirse esta abreviación con las dos 
letras cuya articulación representa, sin faltar á las 
reglas de la claridad, buen gusto y etimología. 

De algunas letras que se duplican en la escritura y 
en la pronunciación. 

P . Cuáles son las letras que algunas veces se 
duplican en la pronunciación y en la escritura? 

R. Las siguientes: 
La a; como Aaron, Isaac, Saavedra. 
La e; como en leer, redondee, preeminente, ree-

dificar, sobreentender. 
La i, como en friísimo, píísimo, y en los demás 

superlativos formados de aquellos adjetivos que ter-
minando por io, desatan el diptongo. 

La o en algunas voces compuestas; como aman-
doos, coordinar, coopositor y en otras derivadas de 
verbos; como lo de loar. 

La u en estas dos solamente: duumbiro, duumbi-
rato. 

La n , en las voces que comienzan con la prepon 
sicion en ó in; v. g r . : ennoblecer, innato y en a lgu-
nas otras (1). 

Y la s en estas tres; oessudeste, urssudeste, trans-
sustancial (2). 

(1) Estas veces son: ennegrecer, ennoblecer, ennudecer, in-
navegable,, innecesario, innegable, innoble, ennocuo, innomina-
do. innovación, innumerable, innocente.— La Academia espi-
nóla escribe inocente; pero el origen pide n doble. x 

(2) La c nunca puede decirse que se duplica, puei en. las 
voces action, colccciou, por ejemplo, cala c tiene dijcreite 
pronunciación. 



Del uso de las mayúsculas. 
P . C u á n d o se usa de las letras mayúsculas? 
H. Las letras mayúsculas se usan en los siguien-

te casos; 1 ° Ln la pr imera palabra de cadi 
Irase o de cada verso; v. <x.: 

Al poseedor de las riquezas no lo hace dichoso d 
tenerlas, sino el gastarlas: y no el gastarlas como 
quiera, sino el saberlas gastar. 

(Cervantes.) 
Lo que claro concíbese en la mente 
Se pinta fácilmente: 
Y natura presenta ya escojido 
El contorno, la sombra, el colorido. 

(Martínez de la Rosa.) 

r 2 " f ° . - ^ f V , ( ? m b r e s l , r o » ' i o s á e P e r s o n a s , lami-
llas, festividades, sectas, Mitología v Geograf ía ; co-
mo: ° ' 
wÍ¡£ZíCár^á' G " l i m ' z > P a s c u a > Pastantes, 

Atlántico, Churubusco, ¿[c. 
- Í ' , L c s

T f r í ' s abstractos personificados- v. 4 • 
Envidia, Verdad, Apetito. ' c " 
4 , : f . ^ ' " ¡ ' qu ie ra sustantivo común usado en el 

sentido individua!; por e jemplo: 
La Gramática es la base de todas las ciencias. 
5. c Después de los dos puntos, cuando lo que 

se escribe sigue en párrafo apar te , ó son palabras 
tomadas de otro; v. g . : 

m amigo y señor: Aprovecho esta ocosion para 
saludar a U. £¿c. 

Dios dice al hombre : Ayúdate y te ayudare 

t 

De la Ortografía Antigua. 

letra*? ^ S ü f r Í d ° a ' g U n a v a r i d C Í O n c l uso de las 
. R- Sí, señor: en el dia se- escriben con g ó con 
J las voces que a n t i g u a m e n t e llevaban .y: como in-
gerto, jarabe, jicara, poniendo la capucha sobre la 
vocal que seguía á la x - cuando se quería denotar 
su sonido suave, escribiendo examen, exijir, por 

m o T ' C " U g a r d C m b ) m ' C X Í g ] r , | U C h o-v l l s a -
P . Qué ot ius letras han recibido a lguna m u -

tación? 
R- La q, pues ya no precede á la u sonando 

esta letra, asi se escribe cuando, cuanto, cuota en 
lugar de quando, quanto, quota, v elocuencia en vez 
de eloqwncia, sobre cuya u se ponían ¡os puntos 
deacnt icos para denotar su sonido. También ha 
desaparecido la h an tes de la c y la t, empleada a n -
tes de as voces choro, teholegía; y por últ imo, la 
p y la h, no sust i tuyen á la f , escribiendo filosofía 
en lugar de philosofía. 

SEGUNDA P A R T E . 
DÉL ACENTO ESCRITO. 

P. Qué cosa es acento escrito? 
R. El acento escrito ú ortográfico, considera-

do como un signo de la escr i tura , es una pequeña 
linea q u e baja inclinada de derecha á izquierda 
de esta m a n e r a : (/) 

P Cuál es el lugar donde se pinta el acento? 
R. Sobre la vocal de una de las sílabas de la 

palabra en que ma« se apoya ó levanta la voz. 



Del uso de las mayúsculas. 
P. Cuándo se usa de las letras mayúsculas? 
H. Las letras mayúsculas se usan en los siguien-

te casos; 1 ° Ln la pr imera palabra d e ° c a d , 
(rase o de cada verso; v. <x.: 

Al poseedor de las riquezas no lo hace dichoso el 
tenerlas, sino el gastarlas: y no el gastarlas como 
quiera, sino el saberlas gastar. 

(Cervantes.) 
Lo que claro concíbese en la mente 
Se pinta fácilmente: 
Y natura presenta ya escojido 
El contorno, la sombra, el colorido. 

(Martínez de la Rosa.) 

r ~ Í° r ^ ) s
J

n 9 . m b r e s propios de personas, lami-
llas, festividades, sectas, Mitología v Geografía; co-
mo: ° ' 

Urna Ca> lm' G"lim'z> Pascua> testantes, 
Atlántico, Churubusco, ¿¿c. 

- Í ' , L c s
T f r í ' s abstractos personificados- v. • 

Envidia, Verdad, Apetito. ' c " 
4 : ,C . C u a l q u i e r a s u s t a n t i v o c o m ú n u s a d o en el 

s en t ido i nd iv idua ! ; por e j e m p l o : 
La Gramática es la base de todas las ciencias. 
5. c Después de los dos puntos, cuando lo que 

se escribe sigue en párrafo aparte, ó son palabras 
tomadas de otro; v. g . : 

m amigo y señor: Aprovecho esta ocosion para 
saludar a U. 

Dios dice al hombre: Ayúdate y te ayudare 

t 

De la Ortografía Antigua. 

letrao» S U f ' Í d ° a ' g U n a v a r i d C ¡ o n el uso de las 
. R- Si, señor: en el dia se- escriben con g ó con 
J las voces que an t iguamente llevaban .y: como in-
gerto jarabe, jicara, poniendo la capucha sobre la 
vocal que seguía á la x - cuando se quería denotar 
su sonido suave, escribiendo examen, exiiir, por 

m o T ' C " U g a r d C m b ) m ' C X Í g ] r , | U C ho-v l l s a -
P . Qué otius letras lian recibido alguna m u -

tación? 
R- La q, pues ya no precede á la u sonando 

esta letra, asi se escribe cuando, cuanto, cuota vn 
lugar de quando, quanto, quota, y elocuencia en vez 
de eloquencia, sobre cuya u se ponían ¡os puntos 
deacnticos para denotar su sonido. También ha 
desaparecido la h antes de la c y la t, empleada an-
tes de as voces choro, tehología; y por último, la 
p y la h no sustituyen á la f , escribiendo filosofa 
en lugar de philosofía. 

SEGUNDA P A R T E . 
D É L A C E N T O E S C R I T O . 

P. Qué cosa es acento escrito? 
R. El acento escrito ú ortográfico, considera-

do como un signo de la escri tura, es una pequeña 
linea que baja inclinada de derecha á izquierda 
de esta manera : (/) 

P Cuál es el lugar donde se pinta el acento? 
R. Sobre la vocal de una de las sílabas de la 

palabra en que ma« se apoya ó levanta la voz. 



P . Para que sirve el acento? 
R. Para denotar esa apoyatura ó inflexión, y 

también para dist inguir la naturaleza de las voces 
que ton semejantes, por escribirse con unas mismas 
letras. 

P . Todas las palabras llevan el acento en linas 
mismas sílabas? 

R. No, señor; hay voces que llevan el acento so-
bre la vocal de la última sílaba-, como Llegará: 
otras tienen el acento sobre la vocal de la penúlti-
ma sílaba como Cárcel; y otros en que el acento se 
marca sobre la vocal de la antepenúltima; como 
Sátira (1), 

P. Debe pintarse el acento sobre la vocal de to-
da silaba en que se c a r g u e ó apoye mas la voz? 

R. No, señor: en unas sílabas debe marcarse 
el acento, y en otras por convención, es innecesario. 

P . Cuál es pues, la sílaba en que debe aparecer 
el acento? . 

R. Debe aparecer el acento: 
1 . ° Sobre la última sílaba dé los polisílabos 

agudos terminados en vocal como Borceguí, café, 
llegará, señaló. 

2 . ° En la penúltima sílaba de las voces que 
terminan por consonante, y corresponden á la dic-
ción grave; como Fértil, orden, mártir, árbol. 

3 . ° En 1.a antepenúl t ima sílaba de las palabras 
que pertenecen a la dicción esdn'ijula, cualquiera 

(1) Las palabras que llevan largarla ultuna silaba, perte-
necen á la dicción aguda; las que son largas en l apenú l t imd 
sílaba, son de la dicción grave-, y de la esdrújula son las que 
tienen el acento en la antepenúltima sílaba. 

que sea su terminación; v . g r . : Pórtico, diáfana, 
cámara, ímpetu, lámina, ¿¿c. 

E n las palabras terminadas por el diptongo ea ó 
eo, en la sílaba anter ior , se escribe el acento; v. g . : 
Línea, extemporáneo. 

P . Cuáles son las dicciones en que por conven-
ción se omite el acento? 

R. En las graves que te rminan por vocal; v. 
g . : Anoche, colmena, pelota; y en las agudas te r -
minadas por consonante; como Alfiler, azul, fa-
rol, reloj, verdad. - . 

P. Qué acentuación deben llevar los monosíla-
bos ó voces de una sola sílaba, ya terminen por le-
tra vocal ó por consonante? 

R. Realmente sin acento deben aparecer, pero 
como entre ellos hay algunos que escribiéndose con 
unas mismas letras expresan diversas partes de la 
proposicion, se señalan con el acento aquellas que 
tienen significación por sí mismo, ó que expresen 
una idea. Tales son los relativos él, mí, si, tú, dá, 
dé, sé, vé, terminaciones que indican diversos t iem-
pos de los verbos dar, saber, ir, ver, y ser; te en la 
significación de un arbusto ó bebida, y que, quien, 
cual, en el sentido interrogativo ó admirativo, co-
locándose también por esta razón el acento en la 
penúl t ima sílaba de los polisílabos como, cuanto, 
cuando, donde, s iempre que en la frase aparezcan 
funcionando en el mismo sentido. 

P . Qué reglas deberán observarse para el uso 
del acento, cuando las palabras aparezcan en el nú-
mero plural? 

R. Las mismas que se h a n prescrito para cuan-
d o figuran en el número singular sin variación al-



g u n a exceptuándose los sustantivos carácter y régi-
men, cuyos plurales son caracteres y regímenes. 

DE OTROS SIGNOS ORTOGRAFICOS. 

P . Cuáles son los otros signos ortográficos? 
R. Los puntos diacríticos y el guión menor. 
P . Qué son puntos diacríticos, y en que casos 

se usan? 
Los puntos diacríticos, llamados también crema ó 

diéresis, son dos puntos que se colocan enc ima de 
las vocales en esta forma: (ü) 

Se emplea este signo: 
Cuando se quiere hacer oir el sonido de 

la u colocada entre la g y la e ó entre la g y la i-, 
v. g . : Agüero, argüir. 

2 . ° Cuando los poetas usando de la licencia 
que les concede la figura diéresis, desalan el dipton-
go; v . g . : 

Modera la soberbia impetuosa. 
( M E L E ^ D E Z . ) 

¿.Tan cruel me juzgabas, tan ingrato....? 
Con sed insaciable.... 

( F R . L U I S D E L E O N . ) 

P . Qué es guión menor y cuándo se emplea? 
R. El guión menor es una rayita corta horizon-

tal en esta fo rma: (-) 
Se emplea este signo: 
1 . ° Pa ra presentar separadas las sílabas de 

que se componen las palabras; v . g r . A-mis-tacl . 
2 . ° P a r a un i r las sílabas de una pa labra , cojo-

cadas en fin de una línea, con las sílabas de la mis-
ma palabra que comienzan la línea siguiente: v. g : 

Consecuente-
mente. 

DE LA PUNTUACION. 
P. Cuál es el objeto de la puntuación? 
R. Distinguir las diferentes relaciones que exis-

ten entre las frases y sus partes, é indicar el tono 
de la voz. 

P . Cuántos y cuáles son los sonidos de la pun -
tuación? 

R. Son once, cuyos nombres y figuras son así: 

C o m a ^ 

P u n t o y c o m a • 

Dos p u n t o s J 

P u n t o final 
O 

P u n i ó de i n t e r r o g a c i ó n • 

P u n i ó de a d m i r a c i ó n • 

P u n t o s suspens ivos , 

Pa rén t e s i s . . . , , . . . . ( ) 



G u i ó n m a y o r — • 

Comi l las M 

Apar t e § 

DE L A C O M A . ' 
P . Cuándo debemos usa r de la coma? 
R. Usaremos de la c o m a : 
1 . ° S iempre que haya en la orácion una serie 

de sustantivos, de adjet ivos o de verbos, para sepa-
rar cada uno de ellos; v . g . : 

El b ru to , el pez, el ̂ ve 
siguen su ley suave. 

( M A R T I N E Z D E L A R O S A . ) 

Breve, sencillo, fácil, inocente, 
Be graciosas ficciones adornado, 
El apólogo instruye dulcemente. 

I D . . . , I D . 

Acude, c o r r e , vuela. 
traspasa el alta sierra.... 

[ F R . L U I S D E L E O N . ] -

Pero si algunos de estos sustantivos, adjetivos ó 
verbos están unidos por una de las conjunciones y, 
ni, ó, no se pondrá en t re ellos la coma. Ejemplo: 

Fuentes , j a rd ines , quintas y palacios 
A mis ojos brillaban 

(MARTINEZ DE LA R O S A . ) 

Ni chiste ni pillada se le escapa. 
( E S P R O N C E D A . ) 

De acero el pecho fuerte, 
De acero el brazo armad: 
Independencia ó muer te [1] ^ 

( M A R T I N E Z D E L A R O S A . ) 

2 . ° En las oraciones de un periodo las cuales 
forman enunciaciones compuestas que es necesario 
separar . Ejemplo: 

Al apuntar el alva cantan las aves, el campo se 
alegra, el ambiente cobra movimiento y frescura. 

3 . ° Cuando una proposicion se in t e r rumpe por 
nombra r la persona con quien se habla, ó por citar 
el sugeto ú obra de donde se ha tomado a lguna co-
sa: y también escribimos coma después del nombre 
de la persona con quien hablamos, cuando él co-
mienza la frase: antes de él s iempre que la te rmi-
ne, y antes y después de él, C u a n d o se encuentra 
enmedio de ella. Ejemplo: 

1 . ° Sr . D. J u a n , lo que U. propone, es cosa 
muy acertada. 

2 . ° - Es cosa muy acertada lo que V. propone, 
Sr . D. Juan . 

3 . ° Lo que U. propone, Sr . D. Juan , es cosa 
muy acertada. 

4 . c La verdad, dice Saavedra, se ha de sus-
entar con razones y autoridades. 

5 . ° Cuando se inserta, como de paso, otra 
cláusula que aclara ó amplia , lo que se está dicien-

[1] For elegancia se repit: muchas veas la coma antis de 
las conjunciones expresadas, principalmente en la poesía. 



d e p o n i e n d o la coma antes y después de ella. Ejem-

Los vientos <11 Sur, que en aquellas abrasadas 
regiones son muy frecuentes, ponen en grave con-
flicto a los viajeros. 

6 . ° Cuando se invierte el orden natural en 
una preposición colocando primero lo que habla de 
ir después. Ejemplo: 

Donde interviene conocerse las personas, tengo 
para mi, aunque simple y pecador que no hay en-
cantamento alguno. 

( C E R V A N T E S . ) 

Mas en las trasposiciones cortas no se pondrá es-
ta señal; v. g . ; 

Lucida ha estado ta función, buen chasco nos 
hemos llevado. 

D E L P U N T O V COMA. 
P. Cuándo usaremos del punto y comal 
R. Se usará del pun to y coma: 
1 . ° Dcspius del ú l t imo miembro de un perio-

do que en su pr imera par te contenga varios miem-
bros divididos per comas . E jemplo : 

Cuando las leyes decaen de su primitivo vigor 
por el culpable disimulo de los encargados de su 
observancia, ó por el transcurso de los años, ó bien 
porque una opimon cont, aria y general las descon-
ceptúa; entonces es indispensable su revisión y re-
forma. J 1 

2 . - Antes do las part ículas adversativas pero, 
mas, aunqtie, etc. s i empre que el periodo tenga al-
guna extensión. E jemplo : 

Evito el lenguaje embromador de algunos filóso-
fos modernos; pero adopto el que ha introducido la 
necesidad ó el uso. 

[ B A L M E S . J 

AZ pié del árbl mismo, entre la yerba, . 
La luciérnaga apenas relucía; 
Mas no menos sus lindos de gloria 
Recordaba ó la par desvanecida. 

( M A R T I N E Z D E LA R O S A . ) 

3.— Cuando tres ó mas enunciaciones distin-
tas producen un mismo resultado; aunque su acción 
sea aislad i y diferente de las demás. Ejemplo: 

El hombre que se conduce, honradamente y sufre 
resignado los males de la \iii; el que lleno de un 
santo celo, acude á socorrer á sus semejantes, sin 
otro móvil, que la candad cristiana; el c¡ue sacrifi-
ca su bienestar, su propia rida, por salvar la de un 
desgraciado; en el cielo hallará el galardón ya que 
la justicia humana se le rehuse. 

4 . ° Antes de las voces como, verbi gracia, etc. 
cuando queremos comprobar con ejemplos las pro-
posiciones que hemos dejado sentadas. 

DE LOS DOS PUNTOS. 

P- Qué uso deberá hacerse de los dos punios"? 
R. El siguiente: 
I S iempre que se intercale algún dicho© sen-

tencia de otro comenzando ¡a cita con la letra m a -
yúscula. Ejemplo:. 

Hablando de las relaciones entre la moralidad y 
la utilidad, dice Balines: Una nación corrompida 



deslumhra tal vez con el esplendor de sus letras y 
sus bellas artes; pero bajo el manto de púrpura y 
de oro abriga la llaga mortal que la conduce al se-
pulcro. 

2 . c Pa ra separar varias proposiciones cuando 
se suceden sin interrupción, y que si bien hace ca-
da una de ellas perfecto sentido gramatical , hay tal 
enlace en sus ¡deas que forman jun tas un todo ló-
gico. Ejemplo: 

Eran en aquella (dad todas las cosas c o m u n e s : á na-
die le era necesaria paro alcanzar el ordinario sustento 
paro, tomar otro t abajó que alzar la mano y alcanzar-
le de los robustas encinos, que Ub raímente le estaban 
convidando con su dulce y saz< nodo f r u t o : las claras 
fuentes y corrí ni"s nos en magnifica abundancia, sa-
brosas y trasparentes aguas hs o f r e c í a n : en las quiebras 
de las fuentes, e le . 

( C E R V A N T E S . ) 

3 . ® Para separar una proposición general de 
las clausulas ó enunciaciones que la sigan con el 
objeto"de explanarla ó explicarla. Ejemplo: 

No aflige d los moríales vicio mas pernicioso que 
el juego; por él, gmtes muy acomodadas han veni-
do á parar en la mayor miseria y aun en el patíbu-
lo: por él, ademas del caudal pierde el hombre la 
vergifnza y hasta la estimación de sí mismo. 

4 . ° Para separar de una proposicion comple-
ta la cluisula ó sentencia que la siga como deduc-
ción de ella. Ejemplo: 

N7o. obstante que el hombre es la mas perfecta de 
las criaturas, solo descubre debilidad y miseria, ya 
en lo físico como en las enfermedades y la muerte; 
ya en lo moral como la ignorancia y el error: conse-

31 
cuencia necesaria de la degeneración de nuestra es-
pecie. 

5 . ° Después- de las palabras; May Señor mió, 
Mi apreciable amigo, y otras semejantes con que se 
comienzan las cartas. 

D E L PUNTO F I N A L . 
P . Cuándo usaremos del punto final? 
R. El punto final se emplea al fin de todas 

las frases independientes de las siguientes, ó que so-
lo se refiere á ellas en el fondo del pensamiento que 
se desenvuelve en el discurso. Ejemplo: 

Uay un soberano Creador cuya morada es el Cie-
lo y la tierra su peana. Es un Rey bondadoso sen-
tado en su trono, á quien debemos amar y t emer . 
Es un Dios que todo lo dispone, sobremanera fuer-
te, grande y poderoso; sublime en sus consejos é 
incomprensible en sais juicios. Es un ser inmuta-
ble, tan infinito en su grandeza como en su eleva-
ción. Es el principio y fin de todas las cosas. Es 
el que es. 

DE LA INTERROGACION. 

P- Cuándo escribiremos el punto de interroga-
ción? 

R. Siempre que preguntáremos á otro, ó nos 
preguntáremos á nosotros mismos. Si la p regun-
ta es corta, se pone solo al fin, y si es larga t am-
bién se escribe al principio; pero en orden inverso. 
Ejemplos: 

Quién eres?—A qué vienes? 

¿Que hay más justó que el ama/á un Dios que 



nos ama? ¿Qué hay mas justo que el amar á nues-
tro prójimo como á nosotros mismos? 

DE L A ADMIRACION. 
P . Cuándo pondremos el punto de admiración? 
R. Cuando quisiéremos expresar en lo escrito el 

amor, la compision, el terror, la extrañeza y en 
general , cualquiera sentimiento que nos afecte. Si-
guen las reglas del punió final y del punto de in-
terrogación, colocándose al revez antes de la pala-
bra con que comience la exclamación, si fuere lar-
ga. Ejemplos: 

A/i.'—O/i Dios! 
¡Qué almas tan débiles son las que ponen su con-

fianam en las cosas caducas y perecederas de este 
mundo ' 

DE LOS P U M O S SUSPENSIVOS. 
P. En qué casos se usan los puntos suspensivos1 
R. Cuando conviene al escritor dejar incomple-

to el periodo y suspenso el sentido. E jemplo : 
El concito á la pleve contra los patricios-, él acau-

dilló y juramentó á los moios mas perversos y cor- . 
rompidos de la República para realizar con su 
auxilio sus proyectos ambiciosos; él sobornó con oro 
y con promesas ¿l'eioá que'repetir lo queá 
todos es notorio? 

DEL PARENTESIS. 
P . Cuándo emplearemos el paréntesis? 
R. Emplearemos el paréntesis para encerrar 

ciertas palabras ó proposiciones, que si bien pue-
den separarse de la frase sin alterar su sentido, la 

hacen sin embargo mas clara ó mas viva. La pun -
tuación se coloca despues de el. Ejemplo: 

Pero donde mas se echa 4e ver que la puntuación 
es paraloHmpresores.no un arte, si solo un juego 
(el de la gallina ciega), es en la Inocencia perdida; • 
poema en dos cantos del acreditado Reinoso. uü 

( . M A R T Í N E Z L O P E Z . ) ' ' : 

DE L A S COMILLAS. ^ | 
P . Cuál es. el uso de las .comillas? 
R. Las comillas se usan en esta forma ( " ) des-

de la pr imera palabra de cada línea de una cita, y 
en está f ) al fin de la úl t ima palabra de elfo! 
Ejemplo: 

u
 Dice Solis: "Llegó á noticia de Cortés la obra 
en que se ocupaban estos pintores, y salió á ver-; 

' los, no sin alguna admiración de su habilidad. 
D E L GUION MAYOR Y DEL A P A R T E . 

P . Para qué sirve e| guión mayor*! 
R. Para anunciar el cambio de interlocutor yn 

evitar la repetición de dijo y respondió etc. E iem- s 
P l o : t , 

Maravillado el'capitan del valor de aquel soldq* i 
do, le mandó venir á su presencia y le dijo: Cómo 
te llamas"!—Andrés Penda, contestí el valiente.—. « 
De dónde eres*!—Castellano.—De qué pueblo?—De-
Sigüenza. ..•••'! ,¡; 

P . Para qué sirve -ej.aparte"! ! 
R. Para distinguir las diferentes partes de un 

asunto. Consiste en empezar un nuevo artículo en ! 
la línea siguiente un poco mas al medio de la plana , í 
A veces lleva este signo (§). 3, 



DE LAS ABREVIATURAS, 

P . Cuáles ab rev i a tu r a spod rán adoptarse? 
i Rk ; Las autorizadas por e l" uso, y s'p-algunas 

otras se hicieren, es necesario.que sean bien inte-
ligibles; y no como conf.•* que no se sabe si quiere 
decir coiijusion, confesión ó confección. Sin em-
bargo, en los escritos de importancia conviene evi-
tarlas. 

INDICE ALFABETICO. 
D E ALGUNAS ABREVIATURAS U S U A L E S . 

. Autores. 
afectísinio. 

. p r o b a s . ,) . Í J < I 

. Articulo. 

. Beatísimo P a d r ¿ 

. Bac'hiller. '[ 

. Ciudadano. 

. Ciudadanos. 
. Capítulo. ' 
. dicho. '.: 
. Don. 
. Dóíia. " v< 
. Doctor. 
. Excelentísimo Señor. 
. fecha. 
. F igu ra . 
. Folio. 
r't.My. 

ars. . 
Ar t . . . 
Bino. P . . 
Br . . . 
C. . • 
CC. . • 
Cap. . . 
dho. . . 
D r . 
D . « . 
Dr . • . 
Excmo. Sr . 
flia. . 
Fig- • 
Fol . • . 
F r . . • 

Gral. . J 
Grs. . 
H. C. . . 
Id. . . 
l l lmo. 
Libs. ó lib. 
Lic. . . 
Lín. . 
Lat . . . 
Long. 
M. I . A . . , 

M. R. P. . 
N. S. . . 
N.* S.a 

N.° ó n ú m . 
P. D . . . 
Pág. . . 
Pes . , ps. ó I . 
Q. B. S. M. 
Rmo. . . 
Rs. . 
S. S. ó seg.° serv. r 

Smo. . . 
U . ó V . . 
U. S. ó V. s. 
V. E. . . 

General . 
Granos. 
Honorable Congreso. 
Idem. 
Ilustrísimo. 
Libras. 
Licenciado, 
Línea. 
Lat i tud . 
Longi tud . 
Muy Ilustre Ayunta-

miento. 
Muy Reverendo Padre. 
Nuestro Señor. 
Nuestra Señora. 
Número . 
Post data. 
Página . 
Pesos. 
Que besa su mano. 
Reverendísimo. 
Reales. 
Seguro servidor. 
Santísimo. 
Usied ó vuesamerced. 
Usía ó vueseñoría. 
Vuecencia ó vuecelen-

cia. 
V e r b i g r a c i a . 

Vd 

P a r a no desfigurar a lgunas abrevia turas se les 
ha dejado al principio letra minúscula , por ser así 
como generalmente se escriben. 



C A T A L O G O N U M . 1. 

loccs ims usual¿s que al principio ó en medio de 
ellas requiera, la letra Ir, y de las que deben escribir-

se vnos con b y otras con v. (I). 

A b a c e r í a . 
A b a d . 
A b a d e j o . 
Aba jo . 
A b a l a n z a r s e . 
Aba lo r io . 
A b a n d o n a r ; 
Aban ico . 
A b a r c a . 
A b a r c a r . 
A b a s t o . 
A b a t e . 
A b a t i r . 
A b e d u l . 
Abeja. 
A b e j a r r u c o . 
A b e r r a c i ó n . 
Abe to . 
A b i s m o . 
A b o g a d o . 
Abol i r . 
A b o m i n a b l e . 

í A b o i d a r . 
I A b o r r e c e r . 
| A b o r t a r . 
I A b o t a g a d o . 
! A b r e v a d e r o . 
' A b u b i l l a . 
1 A b u e l o . 

A b u n d a n c i a . 
1 A b u r r i r . 
1 A b u s a r . 

A c a b a r . 
' Acebo. 

A c e b u c h e . 
Acervo , adj. 
A c e r b o , mentón. 
Acíba r . 
A c r i b i l l a r . 
A c t i v a r . 
A d a r v e . 
A d e h a l a . 
A d e h e c i o n . 
A d i v i n a r . 

! A d o b a r . 
A d o b e . 

A d v e r b i o , 
j A d v e r t i r . 

A d v i e n t o . 
Advocac ión . 
A g o b i a r . 
A g r a b a r . 

I A g r a v i o , 
i A h e r r o j a r . 
| A h í . 

A h i j a d a . 
¡ A h i l a r . 

A h i n c o . 
A h i t a r . 
A h o g a r . 
A h o g u í o . 
A h o r a . 
A h o r r a r . 
A h u y e n t a r , 

| A l a b a r . 
:' A l a b a r d a . 
| A l abas t ro . • 

A l a n b i q u e . 
A l a r b e . 

| A l b a . 

( I ) A fin de no hacer d e m a s i a d o ex tenso este Ca-
t á l o g o , se o m i t e n las p a l a b r a s c o m p u e s t a s ó derivadas 
de o t r a s c u a n d o es n o t o r i a s u p r o c e d e n c i a . También 
se s u p r i m e en él y en los s i g u i e n t e s los n o m i n e s pro-
pios de pe r sonas por ser i n f i n i t o s . 

,y< ' M: '.»tul 

Albacea . 
A lbacora . 
A l b a h a c a . 
A lba lá . 
A l b a ñ a l . 
A lbañ i l . 
A l b a r d a . 
Albe r i coque . 
A lcaya lde . 
A lbedr io . 
A lbé i t a r , 
Alberca . 
A lbé rch igo . 
A l b e r g é . 
Albo . 
A l b o g u e . 
A l b ó n d i g a . 
A l b o r . " 
A l b o r n o z . 
A lbo roque . 
A lboro to . 
Alborozo. 
A l b u f e r a . 
A l b u h e r a . 
A l b u r . 
Alcaba la . 
A l c a h u e t e . 
A l c a r a v a n . 
A lca r avea . 
Alcazaba . 
Alcoba. 
Alcohol . 
A l d a b a . 
A ldehue l a . 
Aleve. 
Al fabe to . 
A lga rab í a , 

A l g a r r o b a . 
A l h a j a . 
A l h a m e l . 
A l h a r a c a . 
Alhel í . 
A l h e n a . 
A l h o l v a . 
A l b ó n d i g a . 
A l h o r r e . 
A l h u c e m a . 
Al iv io . 
A l j aba . 
Al j ibe . 
A l m a d r a b a . 
A l m í b a r . 
A l m o h a d a . 
A l m o h a z a 
A l u b i a . 
A l u v i ó n . 
Al t ivez . 
Alveo . 
A l v e r j a . 
A m bajes . 
A m b a r . 
A m b i c i ó n . 
A m b i e n t e . 
A m b i g ú . 
A m b i g u o . 
A m b i t o . 
A m b o . 
A m b u l a n t e . 
Anf ib io . 
A n h e l o . 
A n t u v i ó n . 
A n v e r s o . 
A o v a r . 
A p r o b a r . 

A p r o v e c h a r . 
A r á b i g o . 
A r b i t r i o . 
A r b o l . 
A r c a b u z . 
Arch ivo . 
A r q u i t r a b a . 
A r r a ba i . 
A r r e b a ñ a r . 
A r r e b a t a r . . 

; Ar rebo l . 
A r r i b a . 
A r r i b a r . 
A r r o b a r s e . 
A r r u m b a r . 
A r v e j a . 
A s p a v i e n t o . 
As t ro lab io . 
A t a b a l . 
A t a v í o . 
A t i s b a r . 
A t i v o r r a r . 
A t r a v e s a r . 
A t r e v i m i e n t o . 
A t r i b u i r . 
A t r i b u l a r s e . 
A v a l u a r . 
A v a n c e . 
A v a r i c i a . 
A v e . 

Avec inda r . 
A v e j e n t a r s e . 
A v e l l a n a . 
A v e n a . 
A v e n t a r . 
A v e n t u r a . 
Aver i a . 



A v e r i g u a r . 
A v e r n o / 
A v e r s i o n . 
A v e r z a r . 
Av idez . 
Avi lan tez , 
Av ío . 
A v i o n . 

A v o c a r . • 
A v u t a r d a . 
A z a b a c h e . 
A z a h a r , flor: 
A z a r , casuali-

dad. 

B a b a . 
B a b i a . 
B a b o r . 
B a b u c h a . 
Baca lao . 
B a c a n a l . 
Bacan te de Ba-

ca. 
B á c a r a . 
Bacía de Barbe-

ro. 
B a c i g a . 
Bac i l l a r . 
B a c i n . 
Báculo . 
B a c h e . 

Bach i l l e r . 
B a d a j o . 
B a d a n a . 
B a d e a . 
Bad i l . 
B a d u l a q u e . 
B a g a j e . 
B a g a t e l a . 
B a h í a . 
B a h o r r i n a . 
Ba i l e . 
Ba i l í o . 

B a l a n z a . 
B a l a r . 
B a l a u s t r o . 
Ba lbuc i en t e . 
B a l c ó n . 
B a l d a r . 
Balde , de en 
Baldés , piel cur-

tida y suave. 
Baldío . 
B a l d ó n . 
Ba ldosa , 

i B a l d u q u e . 
| Ba l ido , de balar. 

B a l s a . 
B á l s a r a e . 
B a l u a r t e . 
B a l u m b a . 
B a l l e n a . 
B a l l e s t a . 
B a m b a l i n a . 
B a m b o c h e . 
B a m b o l e o . 
B a m b o l l a . 
B a m b ú . 
B a n a s t a . 
B a n c a . 
B a n c a l . \ 
B a n c o . . ; 

B a n d a . 
B a n d e a r . 
B a n d e j a . 
B a n d e r a . 
B a n d i d a . 
B a n d o , 

i B a n d o l a . 
1 B a n d o l e r a , 
i B a n d u l l o , 
i B a n d u r r i a . 

B a n q u e t e . 
B a ñ o . 
B a q u e . 
B a q u e t a , 

B a r a j a . 
B a r r a n d a . 
B a r a t i j a . 
B a r a t o . 

B á r a t r o . 
B a r a ú n d a . 
B a r b a . 
B a r b a c a n a . 
B á r b a r o . 
B a r b e c h o . 
B a r b o . 
B a r c i n a . 
B a r c i n o . 
Ba rco . 
B a r d a . 
B a r d a n a . 
B a r d o . ' • 
B a r í t o n o , 
B a r l o v e n t o . , 
B a r n i z . 
B a r ó m e t r o , . . . . 
B a r ó n , titulo., 
Barqu i l l o . 
B a r r a . 
B a r r a c a . 
B a r r a g a n . 
B a r r a n c o . , 
B a r r e n o . 
B a r r e ñ o . 
B a r r e r . 
B a r r e r a . 
B a r r i c a . 
B a r r i g a . 
B a r r i l . 
B a r r i l l a . 
B a r r i o . 
B a r r o . 
B a r r u n t o . 
B a r r u l l o . 
B a s a l t o . 
Basca . 

B a s e . 
Bas í l i ca . 
Bacil isco. 
B a s q u i ñ o . 
B a s t a . 
B a s t a r . 
B a s t a r d o . 
B a s t i d o r . 
Bas to , ordinario. 
B a s t ó n . 
B a s u r a . 
B a t a . 
Ba tacazo . 
B a t a h o l a . . 
B a t a l l a . 
B a t a n . . :¡ 
B a t a t a . 
B a t e a . 
B a t e l . 
B a t u o . 
B a t i r . 
B a t i s t a . 
B a t u r r i l i o . 
B a ú l . 
B a u p r é s . 
B a u s a n . 
B a u t i s m o . 
B a y a , planta 
B a y e t a . 
B a y o . 
B a y o n e t a . 
B a z a . 
Bazo , entraña. 
Basol ia . 
Bea to . 
B e b e r . 
Beca . 

Becada. > r i 3 < J 

Becerro . S T j f í 

B e c u a d r o . 
B e d e l . ikSd 
B e d i j a . 
Be t a . aMÍ 
B e h e t r í a . 1 S Í 9 . Í 

Bejuco . . V O Í I 

B e l d a d . I G S S Í l 

Beleño . 
Be l fo . 
Bélico. 
Be l i t re . :ildi<I 
B e l o r t a . M o t t i 

Bellaco. j d á i f f 

Bello, adj. 
Bel lo ta . . a s í a 

B e m o l . j í r j a i i i 

Bendec i r . . i n a i t i 

B e n g a l a , I B 1 l i ] 

B e n i j ú . 
Beodo . • í O g i í i 

B e r b i q u í . 
B e r e n g e n a . 
B e r r a a g o t a . 
B e r g a n t e . 
B e r g a n t í n . 
B e r l i n a . 
B e r l i n g a . 
B e r m e j o . 
B e r m e l l ó n . 
B e r n e g a l . 
B e r r e n c h í n . 
B e r r e n d o . 
B e r r i d o . 
B e r r i n c h e . 
B e r r o . 



Bisabue lo . 
B i s a g r a . 
Bisbis . 
Bisiesto-, 
B i soño . 
B i s t u r í . 
B i t áco ra . 
B i t o q u e . 
B iza r ro . 
Bizcocho. 
B i z n a g a . 
B o a . 
Boa to . 
Bobo . 
Boca . 
Bocel. 
Boceto. 
Boc ina . 
Bocha . 
B o c h o r n o . 
B o d a . 
B o d e g a . 
Bod igo . 
Bodoque . 
Bodr io . 
Bofe . 
B o f e t a d a . 
Boga , pez. 
Boira . 
Bo j . 
Bola . 
Boleo. 
Bole ro . 
B o l e t a . 
Bo l ina . 
Bolsa . 

B o m b a . 
B o m b a s í . 
B o m b o . 
B o n d a d . 
B o n e t e . 
Bon i to . 
B o ñ i g a . 
B o q u e r o n . 
B o r b o l l o n . 
B o r c e g u í . 
B o r d o n . 
B o r d a . 
B o r d a r . 
B o r d e . 
B o r l a . 
B o r o n í a . 
B o r r a . 
B o r r a r . 
B o r r a s c a . 
B o r r e g o . 
B o r r e n . 
Bor r i co . 
B o s q u e . 
B o s q u e j a r . 
B o s t e z a r . 
B o t a . 
B o t a n a . 
Bo tán ica ; 
B o t a r a t e . 
B o t a r g a . 
B o t a v a n t e . 
Bo te . 
Bote l la . 
B o t i c a . 
B o t i j a . 
B o t i n . 

B e r r o q u e ñ o . 
Be rza . 
B e s a r . 
Bes t ia . 
B e s u g o . 
B e t a . 
B e t u r a . 
B e y . 
Beza r , piedra. 
Bezo, labio 

grueso. 

Bibl ia . 
Bicoca. 
B icho . 
Bie ldo . 
B ien . 
Bien io . 
B i g a m i a , 
B i g a r d o . 
B i g o r n i a , 
B i g o t e . 
Bi l is . 
Bi l la , del juego 

de billar. 
Bil le te . 
Bi l lón . 
B inazon . -
B inza . 
B i o g r a f í a . 
B i o m b o . 1 

Bir i cú . 
B i r l a r . 
B i r loche . 
B i ro l a . 
B i r r e t e . 

Boto , adj. 
Boton . 
B ó v e d a . 
B o y a . 
B o y e r o . 
Bozal . 
Bozo. 
B r i b ó n . 
B u b a . 
Búca ro . 
Buc le . 
Bucól ica . 
B u c h e . 
B u e n o . 
B u e y . 
B ú f a l o . 
B u f a r . 
B u f e t e . 
B u f ó n . 
B u g a r d i l l a . 
B u h o . 
B u h o n e r o . 
B u i d o . 
B u i t r e . 
B u j e . 
B u j e r í a . 
B u j í a . 
B u l a . 
Bu lbo . 
Bu l to . 
Bu l l a . 
B u ñ u e l o . 
B u q u e . 
B u r d e l . 
B u r d o . 
B u r e o . 
B u r i l . 

B u r l a . 
B u r ó . 
B u r o j o n . 
B u s c a r . 
Busi l i s . 
B u t a c a . 
B u t i f a r r a . 
Buzo . 
B u z ó n . 

C. 
Caba l . 
Cabal lo . 
Caba l le te . 
C a b a ñ a . 
Cabel lo . 
C a b e r . 
C a b e s t r o . 
C a b e s t r a n t e . 
Cabi ldo . 
Cabe . 
C a c h i v a c h e . 
Cahíz . 
Ca labaza . 
Calabozo. 
C a l a v e r a . 
Ca lva . 
C a l v a r i o . 
C a n a h e j a . 
C a ñ a v e r a l . 
Caoba . 
C a r a b e l a . 
C a r a b i n a . 
C á r a b o . 
C a r b ó n . 
C a r b u n c l o . 

C á r c a v a . 
C a r n í v o r o , y to-

dos los e s d r ú -
ju los acabados 
en ivoro. 

C a r t a b ó n . 
Cascabel : 
C a t e r v a . 
C a u t i v o . 
C a v a . 
C a v e r n a . 
C a v i l a r . 
Cazabe . 
C e b a d a . 
Ceba r . 
Cebel l ina . 
Cebo. 
Cebolla . 
Ce l iba to . 
Cenob i t a . 
C e r b a t a n a . 
Ce rveza . 
Cerv iz . 
C ive ra . 
C i e r v o . 
C í m b a l o . 
C i m b o r i o ó cim-

borrio. 
C i r c u n v a l a r . 
Civi l . 
C lava . 
Clave . 
Clavel . 
C l a v e r o . 
Clavo . 

I Clivoso. 
' C o a d y u v a r . 



/ 

C o b a l t o . , . . 
C o l ^ r d e , : 's 
C o b e r t e r a . 
C o b i j a r . . 
C o h a b i t a r , 
Cohecho . 

C o h e r e n c i a . . , 
Cohes ion . ],',{, ¡ 
Cohe te . .. . ; 
C o h i b i r . 
C o h o m b r o . 
C o h o n e s t a r . 
C o h o r t e . 
C o m b a . 

C o m b a t e . . 
C o m b i n a r . 
C o m b u s t i ó n . 
Conceb i r . ..•. . 
Conci l iábulo . 
Cónc lave . 
C o n c u b i n a . 
Con ¡vencía . 
C o n s e r v a r . 
Conva l ece r . 
C o n v e n t o . 
C o n v e r g e n c i a . 
C o n v e r s a r . 
C o n v e x o . 
C o n v i t e . ,. ¡{ f 
C o n v o c a r . 
C o n v o y . 
C o n v u l s o . . 
C o r b a t a . 
Corbe ta , barco. 
Corcova. 
Corcobo. 
C ó r d o v a . 

C o r d o b á n . 
Corve jon . ..'•¡ni.l 
Corveta,. í /e/ ca-. 

bailo. Mi 
C o r v i n a . 
Corvo. 
Cr iba . ¡;ü 
Cuba . 
Cúbica. 
Cubi le te . 
Cubo . ; . 
C u e r v o ; - * 
Cueva . ' 
C u é v a n o : 

• C u r v a . 

C I I 
C h a v a c a n o . 
C h a v e t a . : , ; . . • 
C h a m b e l a n . 
C h a m b e r g o . 
C h a m b ó n . 
Chi r iv i tas . 

, Chirivit.il . 
Ch i r iv í a . 
C h i s g a r a v i s . 
Chubasco . 
C h u m b o . 
C h u r u m b e l a . 

D. 
Dádiva . 
Debajo . 
Deba te . 
Debe la r . 

Deber . 
Débil. . n 
Declive. ¡.í»9yó8 
Dehesa . 
Depravac ión . 
D e r i v a r . : : i 
D e r r i b a r . : 
D e r r u m b a r . ; 
Desabor ido , tiiiiil 
Desahuc i a r . .! 
D e s b a r a t a r , HOÜÍ! 
D e s b a r r a r ^ . 
Desbas t a r . ! nil 
Desenvo l tu ra . ; 

Deshecha . iJl 
Desbaido. : 
Desva l ido . . ;¡ 
D e s v á n . '¡¡ ¡I 
Desvanecer« -*<\ 
Desvar ío , v.. ,1 
Desvelo. - ; í | j 
Desvenc i j a r . .-! 
Desvio, .olioa 
D e s v i r a r . • • r : | 
Desv i r t ua r . • . 
Diabólico. 
D i b u j a r . ¡na 
Di lubio . „1 
Disolver . ;¡ 
D i s t r i bu i r . . ;i 
Dis tu rb io . 
D i t i r ambo . 
D i v á n . 

D ive rgen t e . . ¡j 
Divers idad . : ! 

, Divers ión . 
Dividi r . 

Divieso. 
Divino. 
Divisa. 
Divorcio. 

ti. 
E b a n i s t a . 
Ebu l l i c ión . 
E b ú r n e o . 
Efe rvescenc ia . 
E f l u v i o . 
E l a v o r a r . 
E léboro . 
E l e v a r . 
E m b a d u r n a r . 
E m b a j a d a . 
E m b a l a r . 
E m b a r a z o . 
E m b a r g o . 
E m b a s t a r . 
E m b a t e . 
E m b a u c a r . 
E m b a z a r . 
E m b e b e c e r . 
E m b e l e c o . 
E m b e l e s o . 
E m b e r a r , 
E m b e s t i r , 

meter. 
E m b o c a r . 
E m b o l i s m o . 
E m b o l o . 
E m b o q u e . 
E m b o t a r . 
E m b o z o . 
E m b u d o . 

E m b u s t e . 
E m b u t i r . .!,,-: 
E n v a r a r . 
E n v a s a r . 
Enve j ece r . 
E n v é s . 
E n v e s t i r , inves-

tir. 
E n v i a r . •/< 

E n v i d i a . 
E n v i l e c e r . 
E n v i ó n . 
E n v i t e . 
E q u i v o c a r . 
E s b a t i m i e n t o . 
Esbel to . 
E s b i r r o . 
E s c a b e c h e . 
Escabe l . 
E s c a b u l l i r s e . 

Evacúan , v 
E v a d i r . ' 
E v a n g e l i o . 
E v a p o r a r . 
E v a s i ó n . , 
E v e n t o . , , , . , . 
E v i c c i o n . , ; , j B o 
E v i d e n c i a . . ; • 
E v i t a r . 
E v o c a r . 
E x h a l a r . 
E x h a u s t o . , ; 
E x h i b i r . V l ; . 
E x h o r t a r , j{|,jj 
E x h u m a r . .¡¡ 
E x t r a v í o . : ¡ | ! : , , i 
E x h u b e r a n c i a . . 
E x á m e t r o , - a . 

• í : I 

acó--

E s c a r a b a j o . 
r . ÍGÜ 

E s c a r b a r . r . 
i eí» 

Esc lavo . o d i « 0 
Escoba . Fabuco . . c !EÍ) 
Escr ib i r . F á b u l a . . i b i ) 
E s p a r a b a n . F a l b a l á . 7 6 0 
E s p a r a b e l . F a l l e b a . 
E s q u i v o . F a v o n i o . 
E s q u i v e z . F a v o r . 
E s t e b a , yeroa. Fabeco . y Sì i ' 
E s t e v a , del ara- F e b l e . 7 g i ) 

do. F e h a c i e n t e . 78 0 
E s t e v a d o . F e r v o r . 
E s t i v a r . F l éb i l . 
E s t o r b o . F l e b o t o m í a . io t í l 
E s t r a v i s m o . i F r a m b u e s a . idoO 
E s t r i b o . F r i v o l o . idoO. 



G 
G a b a c h o . 
G a b a n . 
G a b a r d i n a . 
G a b a r r a . 
G a b a r r o . 
Gabazo . 
Gabe la . 
G a b i n e t e . 
G a l v a n a . 
G a l v a n i s m o . 
Gálbulo. 
G a m b e t a . 
G a m b e t o . 
G a m b o . 
G a r a b a t o . 
G a r a b i t o . 
G a r a m b a i n a . 
G a r b a . 
G a r b a n z o . 
G a r b o . 
G a r b u l l o . 
G a r r o b a l . 
G a v a n z o . 
G a v e t a . 
Gav ia . 
G a v i l á n . 
Gav i l l a . 
G a v i n a . 
G a v i ó n . 
Gav io ta . 
G leba . 
Globo . 
Gob ie rno . 
Gobio . 

G o r b i o n . 
G r a b a r , esculpir. 
G r a v a r , cargar. 
G r a v o . 
G r e b a . 
G u a y a b a . 
G u b i a . 

H 
Haba . 
H a b a n a . 
H a b e r . 
H a b i c h u e l a , 
H á b i l . 
H a b i t a r . 
Háb i to . 
H a b i t u a l . 
H a b l a r . 
H a b ó n . 
Haca . 
Hacanea. 
H a c e r . 
Háeia. 
H a c i e n d a . 
H a c i n a . 
H e c h a . 
H a c h e . 
H a c h o . 
H a d a . 
H a d o . 
H a l a , intetj. 
H a l a g o . 
Halcón . 
H a l d a . 
Ha l i e to . 
Há l i t o . 

H a l l a r . 
H a m a c a . 1 
H a m b r e . ' 
H a r a g a n . ¡ 
H a r a p o . 
H a r i j a . 
H a r i n a . 
H a r n e r o . 
H a r t a r . 
H a s t a , prep. 
Has t ío . 
H a t a j o , de gana 

do. ••! 
I l a i jo . 
H a t o . 
H a y a , árbol. 
H a y u c o . 
H a z . 
H a z a . -
H a z a ñ i . 
Hében . 
H e b i l l a . > 
H e b r a . ; 
Hebra ico . ' 
H e c a t o m b e . 
Hechizo . 
Hede r . 
Hed iondez . 
He jo te . 
H e l a r . 
He lecho . 
H e l e n i s m o . 
H e l e r a . 
Helioscopio. 
Heló te . 
H e m b r a . 
H e m i s f e r i o . 1 

Hemis t iqu io . 
H e m o r r a g i a . 
H e m o r r o i d a . 
H e n c h i r . 
H e n d e r . 
Heno . 
H e ñ i r . 
Hepá t ico . 
H e c t á g o n o . 
H e r a l d o . 
He rbo l a r i o . 
H e r b o s o . 
H e r e d a d . 
Here j e . 
H e r e n . 
H e r e n c i a . 
H e r i r . 
H e r m a f r o d i t a . 
H e r m a n o . 
H e r m é t i c a m e n t e . 
H e r m o s u r a . 
H e r n i a . 
Hé roe . 
H e r p e s . 
H e r r a d a , cubo. 
H e r r a j e . 
H e r r a m i e n t a . 
H e r r a r , á las ca ;j 

balltrias. 
H e r r e n . 
H e r r e r o . 
He r r e rue lo . 
H e r r e t e . 
Her r i a l . 
H e r r í n . 
H e r r ó n . 
H e r r u m b r e v 

H e r v i r . 
Hes i tac ión . 
H é s p e r o . 
H e s p e r i a . 
H e t e r o g é n e o . 
Hét ica , calentu-

ra. 
Hez. 
H ia to . 
H i b i e r n o . 
H í b r i d o . 
H i d a l g o . 
H i d r a . 
H id ro fob ia 
H i d r ó g e n o . 
H i d r o p e s í a . 
H i e d r a . 
H ie i . 
Hie lo . 
H i e m a l . 
H i e n a . 
H i e r r o . 
H i g a . 
H í g a d o . 
H i g i e n e . 
H igo . 

H í g ó m e t r o -
H i j o . 
H i j u e l a . 
H i l a . 
H i l a r . 
H i l e r a . 
Hi lo . 
H i l v á n . 
H i m e n e . 
H i m n o . 
H i n c a r . 

H i n c h a r . 
H in i e s t r a . 
H i n o j o . : 
Hipérbo le . 
H ipo . 
H ipocondr í a . 
Hípocrás . 
H ipóc r i t a . 
H i p o g a s t r o . 
Hipos tá t í co . 
Hipo teca . 
H i p o t e n u s a . 
Hipótes is . 
Hi rco . 
H i s u r t o . 

¡ Hisopo . -
| H i s p a n o . 
I Hísp ido . 
; His té r ico , 
i Historia, , 
i H i s t r i ó n . 
I H i t a . 
¡ Hi to , 
j H o b a c h o n . 

Hocico. 
Hocino . 
H o g a ñ o . 
H o g a r . 
H o g a z a , 

j H o g u e r a . 
¡ H o j a . 
¡ Ho ja ld r e . 
| Ho jea r , mover los 
j hojas de un ti-
1 bro. 

Hola , interjec 
I cion._ 



H o l a n d a . 
H o l g a r . 
H o l g u r a . 
Ho locaus to . 
Holo te . 
Ho l l a r . 
Hol le jo . 
Hol l ín . 
H o m b r e . 
H o m b r o . 
H o m e n a g e . 
Homic id io . 
H o m i l í a . 
H o m o g é n e o ; 
H o n d a , de pas 

íor. 
H o n d o . 
H o n e s t o . 
H o n g o . 
H o n o r . 
H o n r a . 
H o n r a d e z . 
H o n t a n a r . 
H o p a . 
Hopo . 
H o r a . 
H o r a d a r . 
H o r c a . 
H o r c a j a d u r a . 
Horca jo . 
H o r c h a t a . 
H o r d a . 
Hordia te . ' ; 
Hor i zon t e . 
H o r m a . 
H o r m i g a . 
H o r m i g ó n . 

H u n d i r . 
H u r a c á n . 
H u r a ñ o . 
H u r g a r . 
H u r ó n . 
H u r t a r . 
H ú s a r . 
H u s m e a r 
H u s m o . 
H u s o , p 

lar. 

H o r m i g u i l l o 
H o r n a b e q ü e . 
H o r n a c i n a . 
H o r n a c h o . 
H o r n e g u e r a . 
H o r n o . 
Horóscopo. 
H o r r a . 
Hor ro . 
H o r r o r . 
H o r r u r a . 
Hor t a l i z a . 
H o r t e r a . . 
Hosco. 
Hospeda r . 
Hospicio. 
Hospi ta l . 
Hos te r ía . 
Host ia . 
H o s t i g a r . 
Hos t i l . 
H o y . 
Hoyo. 
Hoz. 
H o z a r . 
H u c h a . 
H u e v o . 
Hugonote. 
H u i r . 
H u l e , 
H u m a n o . 
H u m e a r . 
H u m e d a d . 
H u m i l d e . 
H u m i l l a r . 
Humo. 
H u m o r . 

L a b o r . 
L a r b a . 
Lasc iv ia . 
L a v a . 
Lavanco»; ••• 
L a v a n d e r a s 
L a v a r . 
L e v a . 
L a v a d izo. 
L e v a d u r a . 
L e v a n t a r . 
L e v a n t e . 
L e v a r . 
L e v e . 
L e v e c h e . 
L e v i t a . 
L ibac ión . 
L ibe lo . 
L i b e r a l . 
L ib id inoso . 
L i m b o . 
L i v i a n o . 
L ib ido . 
L o b a . 
Lobanil lo.-
Lobo . 
L o m b a r d a . 
L u m b a r . : 

I n v e r t i r . 
I n v e s t i g a r . 
Inves t idu ra 
I n v e t e r a d o . 
Inv ic to . 
I n v i e r n o . 
I n v i t a r . 
Invocar. '1 

M a h o m e t a n o , 
M a h o n . 
M a l b a r a t a r ; 
M a l v a . 
Malvabisco. 
Ma lvado . 
Malvas i a . : 
Malversa r . ' 
Malv iz . 
M a r a v e d í . 
M a r a v i l l a . 
M a r v e t e . 
Menoscabo . , 
M i r a b e l * v 

Mirabolano.. 
M o h a r r a . , 
M o h a r r a c h o . 
M o h a t r a . 
Moheda . , 
M o h i n a . 
Moho . 
Morbidez 

' M o v e r . 
! Móvil . 

J a b a l í . 
J a b a l i n a . 
J a b a r d o . 
J a b a t o . 
J á b e g a . 
J a b e q u e . 
J a b ó n 
J a l b e g a r . 
J a m b a . 
J i b a . •• 

Iber ia . 
Imbéci l . 
Imbu i r , . 
I m p á v i d o . ." 
Impav idez . ' 
Improbo, 
I m p r o v i s a r . 
Inc lus ive . ' 
Incubac ión . ( 
Incubo . 
Incumbenc ia? 
Ind iv iduo . ';'. 
Indubi tab le . ' 
I n h e r e n t e . 
I n h i b i r . 
I n n o v a r . 
In t é rva lo . 
I n v a d i r . 
Invá l ido . 
I n v e c t v a . , 
Invenc ión . ".' 
I n v e n t a r . . 
I nven t a r io . 

J u b i l a r . 
Jub i leo 
Júb i lo . 
J u v o n . 
J u é v e s . 

oivu 

Navo 
N a t i v i d a d . 
N a v a . 
N a v a j a . -
N a v e . 
N a v e t a . 
Nebu loso . •'••'i 
Né rv io . 

L l a v e . 
L l e v a r . 
L l o v e r . 
L l u v i a . 

L a b a r o . 
L a b e r i n t o . 
Lab ia 
Labio , • 



N e v a r . 
N ive l . 
Nobi lar io . 
N o v e d a d . 
Nove la . 
N o v e n a . 
N o v i a . 
Novicio. 
N o v i e m b r e . 
Novi l lo . 
N u b e . 
N u b i l . 
N u e v e . 
N u e v o . 

O . 
Obedecer . 
Obelisco. 
Obeso . 
Obise . 
Obispo . 
Obi to . 
Oboe . 
Obolo . 
O b ú s . 
Obvenc ión , 
Obvio . 
O c h a v o . 
Ol ivo. 
Olv ido . 
O r b e . 
O r b i t a . 
O v a . 
Ovalo . 
O v a r i o . 
O v e j a . 

O v e r o . 
Ov i l l e jo . 
Ov i l lo . 

P a b e l l ó n . 
P a b i l o . 
P á b u l o . 
P a p a h í g o . 
P a r á b o l a . 
P a r v a . 
P a r v o . 
P á r v u l o . 
P a v a n a . 
P a v é s . 
P a v e s a . 
P a v i a . 
P a v i m e n t o . 
P a v o . 
P a v o r . 
P a v e t e . 
P e d i l u b i o s . 
P e r c i b i r . 
P e r i h e l i o . 
P e r s e v e r a r . 
P e r s p e c t i v a . 
P e r v e r s o . 
P e r v i g i l i o . 
P i h u e l a . 
P i t a h a y a . 
P l e b e . 
P l ú m b e o . 
P o b o . 
P o l v o . 
P ó l v o r a . 

P r a v e d a d . 
P r e á m b u l o . 
P r e b e n d a . 
P r e b o s t e . 
P r e c a v e r . 
P r e s b í t e r o . 
P r e s e r v a r . 
P r e v a l e c e r . 
P r e v a r i c a r . 
P r e v e n c i ó n . 
P r e v e r . 
P r e v i o . 
P r i m a v e r a . 
P r i v a c i ó n . 
P r i v a n z a . 
P r i v i l e g i o . 
P r o b a r . 
P r o b i d a d . 
P roc l ive . 
P r o h i b i r . 
P r o h i j a r . 
P r ó n u b a . 
P r o s c r i b i r . 
P r o t e r v o . 
P r o t u b e r a n c i a . 
P r o v e c t o . 
P r o v e c h o . 
P r o v e e r . 
P r o v e r b i o . 
P r o v i d e n c i a . 
P r ó v i d o . 
P r o v i n c i a . 
P r o v i s i ó n . 
P r o v o c a r . 
P r u e b a . 
P u b e r t a d . 
P u l v e r i z a r . 

R . 
Recova . 
Recoveco. 
Rehac io . 

R a b a d a n . R e h e c h o . 
R a b a d i l l a . R e h e n . 
R á b a n o . ' Reh i l e t e . 
Rabe l . R e h o g a r . 
R a b i a . R e h u i r . 
R a b i n o . R e h u s a r . 
R a b o . R e l e v a r . 
R e b a b a . Re l i eve . 
R e b a j a . R e n o v a r . 
R e b a n a d a . Réprobo . 
R e b a n a r . Resab io . 
R e b a ñ o . R e s b a l a r . 
R e b a s a r . . Rese rva . 
R e b a t i ñ a . Reso lve r . 
R e b a t i r . R e t a h i l a . 
R e b a t o . R e t r i b u i r . 
Rebe l a r , insur- R e t u m b a r . 

reccionar. Reva l ida r . 
Rebe lde . Reve l a r , descu-
Rebel l in , brir. 
R e b e n q u e . Reven i r s e . 
Rebol lo . R e v e n t a r . 
Rebosa r . R e v e r b e r a r , i 
R e b o t a r . Reve renc i a . 
R e b o z a r . Reve r s ión . 
R e b u j o . Reverso . 
R e b u l l i r . Revés . 
R e b u z n a r . Reves ino . 
Recaba r , conse- R e v e s a r . 

guir. R e v i s a r . 
Recava r , volver R e v i s t a . 

á cavar. Revoca r . 
Recibi r . Revolo tear . 
Reconyenc ion . Revolt i l lo, 

Revo l toso . 
Revo luc ión . 
R e v u l s i ó n . 
Ribazo . 
R i b e r a , orilla. 
Ribe te . 
R i m b o m b a r . 
R iva l . 
R i v e r a , arroyo. 
R o b a l o . 
R o b a r . 
Robo . 
R o b u s t o . 
Rodaba l l o . 
R u m b o . 
R u b í . 
R u b i a , planta. 
R u b i o . 
R u i b a r d o ; 
R u m b o . 

S . 
S á b a d o . 
Sába lo . 
S á b a n a , ropa. 
S a b a n a , páramo. 
S a b a n d i j a . 
S a b a ñ ó n . 
S a b e r . 
S a b i n a . 
Sab io . 
S a b o g a . 
S a b o r . 
S a b u e s o . 
S a c a b u c h e . 
S a h u m e r i o , 



S a l i v a . 
S a l v a . 
S a l v a d e r a . 
S a l v a d o . 
S a l v a j e . 
S a l v a j e z . 
S a l v a r . 
S a l v e . 
Sa lv i a . 
Sa lv i l l a . 
Sebo . 
S e l v a . 
Se lva t iquez . 
S e r v a . 
Servic io . 
S e r v i l . 
Se rv i l l e t a . 
S e v e r i d a d . 
Sevic ia . 
Sebar í t i co . 
S ib i l a . 
S i e r v o , esclavo. 
Sí l aba . 
S i l v a r . 
S i lva , combina-

ción métrica. 
Si lve s t r e . 
S ímbo lo . 
S i n s a b o r . 
Soba . 
Sobaco. 
S o b a r . 
S o b a j a r . 
S o b a r b a d a . 
S o b e r a n o . 
S o b e r b i a . 
S o b o r n a l . 
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S o b o r n a r . 
S o b r e h a z . 
Sobrepel l iz . 
S o b r e v e s t a . 
Socava r . 
So l iv i a r . 
So lven te . 
S o r v e r . 
S u a v e . 
S u b a l t e r n o . 
S u b a s t a . 
S u b i r . 
S ú b i t o . 
S u b o r d i n a r . 
S u c u b o . 
S u c u m b i r . 
S u p e r v i v e n c i a . 
S u v e r s i ó n . 

T a b a . 
Tabaco . 
T a b a n c o . 
T á b a n o . 
T a b a q u e . 
T a b a r d i l l o . 
T a b a r d o . 
T á b e g a . 
T a b e r n a . 
T a b e r n á c u l o . 
T a b í . 
T a b i q u e . 
T a b u c o . 
T a b u r e t e . 
T a h a l í . 
Tahona. 

T a h u l l a í 
T a h ú r . '1 
T a l a b a r t e . 
T a m b a l e a r . 
T a m b i é n . 
T a m b o r . 
T a r a v i l l a . . i 
T e r e b i n t o , i 
T e r g i v e r s a r . 
T i b i a , flauta. 
Tib io . 
T i b u r ó n . 
T i o r b a . 
T i r a b u z ó n . 
T i t u b e a r . 
T o b a . 
Tobi l lo . : 
T o d a v í a . 
T o l v a . 
To rbe l l i no . 
T o r n a v i r ó n . 
Torb i sco . 
T o r b o . . 
T r a b a . 
T r a b a c u e n t a . 
T r a b a j o . 
T r a b a n c o . . 
T r a b a r . ;s 
T r a b e . 
T r á b e a . .¡ 
T r a b u c a r . 
T r a b u c o . 
T r a s h u m a n t e . 
T r a n s v e r s a l . 
T r a v é s . 
T r a v e s a ñ o . 
T r a v e s í a , 

T r a v i e s o . V a c a n t e , de va-
car. T r é b e d e s . 

V a c a n t e , de va-
car. 

T r e b e j o . Vac ia r . 
T rébo l . Vac i l a r . 
T r i b u . Vacío . 
T r i b u l a c i ó n . V a c u n a . 
T r i b u n a . Vado . 
T r i b u n a l . V a g a r . 
T r i b u t o . V a g a r o s o . 
T r i u n v i r o . V a g i d o . 
T r i v i a l . V a g i n a . 
T r o v a . V a h í d o . 
T r o h a n . V a h o . 
T u b é r c u l o . V a i n a . 
T u b o . Va in i l l a . 
T u m b a . V a i v é n . 
T u m b a g a . Va j i l l a . 
T u m b ó n . Vale . 
T u r b a . V a l e r . 
T u r b a n t e . V a l e r i a n a . 
T u r b a r . V a l e t u d i n a r i o . 
T u r b i o . Va l í a . 
T u r b i ó n . Valido, privado. 
T u r b u l e n t o . Vál ido . 

Val idez . 

U. V a l o n a . 
V a l o r . 
Va l s . 

Un ive r so . V a l u a r . 
Unívoco. V a l v a . 
U r b a n i d a d . V á l v u l a . 
Uva . Va l l a . 

V a l l a d a r . V. Val lado l id . 
Val le . 

Vaca. V a m p i r o . 
Vacación. V a n d a l i s m o . 

V a n g u a r d i a . 
V a n i d a d . 
V a p o r . 
V a p u l a r . 
V a q u e t a , curro. 
V a r a . 
V a r a r . 
Va rch i l l a . 
V a r d a s c a . 
V a r i a r . 
V a r ó n , hombre. 
Vasal lo . 
V a s a r . 
Vascuence . 
V a s o . 
V á s t a g o . 
Vas to , extenso. 
Vate._ _ 
Vat ic inio . 
Vec ino . 
V e d a r . 
V e d i j a . 
V e d u ñ o . 
Vega. 
V e g e t a l . 
V e h e m e n c i a . 
Veh ícu lo . 
Veinte. 
V e j a c i ó n . 
Ve jez . 
V e j i g a . 
Ve l a . 
V e l a r . 
Ve le idad . 
V e l e t a . 
Velo . 
V e l ó n . 
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Veloz. 
Vello, pelo. 
Vel lón . 
V e n a . 
Venab lo . 
V e n a d o . 
V e n a l . 
Vence jo . 
Vence r . 
V e n d a . 
V e n d a v a l . 
V e n d e r . 
V e n d i m i a . 
V e n d o . 
V e n e n o . 
V e n e r a . 
V e n e r a r . 
V e n é r e o . 
V e n g a r . 
V é n i a . 
Venia l . 
v e n i r . 
V e n t a . 
V e n t a j a . 
V e n t a n a . 
V e n t i l a r . 
Ven toso . 
V e n t u r a . 
V e n t u r i n a . 
V e n u s t o . 
Ver . 
V e r a . 
V e r a n o . 
V e r a z . 
Verbena. 
Verbo . 
Verbos idad . 

V e r d a d . 
V e r d e . 
V e r d o l a g a . 
V e r d u g o . 
V e r d u g ó n . 
V e r e d a . 
V e r g a . 
V e r g a j o . 
V e r g ü e n z a 
V e r i c u e t o . 
Ver íd ico . 
Ver i f i ca r . 
V e r o s í m i l . 
V e r j a . 
V e r j e l . 
V e r m i n o s o . 
V e r n a l . 
V e r r a c o . 
V e r r u g a . 
V e r s a d o . 
V e r s a l . 
V e r s á t i l . 
V e r s i ó n . 
Ve r so . 
V é r t e b r a . 
V e r t e r . 
V e r t i c a l . 
Vértice. 
V é r t i g o . 
V e r r i o n d e z . 
V e s p e r t i n o . 
Ves t a l . 
V e s t í b u l o . 
V e s t i g i o . 
V e s t i g l o . 
V e s t i r . 
Ve t a . 

V e t e r a n o . 
V e t e r i n a r i a . 
Ve to . 
V e t u s t o . 
Vez . 
V í a . 
V i a n d a . ; 1 

Viát ico . 
V í b o r a . !1 

V i b r a r . 
V i c a r i a . 
Vicealmirante . 
Viceversa . 
Vicio . • 
Vic i s i tud . 
V í c t i m a . 
Vic tor ia . 
V i c u ñ a . 
V i d . 
Vida . 
V id r io . 
Vie jo . 
V i e n t o . 
V i e n t r e . 
V i é r n e s . 

; V i g a . • 
V i g e n t e . 
V i g é s i m o . 
V i g í a . jj 
V i g i l a r . , 
V ig i l i a . 
V i g o r . 
V i h u e l a . 
V i l . 

V i l l ano . 
Vile , {en) • 
Vil la , población 
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Villancico. Vi te la . Voraz . 
Vi l lano. V i t r o . Vos, sustantivo 
V i n a g r e . Vit r iolo. relativo. 
Vínculo . V i t u a l l a . Vo ta r . 
V ind ica r . V i tupe r io . Voz. 
Vino . V i u d o . Vuelco. 
V iña . Viudez . V u e l t a . 
Violar . Vivac. Vue lo . 
V i r l a r , V ivac idad . V u e s t r o . 
Violencia V i v a n d e r a . V u l g o . • •» ' I I I I L I U • V i v a n d e r a . V u l g o . 
Vio le ta . V iva racho . V u l n e r a r . 
Viol in. V iva r . 

V u l n e r a r . 

V i p e r i n o . Vivaz. " W T 
Vira . 
V i r a r . 

Víveres . 
V ive ro . 

Y . 
Vi r e y . 
V i r g e n . 

V iv i r . Vi r e y . 
V i r g e n . Vizconde. Y a m b o . 
V í r g u l a . Vocabula r io . Yerba . 
Viri l . Vocación. 
V i r t u d . Vocal . 
V i r u e l a . Volapié . Z V i r u s . V o l a r . OLA• 
V i r u t a . Volá t i l . 
V i s a g e . V o l a n t í n . Z a b u l í r . 
V i sa r . Volcan . Z a h a r e ñ o . 
Viscera. Volcar . Z a h e r i r . 
Vise ra . Voleo. Z a h o r i . 
Vis ion . Volub le . Z a h ú r d a . 
Vis i r . V o l u m e n . Z a m b o . 
Vis i ta . V o l u n t a d . Z a m b o m b a . 
V i s l u m b r e . Voluptuoso . Z a m b u c a r . 
Viso. Voluta . Z a m b u l l i r . 
Visogodo. Volver . Z a n a h o r i a . 
Víspera . Vólvu la . Z a r a b a n d a . 
Visua l . Vómica . Z u m b a . 
Vi ta l . V o m i t a r . Z u r r i b a n d a . 
V i t ando . Vorag inoso . Z u r r i b u r r i . 



Tell iz . 
T e n a z . 
T e s t u z . 

U 
T e z . 
T i m i d e z . 
T i r a n t e z . 

Torcaz . 
T u t r i z . 

Los m a s de los apel l idos q u e p r o n u n c i a m o s con s fi-
n a l , deben escr ib i rse con s , como: López, Alvarez, Nar-
vaez, Martínez, e t c . ; e x c e p t u a n d o los q u e claramente 
se d i s t i n g u e que son p lu ra l e s d e o t ro ; como: Ríos de 
rio, Montes de monte, Llanos de llano, e tc . 
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CATALOGO NUM. 2. 

Contiene las voces usuales que comienzan ó terminan 
por z, y que no comprende el Catálogo anterior. 

Zacate . 
Z a f a r . 
Zaf io . 
Zaf i rp . 
Z a f r a . 
Z a g a . 
Z a g a l . 
Z a g u a n . 
Za ino . 
Z a l a m e r o . 
Za l ea . 
Z a m a r r a . 
Z a m b r a . 
Z a m p a r . 
Zanca . 
Zancad i l l a . 
Zaneo . 
Z á n g a n o . 
Z a n g o l o t e a r . 
Z a n j a . 
Z a p a d o r . 
Z a p a t o . 
Zape . 
Zapote . 

Z a r a g a t e . 
Z a r a g a t o n a . 
Z a r a n d a . 
Z a r a n d a j a s . 
Z a r a t a n . 
Z a r a z a . 
Zarc i l lo . 
Za rco . 
Z a r p a r . 
Z a r a p a s t r o s o . 
Z a r z a , mata ó 

planta. 
Z a r z a m o r a . 
Z a r z a p a r r i l l a . 
Z a s . 
Zenzont le . 
Zeda ó ze ta . 
Zelo. 
Z e n i t . 
Zenza lo . 
Zequ i . 
Z inc . 
Zip izape . 
Z izaña . 

Zócalo . 
Zodiaco . 
Zoi l io . 
Z o n a . 
Z o n z o . 
Z o o l o g í a . 
Zopenco . 
Zop i lo t e . 
Z o q u e t e . 
Z o r r a . 
Zor roc loco . 
Zo te . 
Z o z o b r a . 
Zueco , (calzado.) 
Z u l a q u e . 
Z u m b a r . 
Z u m o . 
Z u r c i r . 
Z u r d o . 
Z u r r a . 
Z u r r a p a . 
Z u r r i a g o . 
Z u r r ó n . 
Z u t a n o . 



Act r i z . 
Agraz." 
A j e d r e z . 
A lca t r az . 
A l f é rez . 
A l m i r e z . 
A l t ivez . 
A p r e n d i z . 
A r i d e z . 
A r r o z . 
A t r o z . 

Br i l l an tez . 

Cádiz. 
Cand idez . 
Capa táz . 
Capaz . 
Capuz . 
Cica t r iz . 
C o n t u m a z . 
Coz. 
C r u z . 
Chochez . 

De jadez . 
Del icadez. 
Desl iz . 
Diez. 
D i s f r az . 
D o b l e z . 
Doncel lez . 

Ef icaz . 
E m b r i a g u e z . 
E m p e r a t r i z ; 
Escasez . 

Esplendidez . 
Esquivez . 
Estolidez. 
Es t rechez . 
Es tupidez . 

F a l a z . 
F a z . 
Fel iz . 
Fe roz . 
Fe t idez . 
F l u i d e z . 
Fugaz. 

Gigan tez . 
G o r g u z . 

Hed iondez . 
H o n r r a d e z . 

I m p a v i d e z . 
Incapaz , 
lnc ip idez . 
In t r ep idez . 

J aez . 
Juez . 

L a n g u i d e z . 
Láp iz , 
L e n g u a z -
L i q u i d e z . 
L o m b r i z . 
Luc idez . 
L u z . 

Macisez. 

N a r i z . 
N i ñ e z ; 
N u e z . 
N u t r i z . 

Orozuz. 

Pa l idez . 
P a t a r r a e z . 
P a z . 
P e q u e ñ e z . 
P e r d i z . 
Pe r sp i caz . 
P e r t i n a z . 
P e s a d e z . 
P e s a n t e z . 
P e z . 
P ó m e z , piedra. 
P r e c o z . 
P r e ñ e z . 
P r e z . 
Protectriz. 

M a d u r e z . 
Maiz . 
Mat iz . 
M a t r a z . 
M a t r i z . 
M e n d i g u e z . 
Menteca tez . 
M e r e t r i z . 
M o j i g a t e z . 
M o n t a r a z . 
Morb idez . 
M o r d a z . 
Mor t i z . 
Mudez . 

P u g n a z . Rojez . Se lva t iquez . 
P u t r i d e z . Rond iz . Sencil lez. 

R o n q u e z . Soez. 
Rahez . R u d e z . Solaz . 
Ra í z . R u z t i q u e z . Sol idez . 
Ranc idez . 

R u z t i q u e z . 
Sord idez . 

R a p a z . S a g a z . Susp icaz . 
Rap idez . Sa l az . 

Susp icaz . 

Redondez . Sa l t a t r i z . T a m i z . 
Re t en t r i z . Sa lva jez . Tap iz . 
Ridiculez . S a n d e z . Taz á taz . 
Robus tez . S a u z , (sauce.) T e j a r o z . 

Secuaz . 
T e j a r o z . 

CATALOGO NUM. 3. 
Voces mas usuales que por tener notoriamente ¡a g 

desde su origen, la conservarán en lugar de la j . 
La misma regla deberá seguirse respecto de sus com-

puestos ó derivados; como de ingenio i n g e n i a t u r a , de 
tragedia t rág ico , de digerir i nd iges t ión , etc. 

A d a g i o , y todos 
los de esta t e r -
m i n a c i ó n , co-
m o plagio, 
naufragio. 

A t l i g i r . 
A g e n c i a . 
A g i b í l i b u s . 
A g i l . 
Agitar. 
Algebra. 

Alígero , y los de-
m a s de" es ta t e r 
m i n a c i o n , co 
m o armígero, 
belígero, e tc . 

I Ana log ía y todas 
las voces d e í s -
t a t e r m i n a c i ó n 
y d e or igen 
g r i e g o que per -
tenecen á las 

ciencias, como 
cirugía, teolo-
gia. 

A n g e l . 
A n g i n a . 
A p o g e o . 
A r g e n t a r . 
A r g i b o . 

jAsperges. 
Astringente 

! Auge . 



Act r i z . 
Agraz." 
A j e d r e z . 
A lca t r az . 
A l f é rez . 
A l m i r e z . 
Altivez. 
A p r e n d i z . 
A r i d e z . 
A r r o z . 
A t r o z . 

Br i l l an tez . 

Cádiz. 
Cand idez . 
Capa táz . 
Capaz . 
Capuz . 
Cica t r iz . 
C o n t u m a z . 
Coz. 
C r u z . 
Chochez . 

De jadez . 
Del icadez. 
Desl iz . 
Diez. 
D i s f r az . 
D o b l e z . 
Doncel lez . 

Ef icaz . 
E m b r i a g u e z . 
E m p e r a t r i z ; 
Escasez . 

Esplendidez . 
Esquivez . 
Estolidez. 
Es t rechez . 
Es tupidez . 

F a l a z . 
F a z . 
Fel iz . 
Fe roz . 
Fe t idez . 
F l u i d e z . 
F u g a z . 

G igan tez . 
G o r g u z . 

Hed iondez . 
H o n r r a d e z . 

I m p a v i d e z . 
Incapaz , 
lnc ip idez . 
In t r ep idez . 

J aez . 
Juez . 

L a n g u i d e z . 
Láp iz , 
L e n g u a z -
L i q u i d e z . 
L o m b r i z . 
Luc idez . 
L u z . 

Maeisez. 

N a r i z . 
N i ñ e z ; 
N u e z . 
N u t r i z . 

Orozuz. 

Pa l idez . 
P a t a r r a e z . 
P a z . 
P e q u e ñ e z . 
P e r d i z . 
Pe r sp i caz . 
P e r t i n a z . 
P e s a d e z . 
P e s a n t e z . 
P e z . 
P ó m e z , piedra. 
P r e c o z . 
P r e ñ e z . 
P r e z . 
Protectriz. 

M a d u r e z . 
Maiz . 
Mat iz . 
M a t r a z . 
M a t r i z . 
M e n d i g u e z . 
Menteca tez . 
M e r e t r i z . 
M o j i g a t e z . 
M o n t a r a z . 
Morb idez . 
M o r d a z . 
Mor t i z . 
Mudez . 

P u g n a z . Rojez . Se lva t iquez . 
P u t r i d e z . Rond iz . Sencil lez. 

R o n q u e z . Soez. 
Rahez . R u d e z . Solaz . 
Ra i z . R u z t i q u e z . Sol idez . 
Ranc idez . 

R u z t i q u e z . 
Sord idez . 

R a p a z . S a g a z . Susp icaz . 
Rap idez . Sa l az . 

Susp icaz . 

Redondez . Sa l t a t r i z . T a m i z . 
Re t en t r i z . Sa lva jez . Tap iz , 
Ridiculez . S a n d e z . Taz á taz . 
Robus tez . S a u z , (sauce.) T e j a r o z . 

Secuaz . 
T e j a r o z . 

CATALOGO NUM. 3. 
Voces mas usuales que por tener notoriamente ¡a g 

desde su origen, la conservarán en lugar de la j . 
La misma regla deberá seguirse respecto de sus com-

puestos ó derivados; como de ingenio i n g e n i a t u r a , de 
tragedia t rág ico , de digerir i nd iges t ión , etc. 

A d a g i o , y todos 
los de esta t e r -
m i n a c i ó n , co-
m o plagio, 
naufragio. 

A t l i g i r . 
A g e n c i a . 
A g i b í l i b u s . 
A g i l . 
A g i t a r . 
A l g e b r a . 

Al ígero , y los de-
m a s de" es ta t e r 
m i n a c i o n , co 
m o armígero, 
belígero, e tc . 

I Ana log ía y todas 
las voces d e í s -
t a t e r m i n a c i ó n 
y d e or igen 
g r i e g o que per -
tenecen á las 

ciencias, como 
cirugía, teolo-
gia. 

A n g e l . 
A n g i n a . 
A p o g e o . 
A r g e n t a r . 
A r g i b o . 

jAsperges. 
Astringente 

! Auge . 



B e l i g e r a n t e . 
B e r e n g e n a . 

C a l i g i n i d a d . 
C a r t a g e n a . 
C a r t a g i n o s o y los 

de i g u a l t e rmi -
n a c i ó n , como: 
caliginoso. 

C o g e r . 
C o g i t a b u n d o . 
Co leg ia t a . 
Colegio y todos 

los de esta t e r -
m i n a c i ó n ; co-
m o : regio pri-
vilegio. Excep-
t u á n d o s e arpe-
jio. 

Coleg i r . 
C o m p u n g i r . 
C o n g e l a r . 
C o n g é r i e . 
C o n g e s t i ó n . 
C o n g i o . 
C o n s t r i n g i r . 
C o n t i n g e n c i a . 
C o n v e r g e n c i a . 
C ó n y u g u e . 
C o r r e g i r . 
C u a d r a g e n a r i a , y 

los d e m á s n u -
m e r a l e s de es-
ta t e r m i n a c i ó n : 
como: octoge-
nario, nonage-
nario, e tc . 

C u a d r a g é s i m o y 
los d e m á s n u -
m e r a l e s de e s t a 
t e r m i n a c i ó n ; 
como: vigésimo 
trigésimo, e tc . 

D e g e n e r a r . 
D i g e r i r . 
D iges to . 
D ig i t a l . 
Díg i to . 
Di l igenc ia . 
D i r i g i r . 
D ive rgenc i a . 

E f ig i e . 
E f u g i o . 
E g i d a . 
E l e g í a . 
E l e g i r . 
E l o g i o . 
E m e r g e n t e . 
E n á l a g e . 
E n c o g e r . 
E n g e n d r a r . 
E n g e r t a r . 
E r i g i r . 
E s c o g e r . 
E s f i n g e . 
E s t r a t a g e m a . 
E x a g e r a r . 
E x c o g i t a r . 
E x i g i r . 
E v a n g e l i o . 

F a g i n a . 

F a l a n g e . 
F e r r u g i n o s o . 
F l a g e l a c i ó n . 
F i n g i r . 
F r á g i l . 
F r i g i d e z . 
F r a g í v o r o . 
F u g i t i v o , 
F u l g e n t e . > 

G e l a t i n a . 
Gél ido. 
G e m e l o . 
G é m i n i s . 
G e m i r . 
G e u c í a n a . 
G e n e r a c i ó n . 
G e n e r a l . 
G é n e r o . 

^Generos idad . 
G e n i o . 
G e n i t i v o . 
G e n i t u r a . 
G e n t e . 
G e n t i l . 
G e n u i n o . 
G e n u f l e x i ó n . 
Geodes ia . 
G e o g n o s i a . 
G e o g r a f í a . 
G e o m a n c i a . 
G e r a n i o . 
G i r a f a l t e . 
G é r m e n . 
G e r u n d i o . 
G e s o l r e u t . 
Ges to , i : 

G i g a n t e . 
G imnas io . 
G i r a r . 
Girasol . 
G i t a n o . 

He t e rogéneo ! 
Hig iene . 
H i d r ó g e n o . 
H o m o g é n e o . 

I m á g e n . 
I m a g i n a r . 
I n d u l g e n c i a . 
I n f l i g i r . 
I n f r i n g i r . 
I n g e n i o . 
I n g e n u i d a d . 
I n g é n i t o , y s u s 

s e m e j a n t e s ; co-
m o : Primogé-
nito, unigéni-
to, e tc . 

I n g e r i r . 
I n g e r t a r . 
I n s u r g e n t e . 
I n t e g è r r i m o . 

L a r i n g e . 
L e g i b l e . 
L e g i ó n . 
Leg is lac ión . 
L e g i s t a . 
L e g i t i m i d a d . 
L i g e r o . 
L i t i g io , y todos 

los d e esta t e r -

m i n a c i o n ; co-
m o : prodigio, 
vestigio, e tc . 

L i t u r g i a . 
L ó g i c a . 
L o n g i t u d . 

.Magia. 
¡ M a g í n . 
¡ M a g i s t e r i o . 
M a g i s t r a t u r a . 
M á r g e n . 
M u g i r . ' 
M u g i l . 

N e g l i g e n c i a . 

O x í g e n » . 
O r i g e n . 

P á g i n a . 
P a n e g í r i c o . 
P a r a l o g i s m o , y 

los d e m á s d e 
esta t e r m i n a -
c ión; c o m o : 
neologismo e tc . 

P e r í g e o . 
P l a g i o . 
P e r g e ñ o . 
Pe rv ig i l i o . 
P r o g e n i e . 
P r o t e g e r . 
P u g i l a t o . 
P u n g e n t e . 

Q u i r ú r g i c o . ' 

R e f r i g e r a r , y to-
dos los de esta 
t e r m i n a c i ó n ; 
como: aligerar 
morigerar, etc 

| R e f u g i o . 
R e f u l g e n c i a . 
R e g e n c i a . 
R e g e n e r a r . 
R e g i c i d a . 
H é g i m e n . 
R e g i m e n t a r . 
R e g i ó n . 
R e g i r . 
R e g i s t r a r . 
R e l i g i ó n . 
R e s t r i n g i r . -
R ig idez . 
R u g i r . 

S a g i t a r i o . 
S a r g e n t o . 
S ig i lo . 
S u g e r i r . 
S u m e r g i r . 
S u r g i r . 

T a n g e n t e . 
T a n g i b l e . 
T r a g e d i a . 
T e r g i v e r s a r . ' 
T r a n s i g i r . 
T u r g e n c i a . 

U n g i r . 
Urgenc ia* 



V a g i d o . | V i c e g e r e n t e . | V i g i l a r . 
V a g i n a . i V i g e n t e . i V i r g e n . 
V e g e t a l . | V i g í a . j V o r á g i n e . 

CATALOGO NUM. 4. 

Contiene las voces usuales en cuya escritura entra 
letra 1 1 , y que no se hallan comprendidas 

en las anteriores. 

Abol l a r . B a r a t i l l o . C o g o l l o . 
Acu l l á . B i l l a r . Co lmi l lo . 
A g a l l a . B o l l o . Col lado . 
Al lá . B r i l l a r . Co l l a r . 
Al l í . B u l l i r . Col lon . 
A m a r i l l o . Cord i l l e ra . 
A m p o l l a . C a l l a r . Cosqui l las . 
A n g a r i l l a s . C a l l e . Cost i l la . 
Ani l lo . C a l l o . C u a d r i l l a . 
Ape l l ida r . C a m e l l o . C u a r t i l l a . 
Apos t i l l a r . C a n i l l a . Cuar t i l l o . 
Aque l lo . C a p e l l a n . Cuchi l l as . 
Arci l la . C a p i l l a . Cuch i l lo . 
Ard i l l a . C a p u l l o . Cuel lo . 
A r g o l l a . C a r d e n i l l o . 
A r m a d i l l o . C a r r i l l o . C h i l l a r . 
A r m e l l a . C a s t e l l a n o . 
A r p i l l e r a . C a s t i l l o . D e g o l l a r . 
A r r u l l a r . C a s u l l a . Den t e l l ón . 
Ar t i l l e r í a . C e l l e n c o . Descan t i l l a r . 
As t i l l a . C e p i l l o . Destel lo. 
A to l l ade ro . C i n t i l l o . 
A t r e p e l l a r . C i z a l l a . E m b r o l l a r . 
A h u l l a r . C l a v e l l i n a . E m p e l l ó n . 

Lad i l l a . 
Ladr i l lo . 
Lebr i l lo . 
Lira i l l a . 

L l a g a . 
L l a m a . 
L l a m a r . 
L laneza . 
L l a n o . 
L l a n t a . 
L l a n t é n . 
L l a n t o . 
L l e g a r . 
L l e n a r . 
L l o r a r . 

E n c a l l a r . 
E n g u l l i r . 
E s t a l l a r . 
Es topi l la . 
Es t r e l l a . 

F a l l a r . 
Fa l lecer . 
F a r a m a l l a . 
F a r f u l l a r . 
Fo l l e to . 
Fo l lón . 
F r a n g o l l a r . 
Fue l l e . 
F u l l e r o . 

Ga l la rde te . 
Ga l l a rdo . 
Gal le ta . 
Ga l l ina . 
Gal lo . 
G a m e l l a . 
Gollete . 
Gol ler ías . 
G r a n a l l a . 
Gri l lo. 
Gru l l a . 

Ha l l a r . 
Ho l l a r . 
Hol le jo . 
Ho l l ín . 
H o r m i g u i l l a . 
H o r m i l l a . 
H u e l l a . 
H u a i l l a r . 

iMagullar . 
Mali l la . 
Mal la . 
M a n g a n i l l a . 
Man t i l l a . 
Mar t i l lo . 
M a h u l l a r . 
Medal la . 
Meji l la . 
Mel l a r , 

j Membr i l lo . 
! Meollo. 

Met ra l l a . 
Mil la . 
Mi l la r . 
Mil lón. 
Modil lon. 
Mol l a r . 
Molleja . 
Mol le ra . 

Mollete. 
Morillo. 
Muelle . 
Mul l i r . 
Mura l l a . 
M u r m u l l o . 

Olla . 
Orgu l lo . 
Or i l l a . 

Pacot i l la . 
P a n d i l l a . 
P a n t a l l a . 
P a n t o r r i l l a . 
Pap i l l a . 
Pa r r i l l a . 
P a t r u l l a . 
Pa t i l l a . 
Pe ladi l la . 
Pe l la . 
Pel lejo. 
Pel l iza. 
Pel l izcar . 
Per i fo l lo . 
Pe r i l l a . 
P e r i l l á n . 
Pesadi l la . 
Pest i l lo . 
Picadil lo. 
P i l l a r . 
P impo l lo . 
Pol lo, de ave. 
Por t i l lo . 
Pos t i l lón . 
Pres i l l a . 
P u l l a . 



Quere l l a . Rodil lo. Ta l l e . 
Quesad i l l a . Rol lo . T a l l e r . 
Qui l la . Ta l lo . 
Qu inca l l a . Sa rpu l l ido . T e r n i l l a . 
Quisqui l loso . Segu id i l l a . T o a l l a . Quisqui l loso . 

Se l la r . T o m i l l o . 
R a l l a r , desmenu • Semi l l a . T o q u i l l a . 

zar. Senci l lo . Tord i l lo . 
R a m i l l e t e . Se r ra l lo . T o r n i l l o . 
R a s t r i l l a r . S i l l a . T res i l lo . 
Redond i l l a . Sol lozar . T r i l l a r . 
Renc i l l a . T u l l i r . 

"Repo l l a r . T a l l a r . 
Rod i l l a . T a l l a r í n . Va l l ado . 

Deben t a m b i é n escr ibirse con 11 las voces compuestas 
ó d e r i v a d a s de las a n t e r i o r e s ; como: de m u r a l l a amura-
llar, d e collar collera, y los n o m b r e s d i m i n u t i v o s ter-
m i n a d o s en illo illa-, como: potrillo que lo es de potro. 
cajilla d e ca j a , cartilla d e c a r t 3 , petaquilla de petaca, 
hormilla d e h o r m a , etc.., e tc . 

' j 
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H O I T/iüi l / M U M 

t i J 

Está declarada la propiedad de esta obra, 

por supremo decreto fecha 9 de Mayo de 

1861; y nadie, en consecuencia, podrá reim-

primirla. 

• i 

INTRODUCCION. 

En 1853 fué presentada, esta obra á la Compañía 
Lancasteriana en San Luis Potosí, quien la sometió 
á la censura del Sr. Don Francisco Pascual, director 
del primero de los establecimientos.de aquella bene-
mérita Corporación, y en seguida á la del 'Sr. Lic. Don 
José María Guajardo, rector entonces del Colegio Gua-
dalupano Josefino. Estos señores, después de un de-
tenido exámeo, tuvieron á bien aprobarla, v aquella 
filantrópica Corporación, animada de los mejores sen-
timientos en favor de la instrucción pública la adop-
tó en sus escuelas, protegiéndola generosamente ye -
rogando en su mayor parte los gastos de la impresión, 
con el más noble desprendimiento. 

En 1857 fué también presentada al Gobierno del 
Estado de México que la sometió á la censura de los 
señores catedráticos del Instituto Literario de Tolu-
ca, quienes, desptíes de un detenido examen, la apro-
baron unánimes, declarándola útil para la enseñanza 
y superior á las conocidas hasta entonces en las es-
cuelas. La autoridad en vis ta del juicio ventajoso de 
esta obra, expidió una circular á los señores prefec-
tos, ordenándoles se siguiese en las escuelas como li-
bro de asignatura. 



La presente obra es m á s b ien una compilación d< 
las doctrinas de los mejores lexicógrafos modernos te-
niéndose muy presen tes las de Mar t ínez Lppez, Aven-
daño y las de Noel y Chapsa l , obra clásica entre lov 
franceses, y respetando á la Academia Española en 
rodas aquellas de sus 'doc t r inas que no pugnan con la 
razón. L a gramática de Martínez López, fué aproba-
da en 1843 por la dirección general de estudios de Es-
paña, y la de Avendaño es u n a obra acabada, en sen-
tir de los mejores ideólogos. Oigamos el juicio que se 
hace de la segunda en una de las ediciones mexica-
ñas. 

"Es tos elementos reúnen, si n o n o s equivocamos, 
todos los resultados que pudieran apetecerse para po 
seer un t ex to metódico, suficiente, económico, claro v 
conciso. E n cuanto al método, está observado el qut 
ha tenido mayor aceptación e n t r e los más insignes fi-
lósofos de la época." Más ade lan te dice: 

"Su claridad e s t á á p rueba de toda experencia: á-
brase indis t intamente este l ibro en cualquiera de sus 
par tes y se verán reunidas «n la expresión las cuali-
dades más propias del estilo didáctico, principalmen-
te la claridad y la e x a c t i t u d . " 

Agotada completamente la edición de esta obra, he 
procedido á la impresión d e es ta nueva con algunas 
¡igerísimas modificaciones, p r inc ipa lmente en la orto?, 
grafía en la que he añadido a lgunas reglas p.tra el li-
so de las letras. Fel iz yo si logro con este pequen-
trabajo cooperar al progreso de mi patria. 

San Luis Potosí, Agosto de 1891. 

e l e m e n t o s 
D E 

GRAMAT10 A C A STELLA NA. 

PRIMERA PARTE. 
LEXIGEAFIA. 

• „n„n.i pe p! a r te de hab la r y es-1 ( jramatica castellana es ei »««. u 

eribir correctamente el idioma castellano. 

2 Divídese en cuatro pa r t e s que son: 
llamada por otros gramáticos analog unta,,, orto-
grafía y prosodia. 

3 ° La 7 « . W * . * * * * * * * * la forma de las pa-

labras. . , , o 
4. o La ántáxU, el modo de const ru i r las ordena-

«lamente. . 
ó. o La ortografía, el valor y el uso <ie lo,, *.gno> 

de la escritura. 
o Ui prosodia, el acento predominante de la^ 

voces. 

7 o T i e n e n las palabras un nombre 
el cual sT a is t ingüln las que en t r an en la oracion. 
Estos nombres son: 



La presente obra es más bien una compilación d< 
las doctrinas de los mejores lexicógrafos modernos te-
niéndose muy presentes las de Martínez López, Aven-
daño y las de Noel y Chapsal , obra clásica entre lov 
franceses, y respetando á la Academia Española en 
rodas aquellas de sus 'doctr inas que no pugnan con la 
razón. La gramática de Martínez López, fué aproba-
da en 1843 por la dirección general de estudios de Es-
paña, y la de Avendaño es u n a obra acabada, en sen-
tir de los mejores ideólogos. Oigamos el juicio que se 
hace de la segunda en una de las ediciones mcxica-
ñas. 

"Estos elementos reúnen, si nonos equivocamos, 
todos los resultados que pudieran apetecerse para po 
seer un texto metódico, suficiente, económico, claro v 
conciso. E n cuanto al método, está observado el qut 
ha tenido mayor aceptación en t re los más insignes fi-
lósofos de la época." Más adelante dice: 

"Su claridad es tá á prueba de toda experencia: lí-
brase indistintamente este l ibro en cualquiera de sus 
partes y se verán reunidas «n la expresión las cuali-
dades más propias del estilo didáctico, principalmen-
te la claridad y la exac t i tud ." 

Agotada completamente la edición de esta obra, he 
procedido á la impresión d e esta nueva con algunas 
iigerísimas modificaciones, principalmente en la orto?, 
grafía en la que he añadido algunas reglas p.tra el li-
so de las letras. Feliz yo si logro con este pequen-
trabajo cooperar al progreso de mi patria. 

San Luis Potosí, Agosto de 1891. 

e l e m e n t o s 
D E 

GRAMAT10 A C A STELLA NA. 

PRIMERA PARTE. 
LEXIGEAFIA. 

• „u„n.i PS pl ar te de hablar y es-1 (jramatica castellana es ei »««. u 

eñbir correctamente el idioma castellano. 
2 Divídese en cuatro par tes que son: 

llamada por otros gramáticos analog unta,,, orto-
a rafia y proseiiia, 

3 ° L a 7 « . W * . e n s e n a l a f o r m a de l a s pa-
labras. . , , o 

4. o La sintdiia, el modo de construirlas ordena-

«lamente. . 
ó. o L a o r tog ra f í a , el valor y el uso <ie los. «»gnu* 

de la escritura. 
o Ui prosodia, el a c e n t o p r e d o m i n a n t e de la^ 

voces. 

7 o Tienen las palabras un nombre 
el cual sT a i s t i ü g ü l n las que entran en la oracion. 
Estos nombres sou: 



6. 
I . ° S U S T A N T I V O . — 2 . ° A D J E T I V O . — 3 ° VÉR 

B O . — 4 . ° A D V E R B I O . — 5 . ° P R E P O S I C I Ó N . — 6 ° COV 
J U N C I Ó N . — 7 . ° INTERJECCIÓN. 

; 8 Estas siete ciases de palabras se dividen eu va ' 
n ab l e s é invariables. Las variables, que se llaman 
asi por que alteran su forma, son: SUSTANTIVO ADJE 
T I V O Y VERBO- y las invariables, que 'no la alteran 
s o n ; ADVERBIO; PREPOSICIÓN, CONJUNTJÓN É INTER- 1 

JECCION. 

S U S T A N T I V O , 
9. Es una palabra que representa la sustancia, es 

decir, ra"existencia 'de un ser, d é u n a ^ o s a , de un obje-
to cualquiera en la naturaleza, como Hombre, Caba-
llo, Arenat ó bien puramente imaginario, como Perfi-
dia, Ruindad, Ingratitud; E í sustantivo Se llama 
también nombre, pOrqne nombra las personas v las co 
sas que representa. 

10. El sustantivo es absoluto ó relativo. 

I I . E s absoluto zum&Q representa á. los seres ta-
les cuales son, ó se suponen ser. Ejemplo: Hombre, 
Perfidia. 

12. Es relativo ó pronombre cuando presenta.los sé-
res como partes de la oración, y relat ivamente al h- ! 
gar que ellos ocupan. 

13. Los sustantivos relativos son tres: YO, TÚ, ÉL: 
porque en la oración no concurren más individuos 
que el que habla y se representa por Yo: á quien se 
hab la y se representa po? TÚ; y de quien se habla ó 
la cosa de que se habla , y se representa por ÉL. 

14. Se llaman relativos, porque representan perso-
nas ó cosas personificadas haciendo en laf oración* un. 
oficio relativo al de dichas personas ó cosas. 

Las formas que puede tomar el relat ivo YO, en el 
d i s c u i s o n Mi , ME, p a r a e l s i n g u l a r ; Nos , y NOSO-

TROS, NOSOTRAS, NOS, p a r a e l p l u r a l . 
Las formas del relat ivo TÚ, para el singular; son: 

T I J TE: y para el plural, VOSOTROS, VOSOTRAS, VOS, 

OS. ( 1 ) " • . -
Las formas del relativo É t , para el 

ELLA, LE, LA, LO, si, SE: y p a r a el plural son. ELLOS, 

ELLAS, LES, LAS, LOS, SI , SE. 

15. Los g é n e r o s (2) á que per tenecen estos relati-

vos son: 
YO, MI, ME, (m. t.) 
TÚ, TÍ , TE , (m. f.) 

El, (m.), ella, (f.), le, unas veces pa ra (m ) y otras 

p a r a (f.) . 
La, (f.) lo, (n.) si se, (m. 1.) 
Nosotros, (m.) nosotras, (f.) W 
Vosotros fm.) vosotras, (L) vos y OÍ (m. t.) 
Ellos, (m.) Ellas (f.) les (ni. f.) : 
Las, (f.) los, (m.) si, se, (tai. f.) 

16. Los relativos plurales cor respondieras « los 

singulares son: 

S I N G U L A R P L U R A L . 

Yo Nosotros, Nosotras, Nos. 
Mi Nosotros, Nosotras. 

(1) H a y o t ros r e l a t i vos c o m o usted, d e q « e se h a b l a -

rá en la S i n t i x i s . 

(2) M . dice mascu l ino , F . f e m e n i n o , F M . a m b o s géneros , 

N n e u t r o . 



Me Nos. 
Tú Voso/ros. Vosotras, l 'os. 
Tí Vosotros, VoK'tras. 
Te Os. 
SI Ellos. 
E/la Ellas. 
Le... .unas veces Las y otras Lts. 
La unas veces Las y otras Les. 
Lo fto tiene. 
Si. se P a r a ambos números. 

IT. E l sustantivo abso lu to se divide en co-mun. v 
irropio, simple ¡j compuesto, primitivo, /irritado, fisino. 
moral é intelectual. 

18 El sustant ivo común es ei que conviene á mu-
chos seres de una misma especie, cmii > caballo, we>c. 

mbre, etc. 

IV. Es propi f el que d-n viene ;í un solo ser, (eirn 
Dios, México, Francia, etc. 

20. Simple, el <|ue con una s..¡a palabra nos n;ani-
ñesta el objeto, como sel, casa, papel. 

21. Compuesto, el «JHP so expresa con dos ó más p J 
¡abras, como patizambo, carricoche, guarda ropo,, lits-1 
pin dientes. cond¡s:íp'/lo. 

PrimUiro, cuando no se der iva de olro de la leii»n;i. • 
como pais. Derivado, el que procedo de otro, como pai-
saje, que se deriva de pais. Es físico cuando designa 
un ser físico, como agua. fuego. Moral, cuando desifr-
na un ser moral , como I IEXEKÍCENCIA; É intelectual, 
cuando <e designa un ser in te lectual , como TIKMVO. 
ESI'ACLO. 

•22. Es lo que el vulgo l lama sexo; esto es. la dife-
rencia entre e) macho y la hembra, tanto racional co-
mo irracional. 

23. Los génetos en la naturaleza son dos: mascu/i 
no y femenino. 

24. En los sustantivos se en t iende por cjéiúro la 
propiedad que éstos tienen de representar la distinción 
de los sexos. 

25. GÉNERO MASCULINO es c-1 que o n v i e n e á los a-
nimales machos. Ej. hombre, caballo, ¡ron. 

26. GÉNERO FEMENINO es el que conviene á los ani-
males hembras Ej. mujer, yegua, leona. 

'21. Los seres inanimados t a L s como libro, casa, 
ingratitud, olvido, pertenecen al género neutro por no 
tener sexo: pero los gramáticos consideran á unos co-
mo masculinos y á otros como femeninos atendiendo á 
los adjet ivos que los determinan. Así es que se consi-
deran como masculinos, por ejemplo, á cielo, papel, 
olrido; y femeninos, á casa, memoria, pasión, etc. 

2 8 . GÉNERO NEUTRO no exis te: esta palabra no indi-
ca más que falta de sexo, y á él deberían pertenecer 
todos los seres inanimados. 

N U M E R O . 

G E N E R O . 

•29. Es la propiedad que t i enen los sustantivos de 
representar bajo dos formas distintas, la unidad ó la 
multitud de los seres. E j . hombre, hombres. 

3 0 . Los NUMEROS son dos: uno singular y otro plu -
ral. 

31. El singular señala un objeto único aunque in-
determinado. E j . hombre, casa, silla, pared. 



1 0 . 
32. E l plural señala varios objetos de la misma ma-

nera. E j . hombres, casas, sillas, paredes. 
33. L a terminación singular de todo sustantiva es 

la na tu ra l . Para fo rmar el -plural se observarán las 
reglas siguientes. 

í . Recibe s todo sustant ivo terminado en vocal 
con y sin acento, menos los terminados en /, Ej . ban-
co, bancos: papá, papas] pié, piés; ambigú, ambigua. 

II. Recibe es todo sustantivo terminado en . onso-
nante, en y griega y en í latina acentuada. E j . / a w í , 
paredes; alelí, alelíes; ley, leyes. 

I I I . Los terminados en z la cambian en c y reciben 
es. E j . paz. paces] vez, veces; luz, luces. 

Maravedí t iene t r e s plurales: maravedis, mar ate-
dies y maravedices, aunque el primero es más usado: 

34. Cuando los sustantivos terminan en s y los ape-
llidos en z y su ú l t i m a sílaba es breve, se distingue 
su número por el ad j e t ivo que les de termina Así/tí-
nes tiene número singular precedido del artículo él. Ej. 
el lunes] y plural e n ' / o j hiñes. 

35. Los adjet ivos numerales cardinales se convier-
ten en .sustantivos cuando les p r eced / determinativo, 
y éste les determinará su número E j el c isco, aquel 
NOVENTA Y SIETE, estos CINCOS. 

36. Hay sustantivos que siempre t ienen número 
singular. Ej.ífií/, orgullo, etc., y generalmente los nom-
bres de vicios, vir tudes y ciencias, menos matemáticas. 

37. Hay sustant ivos que siempre lo tienen plural; 
matemáticasalbricias, maitines, carnestolendas. Son 
sustantivos de forma plural y de idea singular, los 
sustantivos tenazas, tijeras despabiladeras y otros,r por 
representar un solo objeto. 

11. 

C A S O . 

38. Llámase caso la posición que el sustantivo guar-
da en la oración. E l c o n j u n t o de terminaciones que 
toman las palabras para expresar el caso se l l ama de-
clinación. E n castellano son palabras declinables, los 
sustantivos relativos, pues las demás palabras, para 
expresar su caso, se valen de los determinat ivos y 
preposiciones. Los casos en cas te l lano son seis: No-
minativo, que designa el su j e to ó agente de la signi-
ficación del verbo. Ej. la mesa es grande. 

Genitivo, que indica relación de propiedad, per te-
nencia ó posesión y s iempre lleva an tepues ta la prepo-
sición de. E j . traeme el cajón de la mesa. 

D.itivo, explica la persona ó cosa á las cuales en bien 
ó en mal afecta ó se ap l ica la significación del verbo 
sin ser objeto directo de ella. Va precedido siempre 
de las preposiciones d ó para. Ejemplos : Esta carpe-
ta es para la mesa. Y»» doy á Juan el l ibro 

Por acusativo, se entiende la persona ó cosa q u e es 
objeto ó término directo del verbo cuando lo tiene; y 
unas veces se de j a preceder y o t r a s no de la preposi-
ción á. E j . Quiero la mesa, amo á Dios. 

El vocativo, sirve solamente pa ra invocar á l lamar 
á una persona ó cosa personificada. Lleva a lgunas ve-
ces autepuesta la interjección ¡ct7i! ú \óh\ E j . \oh, madreé 

El ablativo, por último, es un complemento de la o-
ración que expresa algunos de los motivos circunstan-
cias ó accidentes de ella; ó bieu las relaciones de 
procedencia, situación, modo, tiempo, instrumento, 
materia, etc. Va precedido constantemente de prepo-
sición, siendo las más comunes de que se vale, con, 
de, desde, en, por, sin, sobre, tras. Ejemplos: Pasearé 
con Luis. Vengo de México. 



46. Los dern 
termina , n 0 8 

Las relaciones,que expresan estos casos se marean 
en los sustantivos relativos variando de formas: y pa-
ra la« demás pa lab ras que s.- declinan, sirven los de-
terminativos y preposiciones. 

A D J E T J V O 

¿»y. Es una palabra que sirve para modificar ó in-
dicar el modo de-Ser del sustantivo; y como puede ha-
cerlo de cuatro mane i as distintas, se conocen cuairu 
c l a s e s d e a d j e t i v o s : C A L I F I C A T I V O , D E T E R M I N A T I V O , 
ACTIVO Y P A S I V O . 

40. CALIFICATIVO es el qué designa la calidad del 
sustantivo. Ej. hombre BUENO, mesa GRANDE. 

4 1 D E T E R M I N A T I V O e s < - 1 q u e d é i e r m i i a l a canti-
dad] ertención, género, número, ú otras maneras dt 
ser del sustantivo. Ej . EL hambre, MI cap í , UN peso. 

42. ACTIVO, llamaflo fambien gerundio, ee el que 
representa los seres en acción. Ej. Juan V A C A N T A N -
DO. Pedro ESTÁ L E Y E N D O . 

43. PASIVO, que se llama también participio, ese! 
que representa los seres recibiendo el efecto de la« 
acciones. Ej . Me fian HERIDO; soy AMADO. 

44. El adjetivo no tiene género, ni número, ni caso; 
conr.ieíta sin embargo, con el sustantivo eñ estas re-
la ci' nes, porque a (,'ílo le obliga la ley de concordan-
cia, menos el activo por ser de forma invariable. 

C A L I F I C A T I V O , 

45. Este adjet ivo tiene generalmente dos formas, 
una en o para concertar con e! Sustantivo masculino, 
y otra en a para el femenino. Ejemplo: 

Hombre bueno, mujer buena. 
Niño juicioso, wiñix juícioea. 



1 4 . 

COMPARATIVO DE IGUALDAD 

COMPARATIVO DE SUPERIORIDAD. 

Manuel es más diestro que Antonio. 

COMPARATIVO DE INFERIORIDAD. 

Juan es ménn, industrioso.que Diego. No es tan vi 
la adulación como infame la ingrat i tud 

5a. El superlativo ex plica L calidad del sustantivo 
en grado supremo ó ínfimo. ü 

56. Es te podrá ser de dos maneras: relajo ó absoluto. 
. 7 bera rdativo SL ind ica la suprema ó ínfima cal,-

n n n r e J í l C Í Ó n á l a d e ü t r o s d e 1:1 
nj. na t maleza. he forma anteponiendo al adjetivo los 
adbervios rná,6 mino*, precedidos de los determinad 
vos especificativos y posesivos. Ejemplo ' 

Kste niño es el más aplicado de los alumnos, 

milla * A n t ° , n a s o n l a s hijas más dóciles de su fa-
Mauuel es mi más generoso amigo. 1 l 

(l jI La razón « « p o r q u e a l compara r dos objetos no p u e d e . 
r e su l t a r o t ra cosa s ino n « e sean iguales á de s ignaos . E n el 
caso que sean .guales, resul ta un compara t ivo de i g u a l d a d , 
que se d w t i n g u e con la pa labra an tepues ta a) a d j e t i v o , ú 
otra equiva len te ; en el ca¡>o q u e s e a n desiguales resulta un 
compara t ivo de super ior idad, si ) a c a l ¡ d a d * r a d a e s s u . 

p e n a r V se d ,s t rugue con la pa labra más: ó de inferioridad, 
s, e , i n f e n o r , y s e d is t ingue con la pa labra mino, ú otra e-
(j "ilvaiinifi 

58. Será absoluto si indica la suprema o innma can-
dad de los seres de una manera absoluta ó sin relación 
á la de los demás. Se forma anteponiendo al adjet i -
vo el adverdio muí/. E jemplo : E l león es muy valien-
te ó añadiendo la terminación ísimo para masculino ó 
ísima para femenino, según las reglas siguientes: (1) 

I Añade ísimo-á, todo adje t ivo que termina en con-
sonante, menos en n. Ej . vil, vilísimo; fot d, fatalísimo-, 
familiar, familiarísimo. _ . 

II. Si t e rmina en vocal, p ie rde ésta y añade ísimo-

w E j . grande, grandísimo; malo, malísimo. 
III . Si termina en go, cambia la o en u y añade ist-

mo-«.'Ej. Zar^o, larguísimo; amargo amarguísimo. 
IV Si termina en co, cambia estas dos le t ras en qa 

v añade ísimo-« E j . rico, riquísimo; blanco, blanquísimo. 
" V. Si te rmina en ble, cambia es ta s i laba en bil y a-
ñade isimo-a E j : amable, amabilísimo; noble, nobilísimo. 

VI. Si termina en 2, la c a m b i a en c y añade Umo-
a -Ej. falaz, falacísimo; vdoz, velocísimo. 

VII. Si l leva el d iptongo ü en la penúlt ima silaba 
y antes de dos consonantes, pierde la i del diptongo, 
además la ú l t ima vocal y añade isimo-a. Ej. valiente, 
valentísimo; tierno, ternísimo; diestro, destrísimo. 

VIII . Si t e r m i n a en lo y no carga la pronunciación 
en la i, pierde estas dos le t ras y añade i*ímo-°t 

amplio, amplísimo; necio, necisímo. P e » Si carga la pro-
nunciación en la i, entonces pierde solamente la o y 
añade ísimo-a Ej. frió, friísimo; pió, piísimo. 

59 Los adjet ivos bueno, fuerte, grueso,luengo, y nue-
vo cambian el diptongo ue en <?, pierden la u l t ima vo-

(1) A u n q u e a lgunas de es tas reglas, p rop iamen te hablan-
do, per tenecen á la o r togra f í a , me ha parecido conven ien te 
reunir ías aquí pa ra f ac i l i t a r el es tud io del ad j e t i vo . 



16. 
cal v añaden üimo-a Ej . bonísimo. fortüimo, grorím» 
(ONt/uisim o y ,i"Dís<mo. 

(i
 tí0- I j 0 S a Ijetivos torminados en n reciben sídmo ¡ 

e n vez, d e ümio-n E j . Ir agón, tra'jon$mma\ bribón brthn\ 
sis ano. 
^ b l . Los a ijetivos bm.n<\ mulo, urande, pequeño d 
te y bajo, tienen dos comparativos y dos superlativos 
uno regula r y otro i r r egu la r . 

Adjetiuos. Comparativos refutares. Comparativos irregulares. • 

Bueno, más bueno, (1) mejor. 
^'HIO, m á g n ía lo, 
b r a n d e , más grande, 
Pequeño, más pequeño, 
Alto, más alto, 
Bajo¿ más bajo, 

peor. 
mayor. 
menor. 
superior. 
i n f e n o r . ¿ - J «VI . 

Adjetiuos. Superlativos regulares. Superlativos irregulares, 

Bueno 
Malo, ' 
Grande, 
Pequeño, 
Alto, 
Bajo, 

óptimo 
pésimo, 
máximo, 
mínimo, 
supremo ó Sumo, 
ínfimo. 

bonís imo, 
ma l í s imo , 
g rand ís imo, 
p e q u e ñ í s i m o , 
a l t í s imo , 
b a j í s i m o , ^ ^ 

62. H a y otros ad j e t i vo« q u e t i enen el superlativo i 
r r e g u l a r y son: 

acé r r imo , 
a s p é r r i m o . 
an t iqu í s imo , 
bene f i cen t í s imo , 
benevolent ís imo, 
celebérr imo. 

Acre, 
Aspero 
Ant iguo, 
Benéfico, 
Benévolo, 
Célebre, 

(1) De poco uso. 

Cruel, 
Fiel, 
Integro, 
Libre,^ 
Magnifie«.), 
Maléfico, 
Malévolo , 
Mísero, 
Munífico. 
Pobre, 
Sabio, 
S a g r a d o . 
Salobre, 

1 7 . 

c i 'üdel is ímo. ( a u t i c n i d o . ) 
fidelísimo. 
integèrrimo. 
libérrimo. 
ma^niticentísimo. 
málihcentísimo. 
malevolentísimo. 
misérrimo. 
m u n i f i c e n t í s i m o . 
paupérrimo. 
sapientísimo. 
sacratísimo. 
Sa lubér r imo . 

63. Hay adjetivos que-no tienen comparativo ni su-
perlativo,' y son los que por modificar siempre de una 
manera aí sustantivo, se l laman absolutos,tales como: 
eterno, inmenso, mortal, inmoital, infinito y otros. 

A U M E N T A T I V O S Y DIMINUTIVOS. 

64. Las palabras aumenta t ivas se llaman asi por-
que d.-signan generalmente el mérito, bondad ó tama-
ño del objeto; y las diminutivas, porque designan ge-
neralmente amor, ternura compasión, menosprecio ó 
tamaño. 

Las terminaciones aumentativas para masculino son: 
m i 0 á S > / ¿ ' h : 3 r i . ' O s f í 7 ' J > e s ' ans* r-l •• • .-v»«'i 

Para femenino: ona, aza. 
Las terminaciones diminutivas para masculino son. 

ico, íto, illo, cico, cito, cilio, ete, eje, in y uelo. 
Pa ra femenino: ica, i ta, i l la, cica, cita, cilla, e ta , 

eja, in y uela. 
Para-formar los aumentativos y diminutivos se ad-

vierte que en las dicciones terminadas en una vocal, 





LAS armas, y no LOS amias. i 
LAS aguas, y no Los aguas. 

73. Demostrativas son aquellos que determinali el 
objeto pre.- ente, y son: e.--*?, M, aquel. 

74. indica el objeto inmediato á la persona 
que habla 

75 Ese, indica el objeto inmediato a la pérsonaá 
quien se habla. r - : .nofaM 

7tí. Aquel, indica el objeto distante igualmente è 
la persona que habla y de.aquella á quien seMbla. 

77. Las formas femenina«, enta, eia, aquella, las 
formas neutras esto, eso, aquello, así como los plorai» 
de ambos géneros, se usan üOn fes liiismo»grados de 
lugar que los anteriores. .. 

78. Lo, es una inflección (te ELLO, significa tambán 
la cosa, y es por consiguiente del género neutro. 

79. Pomivos ; s:on los que determinan la propiedad 
en FL sustantivo y son: MI, TÜ, SÜ, NÜKSTRO, VUESTRO, 
con sus diferentes formas para feménico y plural. 

80. Numerales son jos que determinar>' la significa 
ción del sustantivo c o r relación al numeroso al orden, 
y son de, cinco maneras: car rituales, a Hinales, distri 
tuitivos, colecctiros y multiplicativos. 

81. Cardinales, son los que señalan una cantidad 
determinada de seres y son: .'í I 

Uno (masculino.) Cinco (ambos géneros.) ' 
Una (femenino.) Seis id. 
Dos (ambos génèros.) Siete id. 
Tres , id. Ocho ' id. 
Guatró id. Nueve id. 

. &..&, 
82. Ordinales son los que denotan el orden de lu-

gar ó colocación de los objetos y son: 

(Masculino, femenino.) (Masculino, fi intuii o.) 

Décimo octavo-« 
Décimo nono-a 
Vigésimo-a 
Trigémino-a 
Cuadragésimo-a 
Q.uincuagésimo-a 
Sexagés imo-a 
Septuagés imo-a 
Octagésimc-a 
N o n a g é s i m o ^ 
Centésimo-a 
Ducentésimo-a 
Trocentésimo-a 
Cuadrigeutésimo-a 
Q u i ncuagentési mc-a 
Stsentés imo-a 
•Setirgentésimo-a 
Octogentésimo-a 
.\"onagentésimo-a 
$1,i|ésirnc-a 
Millonésimo-a 
Billonésimo-a 
Tiii íoncsimc^a 

Primero-a 
Segundo-a 
Tel ' té to-a 
Cuarto-a 
Quinto-a 
Sexto-a 
Séptimo-a 
Oetavu-a 
Noveno-a 

ó Nono-a 
Décimo-a 

o Deceno-a 
üiidéci mo-a 

ú Ó n ce no-a . 
Duodécimo-a 

ó Doeeno- a 
Décimo, tercio-a 

ó Treceno-a 
Décimo cuarto-a 

ó, Catorce no-a 
D.i imo quinto-a 

ó .Quidceno-a 
Décimo sexto-a 
Décimo sélimo-a 

P3. í'artif kos ó distributiva son los que señala 
parte H partes del sustantivo 

Una mi tad . 
Dp^tercio^. 
T r e s cuartos. 

84 Colectivos, son aquellos que con terminación 
guiar , determinan una plural idad de r-bjetos v son: 



Un-temo. Una docena. Una veintena 
L'na decena. Una quincena. Una centena. 

85. Multiplicativos, son' los :,ue señalan la propor 
cion que una cosa guarda con otra en razón de, las ve 
ees que la incl ine y son;,. 

Duplo ó doble. 
Triplo, t r ip le ó tríplice. y';;, 
Cuádrup!o,'-ó cuádruple. .-o, -
Quíntuplo,séxtuplo, séptuplo. f 
Octuplo, Nuínuplo, décupla. / 
Céntuplo, etc . /",, <• 

86. Relativos, son l<»s que se refieren ó hac°n rel-i-
cion a una palabra expresada anteriormente, 4 son-
que (invariable,] quien, cual, cuyo, para singular- v 
quieneái chales, cuyos, p a r a plural. 
. ^ f i n i d o s , son los que expresan una idea casi 
indeterminada, y son: uno. una, unos, unas: quien, cual 
quienes, cuales: alguno, alguna, algunos, algunas: nin! 
guno, ninguna, ningunos, ningunas; todo, toda, todos, 
todas; otra, otra, otros, otras: Cierto, cierta, ciertos 
ciertas; cada (invariable;) tal, tales, cualquier, cualquie! 
ra, cnalesquier, cualesquiera; quienquier, quienquie-
ra, quienesquier, (anticuado) quieneáquiera: afamen, 
(invariable) y demás. 

88. Los adjet ivos P R I M E R O , TF.RCERS, POSTRERO Y 
POSTRIMERO, pierden l a o ántes del sustantivo. Ej. 
PRIMER. A-ÑO, TERCER DIA, POSTRER MOMENTO, POSTRI-
MER INSTANTE. 

.Diíi un ftnlj 
V E R B O . 

89. Es una palabra que bajo la modificación varia-
ble del tiempo, expresa e l ser ó la manera de sérde 
'as personas y de las cosas. , : i i , , - . /:',;[„í.-

90. El verbo sirve para enlazar el sustantiv." con 
el adjetivo, apoyando la mutua relación que entre am-
bos existe.' Ej . 'PEDRO ESTÁ CANTANDO. . 

PEDRO es un sustantivo, CANTANDO, es un adjetivo, 
V ESTÁ un verbo que los enlaza: esto es la palabra que 
expresa la íntima relación de las dos ideas ó lo que 
es lo mismo, la conveniencia del uno con el otro. _ 

91. El verbo sé divide en sustantivo o conjuntivo 
y en atributivo ó adjetivo. (1) , 

92. El Único vevb» sustantivo que hay, es d veroo 
SER, porque es el que existe por sí solo uniendo el 
sustantivo con el ad je t ivo . 

93. A todos los demás verbos se les llama atributi-
vos ó adjetivos, porque envuelven al verbo SER y con-
tienen un atributo. Todo verbo atributivo puede des-
componerse en dos palabras, de las cuales una sea per-
sona del verbo ESTAR, del mismo tiempo y numero 
que la atributiva, y la otra un adjetivo activo. Asi. 
CANTO equivale á YO ESTOY CANTANDO-, LEO a YO ESTO\ 
LEYENDO. . 

94. El verbo adjetivo se divide en activo, pasivo y 
neutro. ^ . . , 

E s activo, cuando denota acción en el sujeto, fij. 
Juan escribe, Pedro grita. 

E s pasivo, cuando las consecuencias de la acción 
las sufre el sujeto. Ej . Juan se abrasa o es abrasado. 

(1) Propiamente hablando nodiay variedad de verhos, ni 
admite éste división a lguna . atendiendo á que realmente no 
W más verbo que SER único, que enlaza al sustantivo con el 
a d j e t i v o . AMAR, CANTAR; LEÉR, n o son v e r d a d e r a m e n t e v e r -
bos, sino porque contienen en sí mismos el verbo SER. kn e-
fecto, amar no e.s otra cosa que SER amante- cantar, SER can-
tor ; leer, SER lector. 



Es neutro, cuando af i rma el estado del sujeto, sin 
que denote en él acción ni pasión, como Pedro reposa; 

95. El verbo activo sé divide en transitivo é intian-
sitítfO; > ."i 23 ,0<HíATZA'» ,0VÍ Hiíú?.¡:>. ÍW >•' iM.'̂ l.' 

Es transitivo, cuando la acción pasa del agente ¡vi 
papiehtó.íKjí.'i >ofi >m¡ ah nòiontai ur t imi 4¡! - 4i¡¡x& 

E j . A N T O N I O ESCRIBE LA CARTA. T Ú SACUDES L! 
' " f<9 '->mv¡¡> od-m Ki . l i a 

Intransitivo, cuando la acción que afirma no se tras 
m i t e á otro objeto, como J U A N CORRE. 

96. Se divide también en personal, unipersonal, re-
gu 'ar , irregular, simple, compuesto, defectivo, y recí-
proco. 

97. PERSONAL és él que se , conjuga en todas sus 
personas, como amar, temer. 

9 8 . U N I P E R S O N A L es el que solamente se conjuga 
en la tercera pci'sona del singular, como llover, nevar. 

9 9 . REGULAR es el que no altera ninguno de sus e-
lementos, como partir , vivir 

1 0 0 . I R R E G U L A R es el que altera alguno de sus e-
lementcs, cimo morir, andar . 

101. S I M P L E es el que se expresa con una sola pala-
bra, c,omo cargar, poner. 

1<>2 COMPUESTO es el que se auxilia de alguna par-
tícula como recargar, imponer. 

1(13. DEFECTIVO es el que carece de algunos tiem-
pos ó personas, como abolir, yacer. 

1 0 4 . R E C Í P R O C O , cuando la acción que afirma el 
verbo se trasmite al mismo sujeto, como afeitarse: 

El verbo es variable en tiempos, modos, n ù m e r o ? y 
personas. 

TIEMPOS. 
105 Son aquellas modificaciones del verbo que por 

medio de u n í re,¡ilinación nos dicmi á que época co 
rresponde *a! ó cual acontecimiento. 

10lj. I u duración no admite más que tres partes o 
épocas: el mómeíitó de la palabra, el que le precede y 
el que U signe. De esto se deducen tres tiempos: el 
PRESENTE e l PASADO y e l F U T U R O . 

107. P r e s e n t e **s un espacio de tiempo que com-
prende el momento de la palabra. Su duración es im-
perceptible y asi ilusona; pero en los tiempos como 
er. las demás cosas todo es relativo; así es que puede 
tomarse cómo p eseute cualquier espacio de tiempo, 
considerado como indivisible. E j 

Un siglo. Un año. 
Un mes. Un dia. 
Una llora. Un momento. 

108. f l pasado .v el fu turo , componiéndose de una 
multitud indefinida de instantes, admiten diversos 
grados ía niayor ó menor anterioridad en el pa- | 
"ado. ó íá^mayor ó menor posterioridad en el futuro. 

109. El PRESENTE UO admite más que un solo tiem-
po pues el momento de la palabra es un. punto indi-
visible. 

110. El PASADO indica una acción cumplida, veri 
ficada en un espacio de tiempo determinado y ya tras- |j 
curriJo. Ej . Yo leí ayer la carta. 

111. El FUTURO designa una acción que no puede 
ejecutarse hasta después de anunciada. Ej. Yo iré á 
Veracruz. 



112. A estos tiempos de la naturaleza, tiempos de-
terminados ó definidos, 4Yàn agrega do los gramáticos 
otros'indeterminados. 

i 13 Les gramáticos dividen los tiempos en simples 
y compuestos. 

114. Los tiempos simples son los que en una pala-
bra expresan su sentido. Ej. Es tudia , esci ibirá. 

115. Los tiempos compuestos, se expresan con los ¡ 
tiempos simples del auxiliar y el adjet ivo pasivo del 
verbo que se conjuga, Ej. Yo he estudiado Juau no 
ha aprendido la lección. 

116. El pasado' admite cinco tiempos; dos simples 
y tres compuestos, á saber:'pasado simultáneo ó rela-
tivo, pasado definido,, pasado indefinido, pasado rela-
tivo anterior y pasado anterior definido. 

117. El FUTURO admite das que sé refieren á dos 
grados de posterioridad: el uno simple J el otro com-
puesto, á saber: el fu turo absoluto y el futuro anterior. 

118. P R E S E N T B Í El presente denotía la existencia 
ó la a c i ó n como simultánea ĉ on el momento de la 
palabra. Ej. Voy, siento, llueve, lloras. 

119. PASADO.' El pasado simultáneo ó relativo de 
nota una simultaneidad entre dos existencias ó accio-
nes. Ej. 

Brillaba el más bello día 
Cuando a mi patria dejé. 

120. El P A S A D O D E F I N I D O denota la existencia ó la 
acción, corno acaecida en una época completamente 
trascurrida, Ej. 

Dime, cabrero: ¿es tuyo aquel ganado con'que te VI-
DE (1) ayer pasar el rio? 

(l) Vide por vi. 

Ha llegado á íu colmo mi pena, 
Ha huido el sueño de mí. 

12° E L PASADO R E L A T I V O ANTERIOR denota la 
existencia ó la acción como pasada, no absolutamente 
en sí misma, sino también respecto de otra igual-
mente trascurrida. E j . ;V TXA».\V 

Cuando España D E S P E R T Ó de su letargo H A B I A N 

DESTRUIDO \ag\ las enemigas hueste/as fértil campi-
ñas de la Bélica. 

123 El , PASADO A N T E R I O R D E F I N I D O denota la exis-
tencia ó la acción, como habiendo acaecido antes de o-
tra completamente trascurrida E j . luego que Ja HUBO 

VESTIDO se marchó. . • 
[U F U T U R O . El futuro absoluto denota la existen-

cia ó la acción cqnlo debiendo acaecer en una época 
que aun TÍO existe. E j . Aquí encontraré un asilo. 

125 El FUTURO A N T E R I O R denota la existencia o 
la acción como anterior á una época que aun no exis-
te. E j . H A B R É L L E G A D O antes.que amanezca. 

M O D O S -

126 Modo es la forma que toma el verbo para m 
dicar de qué marera está presentada l a existencia o 
la acción. 

127. La acción de un verbo, ya sea presente, pasada 
ó futuri, puede expresarse de una manera 
ahrmatíl condicional, ^ratim y d M t w a ^ 
por consiguiente cinco los modos mfimUco, mduatt 
VO, condicional, imperativo y subjuntivo. 

121 E l PASADO I N D E F I N I D O denota la existencia ó 
la acción como acaecida en una época indeterminada 
ó no completamente trascurrida E j 



12 '. El infinitivo toma su nombre de que no deter-
mina tiempo, la persono ni el nú a/tro, ]>ov tuya ra 
5501) su forma es invariable, se aviene á todos lostiern-
pos personas expresadas por un verbo antecedente 
que siempre le precede. E j . 

P r e s e n t e . . . . Quiero o qy?remos BAILAR. 
Pasado . — Quisiste,/;. quisisteis BAILAR. 
F u t u r o Qneri-il ó., querrán BAILAR. 

129. Indicativo es un modo tpielitirina un hechu, 
un suceso de una Juanera positiva, absoluia. indepeu 
diente de cualquiera otro 1>< cho ó suceso, ya s*a pre-
sente. pasado ó f a t u t o . E j . 

P re sen t e . . . Q U I E R O d mis hermanos. 
Pasado Q U I S E salir del apuro. 
F u t u r o Q U Í R R É lo que más convenga. 

130. Condicional es un modo que lleva pur condi-
ción el cumpl imien to de otra acción y ambas de futu-
ro. Ej . Yo leería, si tuviera libros. Esto es, con la con-
dición de tener libros, yo leería. 

131. Imperativo. E s t e modo indica un mando v u-
na misma fosma sirve para presente y futuro. Ej. Mar-
cha, marchemos, marchad; asi decimos: marcha á quien 
va ya marchando, cuino marcha á quien no lia comen-
tado á marchar . 

132. Subjuntivo es un modo que presenta su acción 
subordinada á la de otro verbo antecedente. *Ej. 

Quiero que MARCHES. Diles que SALGAS. 

Todos los tiempos de este modo son de futuro. Al 
primero que YO VAYA, se llan.a futuro conjuntivo por 
que le es inseparable la conjunción. A los do« siguien-
tes, .que yo fuera ó fuese, se nombran condicionales 
conjuntivos, por la misma razón y pata distinguirlos 

dd condicional absoluto iría. Finalmente el ultimo se 
llama futuro dubitativo, porque lejos de ahrmar duda 
de su p r o p i a acción. Ej . S I « O SUCEDIERE le motare. 

N U M E R O . 
133 Las personas y las cosas son las que tienen 

número. E l verbo no lo tiene. La modificación de ver-
bo en número, no es más que un simple signo de con-
cordancia, lo mismo que en cualquiera adjetivo; pues 
va hemos visto que no hay verbo, con «xeepcion de SER, 
"sin idvja adjet iva. Cuando se dice nosotros escribimos 
se expresa número: éste está en n-sotros, y en escribi-
mos no hay más que concordancia. 

134. La primera persona del singular de un tiem-
po cualquiera, t e r m i n a n o. a. e, é, í, E j . Yo amo, yo 
amara, yo ame, yo amé, yo partí. 

La segunda persona del singular termina en a8, es, 
te a e. Ej Tú amas, tú ames, tú amaste, ama, parte. 

La tercera en a, e, o. Ej. El ama, el ams, el amó. 
La primera persona del plural de todo, los tiempos 

termina en mas. Ej. Nosotros amamos. 
La segunda en ts ó d en el imperativo, Ej . Vosotros 

atnais, amad. 
La tercera en n. Ej. Ellos aman. 

P E R S O N A S . 

135. Es la forma que toma el verbo para indicar sa 
i relación con un sustantivo de primera, segunda 6 ter-

cera persona de ambos números. E j . Yo amé, Tu par-
i tiste, Pedro bailó. 

E L E M E N T O S 

136. Se nombran asi aquellas paites que concurren 
en el verbo para la formación de cualquiera de sue 
personas. 

'/i 

• i I 



30. • 

137. Los elementos del verbo son tres: radical, tem 
por a i y persona!. 

13K Radical, es lo que queda del verbo despuesdt 
quitada, su terminación AR, EE, IR, E j . 

AM de .amar. 
TEM de temer. ¿ 
PART de partir. ,„¡| 

139. Este elemento nos dá idea de la significación 
del verbo y es invar iable en los vérlnis. regulares, k' 
mismo que en los irregulares andar, dar y estar. 

140. Temporal y de modo; es aquella parte que a-
ñade el radical para indicarnos el tiempo y el modo. 

Am- ASE, ¡ERA, part-E. 
De los tre# elementos este es el más vario: pero 

g u a r d a mucha 'uniformidad en los tiempos pasado, si-
multáneo, condicional absoluto, fu turo conjuntivo, 
primer condicional conjuntivo, segundo'condicional 
conjuntivo ¡y.futuro dubitativo. ..;.',. I 

141. Personal^, de número es lo que añade.¿I tem 
poral para darnos idea del número y la persona. Ej. 

Am-abú-S, ara-aba-Mos. > :¡r'.«t 

Verbos auxiliares. 
114 N o h a v más verbo auxiliar que. HABÉR y TE-

NER con la significación de haber, puesaunqUe algu-
como t a l e s á sBR, ESTAR, M G . T * 

m etc., porque pueden ir con un adjetivo pasivo no 
o L atendiendo á que raro será el verbo qnv no ten-

tra esta propiedad, Servir de auxiliar es uno de los o 
I c io s que puede tener el verbo HABER, y eon^o la l so^ 
lo debe constar de. t iempos simples; tendrá t iempos 
compuestos, cuando se conjugue como activo. Puede 
también ser impersonal. 

142. E l elemento personal es; 

1.35 

• 2 . * 
3 . " 

1. 
2 . •• 

3.53 

PLURAL. 

•persona mos. 
persona k 
persona n. 

S I N G U L A R . -

p e r s o n a . . . . n a d a , 
persona. . . . . . . . * . 
p e r s o n a . . . . nada. 

143. Se exceptúan la 2. ~ de s ingular clel pasado de-
finido que además de recibir j , recibe la sílaba te: 1« 
segunda de- singular del imperativo, que no añade na-
da, y la 2. í d e plural del mismo, que añade d en vesf 
de Í8. 

145 Hay en la lengua caste l lana tres conjugacio-
nes distintas para los verbos atributivos las cuales se 
distinguen entre sí por las terminaciones del H.hmt.vo. 

146 Los de la primera conjugación tienén el infi-
n i t i v o ' ^ AR. E j . Am-Mi: los de la segunda en ER, 
« i 7 « M - E R ; los de la t e rce ra en IR. % ¿ W Í - I U . . 

147. Escribir ó recitar un .verbo en ,todas sus termi-
naciones de Mos, tiempos, números y personas, es lo 
que se llama conjugarle. 

Conjugación del verbo haber 
C O M O A U X I L I A R . 

M O D O I N D I C A T I V O . 
Presente Pasado Simultáneo. (1 ) 

Sing. Yo he. 
T ú has. 

Sing. Yo había. 
T ú habías. 

(i.) Otros gramáticos lo llaman pretérito imperfecto. 



Y.» haya. Sing 
Tú hayas. 
É l haya. 
Nosotros hayamos. Plur 
Vosotros hayáis. 
Ellos hayan. 

M O D O I N F I N I T I V O 

habiendo 

habido. 
Adjetivo activo. 

Adjetivo pasivo 

(1.) Llamado taiiibien pretérito perfecto 
(2 ) También futuro imperfecto 
(3.) A los tiempos condicional absoluto, primer condicio-

nal conjuntivo y segundo condicional conjuntivo, otros gra ! 

rn a ticos los consideran bajo 1;» denominación de pretérito im-
perfecto de subjuntivo. 

(1) Llamado también presente. 

(2.) Considerado también como el ¡".'aro imperfecto dtl 

subjuntivo. 



Conjugación del verbo tener 
C O M O A U X I L I A R . 

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

Presente. 
» 

Sing. Y o tengo. Plur. Nosotros tenemos. 
T ú tienes. Vosotros tenéis. 
El tiene. Ellos tienen. 

Pasado simultáneo 
Sing. Yo tenia. Plur. Nosotros teníamos. 

T ú tenias. Vosotros teníais. 
El tenia. Ellos tenian. 

Pasado definido. 
Sing. Yo tuvo. Plur. Nototros tuvimos. 

T ü t n v i s t f - Vosotros tuvisteis. 
E l tuvo. Ellos tuvieron. 

Futuro absoluto. 
Sing. Yo tendré. p]U;\ Nosotros, tendremos. 

T ú tendíás. Voso'tros tendréis. 
El tendía. Ellos tendrán. 

M O D O C O N D I C I O N A L . ' 

Condicional absoluto 

Sin*. YO tendría. Plur. Nosotros tendrían« 
T ú tendrías. Vosotros tendríais. 
El tendría. t i l o s tendrían. 

V I O D O I N F I N I T I V O . 

Adjetivo activo Teniendo. 
Adjet ivo pasivo Tenido 

Sing. 

M O D O I M P E R A T I V O , 

Presente y futuro. 

Ten. Plur. Tengamos. 

Tened. 

M Ò D O S U B J U N T I V O . 

Futuro conjuntivo. Primer condicional 
conjuntivo. 

Sing. Yo tenga. Sing. 
Tú tengas. 
Él tenga. 

Plur. Nosotros tengamos. Plur. 

Vosotros tengáis . 
Ellos tengan. 

Segundo condiciona / 
conjuntivo. 

Sing. Yo tuviese. Sing. 
Tú tuvieses. 
El tuviese. 

Plur. Nosotros tuviésemos Plur. 

Vosotros tuvieseis. 
Ellos tuviesen. 

Yo tuviera. 
T ú tuvieras. 
El tuviera. 
Nosotros tuviéra-
mos. 
Vosotros tuvierais. 
Ellos tuvieran. 

Futuro dubitativo. 

Yo tuviere. 
Tú tuvieres. 
Él tuviere. 
Nosotros tuviére-
mos. 
Vosotros tuviereis. 
Ellos tuvierei). 



DE l.CS 

T E R M I N A D O S EX A R J P E R T E N E C I E N T E S 

A LA P R I M E R A CONJUGACION. 

Presente A m - a i . 
Adjetivo activo am-ando. , 
Adjetivo pasivo í-iu-ado. 

' ( H a b e r am-ado. 
1 i n a i o Habiendo, . am-ado. 

\ Haber de . . . am-a r . 
/ ¡ Habiendo de am-ar. 

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

J'resente. Pasado simultáneo. 

Yo am-o. Sing. Yo áriia-aba. ( 
T ú „ abas. 
É l „ aba. 

l;y«r Nosotros „ abamos. 
Vosotros abáis. 
El los „ aban. j 

Pasado indefinido. 

iin". Y o be am-<w¿ 

Tú has „ ado. 
E l ha .. ado. 

Pllir. ¿s tros. 
V osotros 
Ellos 

Plur. Nosotros „ amos . 
Vosotros „ ais. 
E l los „ un . 

Pasado definido. 

Sing. • Yo a m - é . 
T ú „ as te 



- M O D O S U B J U N T I V O . 

Futuro conjuntivo. Primer condicional, 

conjuntivo. 
Yo ara-ara. 

aras, 
ara. 
aramos, j 
aráis, 
aran. 

Futuro dubitativo. 

Yo am-e. 
T ú , es. 
El „ e. 

Plur . Ntr.'S „ eraos. 
Vtros. , efe. 
Ellos „ en. 

Segundo condicional 
conjuntivo. 

Sing. 
Tú 
El 

Plur. Ntros. 
Vosotros. 
Kilos 

3 9 . 

\ Haber Tem-ido . 
Pasado.... j Hab i endo . . . .Tem- ido . 

i H a b e r d e . . . .Tem-er . 
Futuro.... < H a b i e n d o de . .Tem-er . 

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

Presente. Pasado simultáneo. 

Sing. Yro tem-o. Sing. Yo tem-ia . 
T ú „ es. Tú „ ias. 
El „ e. El ia. 

Plur. Ntros. „ eraos. Plur. Ntros. „ lamos. 
i> 

Yo am-í am-ase. 
Tú 
El 

Pltir. Ntros. 
Vosotros 
Ellos 

„ ases. T ú 
>1 ase. ¿ i 
„ asemos Plur. Ntros. 
„ aséis. Vtj\js 
„ asen. Ellos 

M O D E L O 

o am-are. 
are. 
are. 
árenlos. 
aréis. 
areu. 

VE LOS 

VERBOS TERMINADOS EN E R , P E R T E N E C I E N T E S 

Á LA Í E 6 U N D A C O N J U G A C I Ó N . 

T E M E R . 
M O D O I N F I N I T I V O . 

P ; e J e n t e Tem-er . 
Adptxm activo Tem-iendo.. ' 
Adjetivo pasivo Tem-ido. 

Vtros. ,, iais. 
Ellos „ ian. 

Pasado indefinida. 

Sing. Yo be tem-ido. 
Tú ha? „ ido. 
E l b a „ ido. 

P. Ntros. lien.os,, ido. 
Vtros. habéis ,, ido. 
Ellos han „ i d o . 

Pasado relativo antérior. Pasado anterior definido. 
Sing Yo había tem-ido. Sing. Yo hube tem-ido-
' ° T ú habías ' „ ido. Tü hubiste „ ido 

EL había „ ¡«lo. El buho „ 
P Ntros. habíamos ido. P. Ntros. hubimos „ 

Vtros habíais „ ido. Vtros hubisteis „ 
Ellos habían „ ido. Ellos hubieron „ 

Futuro absoluto. Futuro anterior. 
Sing Yo tem-eré . Sing. Yo habré tem-ido. 

T ú „ eras. Tu habras „ 
E . erá. El habrá ,, 

Vtros. 
Ellos' 

Pasado definido. 

Yo tem-í.-
Tú „ iste. 
El „ ió. 

Plur. Ntros. „ irnos. 
Vtros. ., isteis. 
Ellos „ ieron. 

ido-
ido, 
ido. 
ido. 

ido. 
ido 



habrán 

M O D O C O N D I C I O N A L . 

Condicional absoluto. 

Yo tem-cria. 
Tú „ ei'i as 
Él e i ia . 

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

Piar . Tem-a ralos. 

Plur. Ntros. térn-eriam« 
Vosotros „ eriais. 
Ellos . erian. 

Tem-e. 
Tme-ed. 

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

Futuro conjuntivo. Primer' condicional con-
juntivo. 

Sing. Yo tem-a. 
T u , as. 
Él .. a . 

Plur. Ntros. amos. 
Vosotros,, ais. 
Ellos „ • an. 

Segundo condicional con • 
jurdivo. 

Sing. Yo tem-iese. 
Tú „ ieses. 
É l „ iese. 

Plur. Ntros. „ iésemos 
Vosotros,, ieseis. 
Ellos „ iesen. 

Tú „ i eras. 
„ iera. 

DE LOS 

VERBOS TERMINADOS EN I R , P E R T E N E C I E N T E S 
Á LA TERCERA CONJUGACION. 

PARTIB. 
M O D O I N F I N I T I V O . 

Presente f,arJ"ír-
Adjetivo activo 
Adjetivo pasivo Part-ido. 
„ , \ Haber Part-ido. 
P a m d 0 ) Habiendo Part-ido. 

\ Haber de Par t - i r . 
Futuro...... I H a b i e n d o d e . . Par t - i r . 

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

Sing. Yo tem-iera. 
T í 

• É l 
Plur. Ntros „ i éramos. 

Vtros „ ierais. j 
E l los , , ierau. 

Futuro dulitatm 

Sing. Yo tem-iere; 
T ú „ i e res. 
É l „ iere. ; 

Plur. Nosotros iéreuio> 
Vosotros „ iereis. 
Ellos „ ieren. 

Presente. 

Tú „ es. 
.. e. 

Sing. Yo part-o. 
Tú 
Él 

Plur. Ntros. „ irnos. 
Vosotros „ JS. 
Ellos ,, en. 

Pasado definido. 

Sing. Yo par- ti. 
iste. 

É l . „ ió. 
Prul. Notros „ irnos. 

Votros „ isteis. 
Ellos „ ieron. 

Pasado simultáneo-

Sing. Yo part- ia . 
T ú „ i as. 
É l „ ia. 

Plur. Ntros. „ iamoe. 
Vtros. „ iai8. 
Ellos „ ian. 

Pasado indefinido. 

Sing. Yo he par t - ido. 
T ú has „ ido. 
É l ha „ ido. 

P. Ntros. hemos „ ido. 
Vtros. habéis „ ido. 
Ellos han ,,. ido. 



42. 
Pasado relativo anterior. Pasado anterior 

Sing. Yo había part ido. Sing. Yo hube part ido. 
Tú habias ,, ido. T ú hubiste „ ido. 
El había ,, ido. El hubo „ ido, 

P. Ntros. habíamos „ ido. P. Ntros. hubimos „ ido. 
Vtros. habíais „ ido. Vtros. hubisteis „ ido, 
Ellos habiau. „ ido. Ellos hubieron ., ido, 

Plur. Ntros. „ 
Vtros. „ 
Ellos „ 

fUÍ •<• i''!'»*' 

amos. 
ais. 
an. 

Plur. Ntros. ,, iéramos. 
Vtros. „ ierais. 
Ellos ,, . ieran. 

Segundo condicional conjuntivo. Futuro dubitativo. 

Sing. 
Futuro absoluto. 

Sing. Yo par t - i ré . 
T ú „ irás. 
É l „ irá. 

Plui. Ntros. „ iremos. 
Vtros ,, iréis 
Ellos ,, irán. 

Yo part iese. Sing. Yo part iere. 
T ú ,, ieses. 
E l „ iese. 

Sing. Yo habré par-ido. Plur Nosotros „ iésemos. Plur 
ido. Vosotros ,, iéseis. 
ido. Ellos „ iesen. 

Futuro anterior. 

T ú habrás 
Él habrá 

T ú 
El „ 

Ntros . „ 
Vtros. „ 
Ellos 

íeres. 
iere. 
iéreiuos. 
ié.reis. 
ieren. 

f . 'Ntros. habremos „ ido. 
Vtros. habréis 
Ellos habrán 

ido. 
ido' 

Sing. 

M O D O C O N D I C I O N A L . 

Condicional absoluto. 

Yo part-iría. Plur. Nosotros part-iríamos. 
Tú „ irías. Vosotros ,, iríais. 
Él „• iría. Ellos „ irían. 

MODO IMPERATIVO. 

Presente y futuro. 

Part-amos. 
„ id. 

Par t -e . Plur. 

MODO SUBJUNTIVO. 

Futuro conjuntivo. Primer condicional conjuntivo. 

Sing. Yo. partí-a. 
Tú 
El 

»Sing. Yo part-ieíe. 
as- T ú „ ieras. 
a. i El „ iera. 

.Derivación de los Tiempos . 

148. La derivación de los tiempos no está exclusi-
vamente en la parte radical ni nn la temporal sino en 
el acento que carga, ya sea en uno ú otro de estos e-
lementos. 

149 Del presente se deriva el futuro conjuntivo y 
el imperativo. Ejemplo: 

De amo se deriva ame, ames. 
I )e amamos: amemo. 
150. Del pasado definido se derivan los dos condi-

cionales conjuntivos y el futuro dubitativo. E j : 
De amaron: amara, amase, amare. 
De temieron: temiera, temiese, temiere. 
De partieron: partiera, partiese, partiere. 
151. Del futuro absoluto se deriva el condicional 

absoluto. Ejemplo: 

De amaré: amaría. 
De temeré: temería. 
De partiré: partiría. 



Verbos Unipersonales. • 
152. Son aquellos que se conjugan solamente en las 

terceras personas de s ingular , á excepción de acaecer 
acontecer, antojarse, constar , convenir, doler y suce-
der, que tienen uso también en las terceras persona! 
de plural y son: 

Acaecer. Importar (ser urgente.) 
Acontecer. Llover. 
Alborea r . Molliznar, ó 
Amanecer. Molliznear. 
Anochecer. Nevar. 
A ntojarse. Parecer (en sentido de afir-
Conducir (ser úti l ó apropó- mación dudosa.) 

sito.) Placer. 
Constar (ser claro ó mani- Pesai (en sentido de arre 

tiesto. pentirse. 
Convenir (ser importante.) Relampaguear . 
Diluviar. Suceder (en sentido de a 
Doler. caecer.) 
Escarchar . * Tronar. 
Granizar. Ventear . 
He la r . Vent iscar . 

153. Hay algunos verbos generalmente intransitivo: 
que toman en algunos casos el giro unipersonal. Ej. 

Hace, mal tiempo. 
Es necesa r io vivir. 
No hay dinero. 

Adjetivo Activo. 
154. Se forma añadiendo á la radical la termfo» 

ción ando pa ra los verbos de la primera conjugación 

4 5 . 

Fi amar amando; tendo, para los de la segunda J ter-
ce a E empio: t e i e r , temiendo,. 

155 Es invariable, porque su acción no m.ra a tiem 

po, número, ni persona. ] d & 
F 156 Las terminaciones ante, tente, yente, u 
l a radical de un verbo, hacen un sustantivo. Ej. 

E L AMANTE de la j u s t i c i a . . . . E l amador. 
E L LEYENTE de libros M - e c t o r . 

Hacen un adjetivo, cuando califican á un sustanti-
vo expreso. Ejemplo. 

Niño OBEDIENTE. Dinero CONTANTE. 

Adjetivo Pasivo. I 
157 Se forma añadiendo á la radical la termina-

f á s M s M q w s s ! 
ra Ej. Temer, temido; par t i r , partido 

158 Cualquiera otra termmacióu hace irregnia. a 
este A¿ i et ivo E j : decir, DICHO, imprimir, impreso. 

159 E invariable cuando concurre con haber y va-
r i en género y número con los demás verbos. (1) 

( Dormido. 
J Paseado. 

H é ó hemos. < p e l e a d o . 
( Combatido. 

(lT~La razón es po.que con haber, expresa acción y esta 
sujeto à la misma ley del adjetivo; y - n cu»!qu,er oUo ̂ -
nresa estado ó existencia, en cuyo caso le obligan ! a t leyes 
de concordancia en g é n e r o y número, la mvsmo que » cual-
quiera adjetivo. 



Acostumbrado 
Atrevido 
Osado 
Cansado 
Bien hablado 
Mal hablado. . 
Disimulado . . 
E n t e n d i d o . . . . 
Leído 
Medido 
Perdido 
Porfiado 
Preciado 
P r e s u m i d o . . . . 
R e c a t a d o . . . . 
Sentido 

Incluir, 
Incurrir, 
Insertar, 
Invertir) 
Ingerir, 
Ingertar, 
Juntar, 
Maldecir. 
Manifestar, 
Marchitar, 
Omitir, 
Oprimir, 
Perfeccionar 
Prender, 
Prescribir, 

( H ) T a m b i é n con HABER 



4 8 

Proscribir, Proscribido, Proscrito. (H) 
Proxeer, Proveído, Provisto. (H) 
Recluir, Recluido, Recluso. 
Romper, Rompido, Roto. (H) 
Soltar, Soltado, Suelto. (H) 
Suprimir, Suprimido, Supreso. (H) 
y otros. 

162. Otros verbos hay que tienen irregular el ad 
t ivo activo. 

I N F I N I T I V O . 

Bendecir, 
Decir, 
Ir. 
Dormir, 
Morir, 
Atribuir, 
Poder, 

A D J E T I V O ACTIVO. 

Bendiciendo. 
Diciendo. 
Yendo, 
Durmiendo. 
Muriendo. 
Atribuyendo. 
Pudiendo. 

1(»3. Verbos hay t ambién que tienen el adjetivo 
pasivo irregular. 

INFINITIVO. 

Abrir, 
A bsolver, 
Cubrir, 
Decir, 
Escribir, 
Hacer, 
Morir, 
Poner, 

A D J E T I V O PASIVO. 

Abierto. 
AbsUelto. 
Cubierto. 
Dicho. 
Escrito. 
Hecho. 
Muerto. 
Puesto, y otros. 

(H) También con H A B E R . 

V E R B O S A N O M A L O S . 

164 Si la radical de los verbos fuera invariable, el 
mecanismo conjuntivo quedába ya expuesto y conocí-
do ñero habiendo muchos verbos que alteran aquella 
I d S ya introduciendo letras que el i n f i n i d o no 
í f l p v'a cambiando a'guna de estas por otra u otras, 
es ne'^esarb determinarles reglas fijas, formando una 
sección ó clase de los que siguen una misma irregula-

Así es que los verbos irregulares que soivmu-
chos^n la lengua castellana, pueden reducirse a sie-
te clases de la manera siguiente: 

Primera clase, 
166 Los verbos de esta.clase reciben una i antes de 

la , radical en todo el singular y te rcera del plura 
del presente de indicativo y del 
en la segunda del singular del imperativo. Sus ^ 
gularidades son nueve : f l n t o „ . 
g Los verbos de es ta clase son los siguientes. 

DE LA PRIMERA CONJUGACION. 
Asestar (significando ir á 

tientas.) 
Aterrar (por echar por tie-

rra.) . , , 
Aterrarse (en sentido ae a-

rrimarse á la tierra.) _ 
Atestar (cuando es sinóni-

mo de enchir apretando.) 
Aventar . 
Calentar . 

Acortar. 
Acrecentar. 
Adestrar. 
Alentar. 
Apacentar. 
Apernar. 
Apretar. 
Arrendar. 
Asentar. 
Aserrar. 



Cegar. 
Cerrar. 
Cimentar. 
Comenzar. 
Concertar. 
C onfesar. 
Dentar 
Derrengar. 
Descontar. 
Desmenbrar. 
Despernar. 
Despertar. 
Desterrar. 
Dezmar. 
Empedra r . 
Empezar. 
Encomendar . 
Encubertar . 
Enhestar . 
Enmendar. 
Ensangrentar . 
Enterrar . 
Errar. 
En estos verbos se toma la 

y griega en lugar de la 
lat ina y escribimos ye-
rro, yerras, yerra, por-
que ninguna palabra en 
castellano empieza por 
ie sino por ye. 

Escarmentar. 
Es te rcar . (aut.) 

En t rega r . 
Fregar. 
Gobernar. 
He la r . 
Herrar. 
Incensar. 
Infernar . 
Inventar . 
Manifestar. 
Mentar. 
Merendar. 
Negar. 
Nevar. 
Pensar. 
Plegar. 
Quebrar . 
Recomendar. 
Regar . 
Remendar. 
Reventar. 
Sarmentar . 
Segar. 
Sembrar. 
Sentar. 
Serrar. 
Sosegar. 
Soterrar. 
Temblar . 
Tentar. 
Trasegar. 
Tropezar. 

D E L A S E G U N D A C O N J U G A C I O N . 

Ascender. 
Atender, 
Cerner. 
Defender. 
Descender. 

Encender. 
Entender. 
E stender. 
Heder. 
Hender. 

Perder. 
Reverter. 
Tender. 
Trascender. 
Verter. 

ADVERTENCIA.—Los verbos compuestos siguen la 
conjugación de su simple. Ejemplo: desplegar sigue 
la conjugación de su simple plegar. 

Contentar, intentar, dentar y pretender son regula-
res, porque no son compuestos de tentar y tender . 

Segunda clase. 
167. Los verbos de esta clase cambian la o radical 

en ue en todo el singular y tercera persona del plural 
de los tiempos presente de indicativo y fu turo con-
juntivo y en la segunda del singular del imperativo. 
Sus irregularidades son nueve. 

Los verbos de esta clase sou los siguientes: 

D E L A P R I M E R A C O N J U G A C I O N . 

Acordar. 
Acostar. 
Afollar. 
Aforar, (significando dar 

fueros.) 
Agorar. 
Almorzar. . 
Amolar. 
Amolla)1. 

Aporcar. 
Aportar . 
Apostar . 
Aprobar. 
Asolar. 
Asoldar. 
Avergonzar. 
Colar. 
Colgar. 



Concordar, 
Consolar. 
Contar. 
Cornar. 
Costar. 
Degollar. 
Deaodarse. (arit.) 
Denostar. 
Derrocar (algunos lo usan 

hoy como regular.) 
Descollar. 
Desflocar. 
Desfogar. 
Dosollar. 
Desovar. 
Desvergonzar. 
Discordar. 
Emporcar . 
Enclocar. 
Encontrar. 
Encorar. 
Encordar. 
Encobar. 
Engrosar. 
Enrodar. 
En to r t a r . 

Follar. 
Forzar. 
Holgar. 
Hollar. 
Mostrar. 
Poblar. 
Probar. 
Recordar. 
Recostar. 
Regoldar. 
Renovar. 
Rescontrar. 
Resollar. 
Rodar. 
Rogar. 
Solar. 
Soldar. 
Soltar. 
Sonar. 
Soñar. 
Tostar 
Trascolar 
Trocar. 
Tronar. 
y ala.r. 
Volcar. 

D E LA SEGUNDA CONJUGACION. 

Absolver. 
Coser. 
Disolver. 
Doler. 

Envolver, 
Llover. 
Mover. 
Moler. 

Morder. 
Oler. (1) 
Resolver. 
Revolver. 

OBSERVACIÓN.—Los v e r b o s 

Soler. 
Toller, (ant.) 
Torcer. 
Volver. 

terminados en OLvEB 
hacen su adjetivo pasivo en Ü E L T O . Ejemplo: resol-
ver resuelto volver, vuelto. Destronar es regular por-
que no es compuesto de tronar, sino d*l sustantivo 

trono. , 
Tercera clase. 

168 Los verbos de- esta clase reciben una i antes 
de la e radical en todo el singular, y tercera del plu-
ral del presente de indicativo y futuro conjuntivo y en 
la secunda del singular de imperativo. Ademas cam-

e radical en i en las dos terceras personas d 
pasado definido, en la primera persona del p lma üei 
PZe*aük en la primera y segunda del plural del fu-
turo conjuntivo, en los dos condicwna/es conjuntivo Ju-
tlro dubitativo y adjetivo activo. Sus irregularidades 
son treinta y tres. . . 

Los verbos de esta clase son los siguientes. 

Adherir, 
Advertir, 
Arre pentir; 
Asentir, 
Concernir, 
Conferir, 
Consentir, 

Controvertir, ' 
Convertir , 
Defer ir , 
Difer ir , 
Digerir, 
Dicernir, 
Divertir, 

H erir. 
Hervir. 
Inferir. 
Ingerir. 
Invertir. 
Mentir. _ 
Pervertir. 

(1) Este verbo toma h ài principio de, sus irregularidades^ 

porque ninguna palabra castellana que empoza por «e deja 

de tomarla. 



Preferir, Requerir , Trasferir . 
Proferir , Sentir , Zahe r i r . 
Referir , Sugerir , 

Cuarta clase. 
169. Los verbos de esta clase cambian la e radical 

en i en todo el singular y tercera persona del plural 
del presente de indicativo, en las dos terceias del pa-
sado definido, en la segunda del singular, y primera 
del plural del imperativo y en todo el futuro conjunti 
vo. los dos condicionales conjuntivos, futuro dubitativo 
y demás en el adjetivo activo. Sus irregularidades son 
t r e in ta y tres. 

Los verbos de esta clase son los siguientes: 

Ceñir, Embest i r , Regir. 
Colegir, Engreír, Reir. 
Comedirse, Estreñir , Rendir . 
Competir , Freir, Reñir . 
Concebir, Gemir, Repetir. 
Constreñir, Henchir , Seguir. 
Corregir, Heñir, Servir. 
Derret i r , Medir T e ñ i r 
Desleír, Pedir,' Vestir. 
Elegir, 

ADVERTENCIA.—Los verbos de esta clase que tie-
nen e por últ ima letra radical tales como R E Í R , FREIR, 
D E S L E I R deberían duplicar la i en las dos terceras per-
sonas del pasado definido, tal como en todas las del 
primer condicional conjuntivo, segundo condicional con-
juntivo y futuro dubitativo y también en el adjstivo | 
activo haciendo R I Ó , - R I E R A , RIESE, R I E R E , RIENDO; 
pero se suprime una ¿para suavizar su pronunciación, I 
diciendo: RIÓ, R I E R A , RIESE, RIERE, RIENDO. ' 

Tanto los verbos de esta clase, como los de cualquie-
ra otra, q u e tenga por ú l t ima letra radical CH, LL Ó 
Ñ y pertenezcan á la segunda ó tercera conjugación, 
forman el adjetivo activo con la terminación ENDO y 
no IENDO; H E N C H I R hace HINCHIENDO, R E Ñ I R , R I Ñ E N -
DO; CEÑIR, CIÑENDO; y 110 HINCHIENDO, RIÑIENDO y CI-
ÑIENDO. ( 1 ) 

Se suprime también una i (2) en las terceras, per-
sonas del pasado definido, y en todas las del primer 
condicional conjuntivo, segundo condicional conjuntivo 
y futuro dubitativo: R I Ñ Ó , CONSTRIÑÓ, ENGÜÑERES, TA-

ÑESE, T A Ñ E R E . 

Quinta clase 
170. Los verbos de esta clase son los acabados en 

ACER, ECER, UCIR que toman una 2 antes de la c ra-
dical en la primera persona de singular del presente 
de indicativo, en la primera persona del plural del im-
perativo y todo • el futuro conjuntivo. Sus irregulari-
dades son ocho. 

171. Los verbos terminados en ducir, además de 
tomar la z en los t iempos v personas referidas, toman 
uje para el pasado definido; ujera para el primer con-
dicional conjuntivo; ujese para el segundo condicional 
conjuntivo; y ujere para el futuro dubitativo. Sus irre-
gularidades son treinta y dos. 

Se exceptúan cocer, nacer y empecer, que no teman 
dicha z. 

(1) La razón de esto es porque 'nunca va el diptongo IE 
despiies de estas consonantes, porque harían muy áspera la 
pronunciación. 

(2) Por la misma razón. 



Sexta clase 
172 Los verbos de esta clase son los terminados en 

¿ b é a o t t M B i 
s s & t o t r t K S S V d t J m á s cambian la i latina en y griega en las dos ter 

erso as del pasado definido, en los dos condi-
ceias p e r s o n a ^ u v dubitativo, también 

Sus irregularidades son treinta 

Sétima clase- • 
173 Los verbos de esta clase son los terminados en 
l i d . bos . L o s en car cam-

E E S B 2 K ^ S 
estos verbos se verifican en k pr imera P « " 
singular del pasado definido en la p n m e r a del plural 
del imperativo y en todo el futuro conjuntivo, ) son 

°C Los en oer y ciÁ cambian la c en y los m anir, la 
rw en T en la primera persona de singular de presen-

la P' - e r a del plural del 
y en todo el futuro conjuntivo. Sus irregularidades 

Ü m C l Los terminados en « r cambian la . l a t i na en 
oriega en las dos terceras personas .leí pasado definí 
L v en todo el primer condicional conjuntivo, según 
di condicional onjll*tivo, futuro dubitativo, .demás en 
Í u d i f l o activo Sus irregularidades son veintiuna. 

Los terminados en cer y rír después de consonante. 

Y E R B O S D E U N A C O N J U G A C I O N 

P A R T I C U L A R , 

175. Estos verbos tienen cada uno de ellos una con-
jugación particular y son los siguientes: 

A D Q U I R I R , A N D A R , C A B E R . • 
C A E R , D A R , D E C I R . 

y sus compuestos, Contradecir, Desdecir y Piedecir, 
siguen la conjugación de su simple, ménos en la se-
gunda persona de singular del imperativo, que hace, 
contradice, desdice y predice; bendecir y mal decir 
hacen lo mismo en la segunda de singular del impe-
rativo bendice y mal dice, y además son regulares en 
el fu tu ro absoluto y condicional absoluto: bendeciré 
y maldeciré y no bendiré y maldiré. 

D O R M I R , E S T A R . 
H A B E R , (US.) 

HACER, y su compuesto satisfacer se diferencia de 
su simple en que además de hacer como aquel en la 
segunda de singular del imperativo satisfagas, hace 
también satisface y en los condicionales conjuntivos, 
y fu turo dubitativo, además de satisfaciera, satisfacie-
se, satisfaciere, hace también satisficiera, satisficiese, 
satisficiere. 

I R . I N Q U I R I R . 
J U G A R . M O R I R . 
O Í R . P L A C E R . 
PODER, P O D R I R , 
P O N E R . 

QUERER, este verbo tiene dos adjetivos pasivos, 
querido y quisto, aunque este último solo se usa con 
los adverbios bien y mal: bienquisto y malquisto. 



• S A B E R . S A L I R . 
S E R . T R A E R . 
T E N E R . VALER. 
V E N I R . VER. 

A N D A R , E S T A R Y DAR. Tienen sus irregularidades 
en el elemento temporal. 

VERBOS DEFECTIVOS. 
176 Llámanse verbos defectivos, aquellos que ca-

recen de algunos tiempos <5 personas. Estos verbos son: 

ABOLIR. A R R E C I R S E . A S I R . 
E M P E D E R N I R . E R G U I R . 

NACER, este verbo se podrá conjugar en los futuros 
solo en sentido figurado. 

PACER. R O E R . 
R A E R . R E P O N E R . 
SOLER. T A X E B . 
Y A C E R . 

A D V E R B I O . 

177. Es una palabra invariable que sirve para mo-
dificar al verbo, á un adjetivó ó al misino adverbio. 

178. Hay varias clases de adveibios cuyos nombres 
son: de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de 
comparación, de orden, de afirmación, de neo-ación, v 
d e d u d a . ' 

179 DE LUGAR: Ahí, aquí, allí, allá, acá, acullá, 
cerca, lejos, do. donde, dentro, fuera, a r r iba , abajo, 
delante, detras, encima, debajo, enfrente, "enmed'io, 
junto, aquende, allende, suso, yuso, y avuso. 

180. DF, TIEMPO: Hoy, ayer,"mañana,"ahora, luego, 
tarde, temprano, siempre, nunca, jamás, va, mientras, 
aún,, pronto, cuando, presto, todavía, hogaño, antaño. 

181. DE MODO: Bien, mal, así, quedo, recio, despa-
cio, presto, adrede, aposta, buenamente, y los mas de 
los acabados en mente. 

182. D E CANTIDAD: Mucho, poco, muy, harto, bas-
tante, cuanto, algo, excepto. 

183. DE COMPARACIÓN: Más, menos, tan, tanto, 
peor, mejor. 

184. DE ÓRDEN: Primeramente, últimamente, suce-
sivamente, antes, despues. 

1 8 5 . D E AFIRMACIÓN: SÍ , cierto, ciertamente, ver-
daderani"nte, indudablemente, también. 

186. D E N E G A C I Ó N : No, nada, nunca, jamás, tam-
poco. 

187. DE DUDA: Acaso, quizá, apenas, casi, ó cuasi, 
puede ser, tal vez. 

188. Una reunión de palabras .que hacen las veces 
de un adverbie, se nombra locución adverbial , tales 
como: 

A SABIENDAS. A LA CASUALIDAD. 
D E MALA GANA. D E BUEN HUMOR. 
A HURTADILLAS. A DESEO. 

P R E P O S I C I O N . 

lt>9. Es una palabra invariable de la oración que 
sirve para indicar la relación que tienen las palabras 
entre si. 

190. Las preposiciones se dividen en separadas, se-
parables, é inseparables. 

191. Se llaman separadas aquellas que van, siem-
pre solas en la oración, y nunca sirven para la compo-
sición de las palabras, y son: bajo, desde, durante; há-
cia, hasta, según. 

192. Separables son aquellas que pudiendo ir solas 
en la oración, sirven también para la composición de 



l a s p a l a b r a s , y son: á, a n t e , con , c o n t r a , de, en, en t r é , 
])or, p a r a , s in , sobre , so, t r a s . 

193. L a s p r e p o s i c i o n e s i n s e p a r a b l e s son aque l l as 
q u e s o l a m e n t e t i enen uso en la composic ión de las pa-
l ab ras , y son: co, e x t r a , in , in f ra , sub , dis, des , éx. Ín-
te r , pos, pi e, per , re, s u p e r , vi, ó vice, cuyo significa-
do es de ad ic ión , d e d e c l i n a c i ó n , de unión , d e compa-
ñía. de oposición, d e subord inac ión , e tc , etc. , como se 
vé en ENTRE-sacar, SOBRE-cargar, CONT RA-decir , CON-
d i sc ípu lo , c o - e x i s t e n c i a , EXTRA-legal . 

194. Una reunión de palabra* que hacen el oficio 
de una preposición se nombra locución prepositiva. Ej . 

En cuanto á Acerca de A causa de 
Frente á Tocante á Mediante á 

CONJUNCION. 

195. E s una palabra invariable que sirve para en-
lazar las palabras entre sí y también las preposiciones 
unas con otras. 

196. Las conjunciones se dividen en copulativas, 
disyuntivas, adversativas, eondicionales, negativas, 
causales, continuativas, comparativas, y conclusivas. 

197. Copulativas, s i rves para unir simplemente dos 
preposiciones y son: //, é, que. 

198. Disyuntivas, indican alternativa entre dos pre-
posiciones, y son: o', ú, ya, ora. 

199. Adversativas, indican restricción ú oposición, 
y son: pero, mas, aunque, sin embargo, no obstante, no 
embargante, sino, bien, que, empero. 

20U. Condicionales, son las que ponen condición en 
el segundo miembro, y son: si, como, con tal que. 

201. Negativas, son las que indican negación, y son;, 
no y ni. 

Aun cuando. 
A meuos que. 
Contal que. 

I N T E R J E C C I O N . 

202. Causales, son las que explican causa, y son: 
pues que, ya que, porque. 

203. Continuativas, son las que señalan continua-
ción, y son: pues, así que. 

204. Comparativas, son aquellas que comparan, y 
son: así, como. 

205. Conclusivas, son las que indican consecuencia 
ó conclusión, y son: en fiu, por. fin, luego. 

20(5. Una reunión de palabras que hacen las veces 
ds una conjunción, se nombra locución conjuntiva, ta-
les como: 

Mientras que. 
Dado que. 
Supuesto que. 

207. Es una palabra invariable que sirve para ex-
presar los afectos vivos y súbitos del alma, tales co-
mo la alegría, el dolor, la sorpresa, el terror, la iudig. 
nación, el deseo, etc., etc. 

208. Las piincipales interjecciones son: ah, ay, oh, 
hola, cáspita, canario, caramba, ca, bravo, bien, vaya, 
ealle, ba, va. tate, sus, ánimo, chito, silencio, lindo, fa-
moso, puf. diantre, ojalá y otros mil gritos de que nos 
servimos cuando el ánimo está afectado y i.o mcuen-
tra bastante energía en los signos comunes del lenguaje. 

209. Una reunión de palabra* que haceu las veces 
de una interjección, se nombra locución interjectiva, 
tales como: 

¡Fuera de aquí! ¡Es inaudito! ¡Es increíble! 



Figuras de dicción. 
210. Llámanse metaplasmos ó figuras (le dicción, 

ciertas licencias que se han introducido en el uso de 
algunas palabras, ya añadiéndoles ó quitándoles le-
tras con objeto de suavizar su pronunciación. 

211. Los metaplasmos son ' .sinalefa, aféresis, sínco-
pa, apocope, protesis, epéntesis y paragoge.* 

2\¿ . Sinalefa, es una figu>a por la cual se omite la 
última vocal de una palabra, cuando la siguiente em-
pieza .ambien por vocal. E j . Estotro por esto otro. 

213. Aféresis, es una figura por la cual se suprime 
la primera sílaba de una dicción. Ejemplo: Norabue-
na. por enorabitena, noramala por enoramala. 

214. Síncopa, es una figura pord.i cual se quita u. 
na silaba ó letra del medio de una palabra. Ej. Ocho 
mais, poi ocho maravedís, comn lo usó -Cervantes. 

215. Apócope, es una figura por la cual suprimimos 
una letra ó sílaba del fin de una dicción. Ej . nú me en 
vez de mimen. 

216. Prótesis, es una figura por la cual añadimos 
alguna letra al principio de la dicción. Ej . abajar por 
bajar, asentarse por sentare. 

217. Epéntesis, es una figura por la cual añadimos 
una sílaba ó letra en medio de una palabra. Ej. 

" Y en voz que ni tierna ni suave tenia un solo a da-
tóme, por adarme. (Cervantes) 

218. Paragoge, es una figura por la cual añadimos 
una sílaba ó letra ai fin de una palabra. Ejemplo: "Mi-
ré al balcón veioce y atrevido." Por velos. (Heredia.) 
infe/ice por infeliz. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 

SEGUNDA PARTE. 

SINTAXIS. 
» 

220. Sintaxis es aquella parte de la gramática que 
trata de coordinar las palabras para expresar correc-
tamente los pensamientos; es decir: la Sintaxis com-
bina y relaciona entre sí las palabras, á fin de que 
seamos entendidos cuando escribimos ó hablamos. 

221. Juicio es el acto iutelectuíll con que afirma-
mos ó negamos una cosa de otra. En el primer caso 
el juicio se llama afirmativo, y en el segundo nega-
tivo. 

Así, si tenemos la idea del sol y de su brillantéz y 
afirmamos interiormente que el sol es brillante, ha-
bremos formado un juicio. 

222. La forma sensible bajo la cual se manifies-
t a el juicio, es lo que se llama proposición; así, pro-
posición es la enunciación del juicio. En el ejemplo 
anterior, El Sol es brillante, es una proposición, por-
que es la manifestación del iuicio. 

223 Frase es una ó muchas proposiciones que 
tienen sentido perfecto; y discurso es una reunión 
de frases relativas todas á un mismo asunto. 



Figuras de dicción. 
210. Llámanse metaplasmos ó figuras (le dicción, 

ciertas licencias que se han introducido en el uso de 
algunas palabras, ya añadiéndoles ó quitándoles le-
tras con objeto de suavizar su pronunciación. 

211. Los metaplasmos son-.sinalefa, aféresis, sínco-
pa, apoco pe, prótesis, epéntesis y paragoge* 

214. Sinalefa, es una figura por la cual se omite la 
última vocal de una palabra, cuando la siguiente em-
pieza .ambien por vocal. E j . Estotro por esto otro. 

213. Aféresis, es una figura por la cual se suprime 
la primera sílaba de una dicción. Ejemplo: Norabue-
na por enorabuena, noramala por enoramala. 

214. Síncopa, es una figura por J a cual se quita u. 
na silaba ó letra del medio de una palabra. Ej. Ocho 
inais, poi ocho maravedís, coinn lo usó -Cervantes. 

215. Apócope, es una figura por la cual suprimimos 
una letra ó sílaba del fin de una dicción. Ej . nitme en 
vez de númen. 

216. Prótesis, es una figura por la cual añadimos 
alguna letra al principio de la dicción. Ej . abajar por 
bajar, asentarse por sentarse 

217. Epéntesis, es una figura por la cual añadimos 
una sílaba ó letra en medio de una palabra. Ej. 

" Y en voz que ni tierna ni suave tenia un solo a da-
tóme, por adarme. (Cervantes) 

218. Paragoge, es una figura por la cual añadimos 
una sílaba ó letra ai fin de una palabra. Ejemplo: "Mi-
ré al halcón veioce y atrevido." Por velos. (Heredia.) 
infe/ice por infeliz. 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 

SEGUNDA PARTE. 

SINTAXIS. 
» 

220. Sintaxis es aquella parte de la gramática que 
trata de coordinar las palabras para expresar correc-
tamente los pensamientos; es decir: la Sintaxis com-
bina y relaciona entre sí las palabras, á fin de que 
seamos entendidos cuando escribimos ó hablamos. 

221. Juicio es el acto iutelectuíll con que afirma-
mos ó negamos una cosa de otra. En el primer caso 
el juicio se llama afirmativo, y en el segundo nega-
tivo. 

Así, si tenemos la idea del sol y de su brillantéz y 
afirmamos interiormente que el sol es brillante, ha-
bremos formado un juicio. 

222. La forma sensible bajo la cual se manifies-
t a el juicio, es lo que se llama proposición; así, pro-
posición es la enunciación del juicio. En el ejemplo 
anterior, El Sol es brillante, es una proposición, por-
que es la manifestación del iuicio. 

223 Frase es una ó muchas proposiciones que 
tienen sentido perfecto; y discurso es una reunión 
de frases relativas todas á un mismo asunto. 



224 Así, el discurso se compone de frases, éstas 
de proposiciones y las proposiciones de palabras. 

225. La proposición puede considerarse de dogf 
maneras : gramat ical ó lógicamente. 

La proposición considerada gramaticalmente. tie-¡ 
ne t an tas pa r tes como palabras; y considerada lógi- j 
camente no t iene mas que tres' sujeto, verbo y atri-
buto. . . [ 

226. S u j e t o es el objeto del juicio, es ]a idea 
principal. E j . JUAN está leyendo] JUAN es el sujeto. | 

227. El verbo eulaza el suje to con el a t r ibuto , es 
la palabra que añrma que la calidad expresada por 
el atributo conviene ó no al sujeto, según sea afir-
m a t i v a ó negativa la proposición. E j . JUAN ES 
amante de lo vanidoso. 

228. El atributo es la manera de ser del sujeto, 
es la idea accesoria, es la calidad que se juzga peite-
necerle. E j . D i o s es justo. 

229. E l sujeto se expresará por cualquieia palabra 
que funcione como sustantivo. Ejemplos: 
Por ur sustant ivo abso lu to . . Dios vs jus to . 
Por un sustantivo re la t ivo . . . TÚ eres sabio. 
Por un adjet ivo determinativo NINGUNO es inmor-

tal. í 
Por un adje t ivo de c a l i d a d . . E L J U S T O sera pie-F 

miado. 
Por un adjetivo pasivo L o SUCEDIDO no tie-

ne remedio. 
Por un infinitivo M A L D E C I R es una in-

famia 
P o r u ñ a preposición E L E N T R E es una 

preposición. 
Por una conjunción LA o es vocal. 
Por una interjección E l ¡A Y! es interjección. 

230. E n una proposición se hal lará fácilmente 
el sujeto buscando el verbo y preguntando con él y 
el relativo quien ó quienes según esté en singular o 
en plural. Ej: J U A N canta. ¿ Q U I É N canta? J U A N , 
luego J U A N es el sujeto. 

231. E l verbo s iempre será SER ó ESTAR; pero 
puede es ta r comprendido con el atributo en una so 
la palabra, como en Yo ESTUOIO: en cuyo caso es 
necesario descomponer el verbo atributivo en dos 
palabras , de manera que u n a sea persona del verbo 
SER ó ESTAR, del mismo t iempo y número que la 
a t r ibu t iva , y otra, el a tr ibuto. E n el e jemplo pro-
puesto, ESTUDIO comprende el verbo ES Ó ESTÁ y el 
a t r ibuto, ESTUDIANDO. 

232. El atributo se expresará por cualquiera pa-
labra que funcione como adje t ivo . Ejemplos: 
Por un sustantivo absoluto. E l hombre es un SER. 
Por un adjet ivo de calidad.. Juan es BUENO. 
Por un adje t ivo determina-

tivo E s t a casa es MÍA. 
Por un adjetivo activo Pedro es tá CANTANDO. 
Por un a d j e t i v o pasivo Pedro es tá CANSADO. 
Por un infinitivo Eso es D E L I R A R . 

233 El a t r ibuto de una proposición se hallará 
preguntando con el sujeto, el verbo conjuntivo y 
relat ivo QUE. E j : Pedro CANTA. Pedro es taqué? 
CANTANDO. Luego CANTANDO es el atr ibuto. 

234. Aunque se ha dicho en U analogía (93) que 
el único.verbo conjuutivo que hay es el verbo SER; 
no es por demás indicar que en este caso son equi-
valentes SER y ESTAR. 



Del A.tributo. 
241. El atributo será simple ó compuesto, lógico 

ó gramatical. 
242. Atributo simple os el que expresa una sola 

manera de ser <lel sujeto. Ej: Dioses HOXADDCKO. 

Del Sujeto. 
235. E l sujeto será simple ó compuesto, lógico ó 

gramatical. 
256. Sujeto »imple es el que expresa uu ser ó - se-

res de una misma naturaleza tomados colectivamen-
te. E j . El HOMBRE es un ser. Los NIÑOS estudian. 

237. Sujeto compuesto es el que expresa varios se- . 
res tomados individualmente ó en colecciones ya | 
sean ó no de una misma naturaleza. E j . P E D R O Y 
•JUAN son bondadosos. L A S MESAS Y LAS S I L L A S son 
nuevas. 

238. Sujeto lógico es el que se expresa por todas las 
palabras necesarias para completar su conocimien-
to ó en otros términos, el que trae complemento. 
Ej. Er> HOMBRE DE BIEN es apreciadle. 

239. Sujeto gra matical es el que se expresa poi 
una sola palabra, y por lo mismo no trae comple-
mento. E j . DioS es justo. 

240. Si el sujeto es compuesto, la proposición 
también lo será, y en este caso podrán deducirse de 
ella tantas proposiciones simples, cuantos sean los 
sujetos simples que estén comprendidos en el sujeto 
compuesto. En el ejemplo LAS MESAS Y LAS SILLAS 
son nueras, hay dos proposiciones simples: I.AS ME-
SAS son nuevas: I.AS S I L L A S JO» nuevas. 

243. Atributo compuesto es el que expresa varias 
maneras de ser del sujeto. Ej: Dios es . IUSTO, OMNI-
POTENTE y MISERICORDIOSO. 

24i. Atributo lógico es el que se auxilia de otras 
palabras para expresar su sentido. E j : Pedro es HOM-
BRE DE BIEN. 

245 Atributo gramatical es el que con una sola 
palabra se expresa, por lo mismo no tiene comple-
mento. Ej: Pedro es BUENO. 

246. Si el atributo es compuesto, también la pro-
posición lo será, en cuyo caso ésta podrá descompo-
nerse en tantas otras cuantos atributos simples a-
brace el atributa compuesto. En el ejemplo: Dios 
es justo, omnipotente y misericordioso hay tres atri-
butos simples y por lo mismo podrá descomponerse 
esta proposición en las tres siguientes: Dios es jus-
to, Dios es omnipotente, DlOS es misericordioso. 

247. Puede suceder que el sujeto y el atributo de 
una proposición sean compuestos, y entonces habiá 
tantas proposiciones simples en la compuesta, cuan-
to exprese el producto del número de sujetos por el 
de atributos. 

Del Complemento 
248. Por complemento se entiende todo lo que a-

caba ó completa el sentido del sujeto ó del atributo. 
249. E l complemento del sujeto y del atributo 

consistirá en palabras que no puedan formar propo-
sición ó en proposiciones incidentes, ya sean expli-
cativas ó determinativas. 

250. Todas las palabras que se refieren al com-
plemento, hacen par te de él-, y este mismo hará par-
te del sujeto y del atributo. 



251. Todas las palabras que figuran en una pro-
posición, cualquiera que sea el numero de ellas, y 
cualquiera que sea también su naturaleza, se refie-
ren al sujeto ó al atributo para completar su signifi-
cación. 

252. El complemento expresado poi palabras que 
no forman proposición, será directo, indirecto, modi-
ficativo ó circunstancial. 

2ó3. Será directo, si recae en él directamente la 
significación del atributo. Ej: Juan come LAS PERAS. 

254. Se conoce este complemento preguntando con 
el atributo y el adjetivo QUE. Comiendo QUÉ? LAS 
PERAS; luego PEE As es el complemento directo. 

255. Será indirecto, si recae en él indirectamente 
la significación del atr ibuto. Ej. Yo l<> hago POR su 
BIEN. 

356. Se conoce en que lleva siempre una prepo-
sición aunque hay casos en que esta va callada. Ej. 
Juan duerme la siesta] esto es; Juan duerme duran-
te la siesta, l'endré el ario entrante] esto es; ven-
drá para ó hasta el año entrante. 

257- Será modificativo, si se expresa por palabras 
modificativas; puede consistir en un derterminati-
vo. Ej. TODA virtud es laudable. NINGÚN hombrtu 

inmortal. 
O en un calificativo. Ej . El hombre HONRADO es 

querido 
258 E l complemento será circunstancial cuando 

designe tina circunstancia de tiempo, de lugar, de 
modo, etc , y se expresa por palabras adverbiale«-
Hij. MAÑANA nos vremos. HoY ¿s empero aquí 

De la Proposición. 
259. Los términos de frases son las proposicio-

nes. 
26(1. Hay en una frase tantas proposiciones corno 

verbos expresos ó tácito» haya en un modo personal 
261. De los cinco modos que hemos considerado 

indicativo, condicional, imperativo, subjuntivo é infii.itivo, 
solo los cuatro primeros son personales; así es que 
aunque puede ir en la proposición algún verbo en 
el modo impersonal, no debe contarse para dedu-
cir el número de térmiros de una frase. 

262. Hay tres clases de proposiciones, la princi-
pal, lo. incidente y la subordinada 

263 La principal es aquella que tiene sentido 
perfecto: puede ser de dos maneras cbsohda y reía 
tiva. 

264. Será absoluto, aquella que además de tener 
el sentido perfecto contiene el dominante de la 
frase, lleva el verbo eu el modo indicativo y no va 
precedida de conjunciones. Ej . Yo CREO que d alma 
no muere[con el cuerpo 

En esta frase la principal absoluta e s YO CREO Ó 
yo estoy creyendo 

265. Será relativa aquella que, si bien tiene sen-
tido perfecto, se enlaza á otra proposición p*ra am-
plearle el suyo. Ej . El hombre de. bien no engaña DICE 
SIN DISFRAZ LO QUE SIENTE. 

La relativa es DICE SIN DISFRAZ. 
266. La incidente es aquella que se une á las prin-

cipales con el fin de esplicar el pensamiento, esta 
puede ser eeplicatka ó determinativa. 



267. Explicativa es aquella que se une al sujeto ó 
al atributo de otra proposición para completar su 
sentido, explicándole a lguna circunstancia que no 
es rigurosamente necesaria; y la que si se qui ta de 
la principal, no des t ruye el sentido de és ta y aun 
ella misma separada es una proposición -verdadera. 
Ej. La vanidad, QUE E S LA R U I N A DE L A S FAMILIAS, 

nace de la carrupción de nuestras costumbres. 
En esta f rase la inc iden ta l y explicativa es QUE 

E S LA RUINA DE LAS F A M I L I A S ; ó reponiendo el su-1 
jeto en lugar del que relativo, dice: LA V A N I D A D ES I 

L A R U I N A DE LAS F A M I L I A S . 

268. Determinativa es aquella, que se une al sujeto í 
ó al a t r ibuto de otra proposición de una manera in-
separable, para determinarle alguna circunstancia 
quft es absolutamente necesaria, y qui tada de la 
principal destruye el sencido de ésta , y aun ella 
misma separada es muchas veces una proposición | 
falsa. E). El hombre qw no -e compadece de s'tn semejan-
tes,, no alcanzará la clemencia divina. 

L a incidental determinativa es: que no se compade-
ce de sus semejantes, ó reponiendo el sujeto en lugar ¡ 
del que relativo, el hombre no se compadece de sus se• i 
mej antes 

269. La subordinada es aquella que sin referirse ' 
par t icularmente al sujeto ó al atributo, se enlaza á I 
otra proposición por medio de a lguna conjunción, 
exceptuándose las pecul iares de las principales rela-
tivas y, ni, é, pero, pues, porque,, aunque, etc. 

270. La subordinada, si bien algunas veces al qui-
tarse de la principal no destruye el sentido ele ésta, 
presenta por sí sola UTI sentido vago. E j . Iré á ¡ 
fu casa si ME LO P E R M I T E E L T I E M P O . 

Si se qui ta la subordinada queda: Iré d tu casa: 
proposición expresa y clara. 

La proposición subordinada, S I ME L O P E R M I T E 

E L T I E M P O , no tiene sentido por sí sola. 

271. Guando consideramos la proposición grama-
ticalmente, atendemos solo á la construcción, expre-
sión ó supresión; esto es, en orden de colocación de 
sus partes ó al número de las mismas. 

272! La proposición considerada en su enuncia-
ción será directa ó inversa. 

273. Directa es aquella que trae colocada sus 
partes en un orden analítico: esto es, que lleva pri-
mero el sujeto, aespues el verbo y luego el atributo. 
Ej . Los romances castellano, francés é italiano son 
derivados del latín. 

La ortografía es la razón de la escritura. 
El castel lano tomó pa r t e de la pronunciación, y 

par te de la ortografía, del l a t ín . 
(Monlau) 

274. Inversa es la que no trae colocadas sus par-
tes en un orden anal í t ico .Ej . Bueno es Juan. 

Arbol inmenso llama á nuestro rico y grandilocuen-
te idioma un diligente etimologista contemporáneo. 

Esta ú l t ima proposición para que sea directa, de-
be llevar colocadas sus partes de este modo: 

Un diligente etimologista contemporáneo llama ár-
bol inmenso á nuestro rico y grandilocuente idioma. 

275. La proposición con respecto á sus partes com-
ponentes, es completa elíptica ó implícita. 

2 7 6 . C O M P L E T A es la que lleva expresas todas sus 
partes. Ejemplo: El primer lenguaje debió ser pu-
ramente vocal. 

( M O N L A U . ) 
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2 7 7 . E L Í P T I C A es la que trae calladas alguna ó 
a lgunas de sus partos; 

278. La proposición podrá ser elíptica: 
Primero.—Por la fa l t a del sujeto. E j Amo á Dios; 

esta proposición es elíptica porque no lleva expreso 
el suje to YO. j 

Segundo:—Por la fa l t a de verbo. E j . Pedro en 
hábil, •Juan estudioso] esta últ ima proposición es 
elípt ica porque no lleva expreso el verbo ES. 

Tercero .—Por la fa l ta del atr ibuto. E j . Este ca-
allo es de Pedro; proposición e l íp t ica porque no 
Míe va el a t r ibuto 'propiedad. 

Cuarto .—Por fa l t a del sujeto y del verbo. Ej . Tú 
•'•res amante y conocedor de la justicia] es decir Tú 
eres amante // tú eres conocedor de la justicia, 

Quinto.—Por la fa l t a del verbo y del atributo. 
Ej . Pedro es honrado como su padre] esto es: Pedro 
es honrado como su padre es honrado. 

Sexto.—Del sujeto y del atributo. 
Dónde está mi reloj"i está sobre la mesa] en esta 

proposición f a l t a el sujeto reloj y el atributo4puesto: 
¿l reloj está puesto sobre ¡a mesa 

279. L a proposición respecto á su sentido es expo-
sitiva, interrogativa„ imperativa y esclamaíiva. 

280. E X P O S I T I V A es la que publica lisa y llana 
mente una sentencia. E j . Dios es bondadoso. 

281. I N T E R R O G A T I V A es la que supone duda ó in-
oer t idumbre . Ej 

¡Lloras! ¡Madre infeliz! ¿No era bastante 
A redimir la culpa cometida 
En suplicio horroroso y humillante 
Inmolar de Jesús la excelsa vida? 

De que sirve t u estéril sacrificio?—(LARMIG) 

282. I M P E R A T I V A es la que prescribe obediencia 
ó prohibe los actos de nuestra voluntad.' E j . 

V E N CONMIGO. N O SALGA U S T E D DE CASA. 

283. E X C L A M A T I V A es la que proclama los afectos 
del alma entus iasmada, sorprendida, acougo;ada, 
etc. etc. E j . 

¡Cual padece 1. madre desolada 
Sin clavos y sin cruz crucificada! 

¡Triste prole de Adán siempre anhelante, 
Sin ver que su sentencia es la desdicha! 

( L A R M I G ) 

Concordancia. 
284. Es el enlace artificial ele las palabras ó la 

correspondencia que debe haber entre los acciden-
tes y variaciones de loé sustantivos, adjeti'vos.y ver-
bos. 

Hay tres clapes de concordancias: 

Concordancia de sustant ivo y adjetivo. Ei. 

H O M B R E VIRTUOSO M U J E R BUENA. 

Concordancia de sustant ivo y verbo. E j . 

J U A N E S T U D I A . N O S O T R O S ESTUDIAMOS. 

Concordancia de relativo.y antecedente. E j . 

Yo fui QÚIEN lo dijo. 
E L L O S fu'e.on QUIÉNES lo vieran. 



El sustantivo y adjet ivo concuerdan en género 
y númeio. E j . 

H O M B R E HONRADO M U J E R HONRADA. 

El sustantivo y verbo concuerdan en númsio y 
persona. E j . 

Y o VEO. N O S O T R O S VEMOS. 
E L AMA, E L L O S AMAN. 

El relativo y antecedente concuerda») en género 
y número. E j . 

Tú fuiste quien lo aseguró. 
Vosotros fuisteis quieras lo dijeron. 

Régimen. 
285. Es la dependencia que unas palabras tienen 

de otras por la necesidad de completar su sentido. 
Una palabra de la que depende otra se llama re-

gente y la que depende regida. 
286. Son palabras regentes los sustantivos] los ad-

jetivos y los verbos. 
287. El sustantivo absoluto rige á otro sustanti-

vo por medio de una preposición. Ej . El CABALLO 
de J U A N . 

288. El sustantivo rige al adjetivo de tres ma-
neras: 

1" Con la intervención del verbo ser ó de otro 
intransitivo. E j . 

El HOMBRE E-S BUENO. 

El H O M B R E nace DESNUDO. 

2o Mediante un determinativo. E j . 
A L F O N S O el CASTO. 
I S A B E L la CATÓLICA. 

3o Sin ningún otro vocablo intermedio. E j . 

F E R N A N D O SÉTIMO. 
F E L I P E QUINTO. 

289. E l sustantivo como sujeto rige á un ver-
bo. Ej . 

Aun los FILÓSOFOS gentiles RECONOCIERON la alte-
za y soberanía de Dios. 

291). El adjet ivo cuando se sustantiva tiene el 
mismo régimen que el sustantivo. Ej. 

El SABIO D U D A á menudo. 

Los adjetivos que f ien en un sentido incompleto, 
rigen á sustantivos y verbos por medio de una pre-
posición. Ej. 

La aplicación es DIGNA DE ALABANZA. 

El malvado es CAPAZ DE COMETER TODA CLASE 
D E C R Í M E N E S . 

Esto está DEDICADO PARA TÍ. 

291. El verbo, si es transitivo, rige al sustantivo sin 
preposición como objeto directo de su significación. 
E j 

T E M O la M U E R T E . 

Y también con la preposición á en caso que se 
origine duda de quien ejecute la acción y quien la 
recibe. Ej. 

El peno SIGUE á la LIEBRE. 

292. El verbo transitivo íige al sustantivo con la 
preposición á si es de peisona ó cosa personificada 
E j . AMO á -mis PADRES. 
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293. El verbo rige también al infinitivo ctiañdu 

funciona como su*tmtivo. Ej." 

P I E N S O E S C R I B I R mi viaje. 
El verbo rige al sustantivo como objeto indirec-

to por medio d e una preposición. Ej . 

M A R C H O para „ M O R E L I A . 

294. E 1 verbo rige á otro verbo en indicativo y 
subjuntivo por medio de una conjunción , aunque| 
hay casos con el sub junt *oen 'que ésta va callada. E j -

Aunque L L U E V E Q U I E R O salir. 
I R É COMO V E N G A S . 

Con tal que E S T U D I E S A P R E N D E R Á S . 

Q . U I S I E R A V I N I E S E S á comer conmigo. 
295. Cu indo es uno mismo el sujeto del verbo 

rejente y el del verbo regido, aqueí rige á éste en 
infinitivo. Ej. 

Q U I E R O I M I T A R al pueblo en el vertido; 
En las ci>stumbn s solo á tos mejor'$ 

R I O J A . 
£9fi. El verbo rige á otro en infinitivo cuando el 

regente es de índole iniciativa ó necesita de olro I 
verbo para completar su significado ó cuando se 
use como impersonal á menos que lleve sujeto Ej. 

E S NI C E T A R I O E S T U D I A R para aprender. 
297, Cuando el determinante rige al determinado en 

subjuntivo, si el primero está en el presente de indi 
catiro, el segundo va en el futuro conjuntivo. Ej. 

Le DIGO que. F>CR1B.A. 

Si el determinante va en el futuro absoluto el de-
terminado va en el futuro conjuntivo. E j . 

H A R É que V E N G A 

Si el determinante va en los t iempos pasado simul-
táneo, pasado definido, el determinado va en cual 
quiera de los dos condicionales conjuntivos, E j . 
Yo Q U E R Í A que V I N I E R A Ó V I N I E S E á comer conmigo. 
Yo QUI->E que V I N I E R A S Ó V I N I E S E S á comer conmigo. 

298. Cuando el determinante es intransitivo rige 
al determinado en la voz nominal, con el auxilio de 
una preposición. Ej . 

C E S O de H A B L A R de Bufón y en él CESO de HABLAR 

de los principales hombres de francia en el Siglo 
X V I I I . 

(.Alcalá Gallanó). 

299 El adverbio no es regente, porque ninguna 
palabra tiene de él inmediata relación. Sin embar-
go, los más comunes que rigen á otros por medio de 
una preposición, son: antes, cerca, después, dentro, 
fuera, léjos. E j . 

A N T E S de S A L I R D E N T R O de una H O R A . 

C E R C A de la P U E R T A . F U E R A de la I G L E S I A . 

D E S P U E S de C O M E R . L E J O S de A Q U Í . 

300. JjJn cuanto á la conjunción, puede decirse 
que es instrumento de régimen entre los pensamien-
tos ó jn-oposiciones, así como la preposición lo es 
entre la^ ideas ó palabras. 

301 La interjección tiene á menudo régimen; el 
más frecuente es el denominativo que se usa mu-
chas veces como vocativo l'Ali infelices"Oh pa-
tria f Alerta soldados-''" 



Ojalá equivale á Dics quiera y rige, por consi-
guiente, proposición subordinada en el modo sub-
juntivo, de la misma manera que los verbos que sig-
nifican deseo. Ojalá que la buena causa triunfe. 

Ojalá no paren en desgracia sus temeridades. 

C oristrucción. 
302 CONSTRUCCION es el orden de las palabras;, 

esto es, la colocación que les corresponde para in-
dicar tanto su enlace como su mutua dependencia. 
Las palabras siguen el orden de las ideas, y como 
éste es muy vario, lo es también la colocación de 
aquellas. Las ideas se presentan bajo dos aspectos: 
el de su filiación natural que los gramáticos llaman 
orden lógico ó directo; y el de las trasformaciones 
que recibe la imaginación ó el sentimiento lo que 
constituye el orden figurado ó inverso. 

Reglas de buena construcción. 
Las partes de la proposición, ya se hallen coloca-; 

das en el orden directo ó en el inverso, si están mo-
dificadas se sujetarán á las reglas siguientes: 

1 • Las modificaciones del sujeto se colocarán in-
mediatamente á éste. 

2" Las que recaen sobre el atributo, si consisten 
en adverbios ó en expresiones adverbiales, le siguen 
por lo común ó le anteceden inmediatamente. 

3" Si hay varios complementos, que expresen el 
objeto, el término, el lugar, etc., puede anteponer-
se al verbo alguno de e¿tos.. 

Todas estas realas están observadas en el ejem-
plo siguiente: 

En un lugar le la Manch-i, de cuyo nombre no qiúero 
acordarme, no ha murho que vicia un hidalgo de los de-
hnxa en astillero, adargo Qntiguu, rocin flaco y galgo co-
rredor. (Cervantes.) 

Puesta esta cláusula en el órdeu directo, queda 
sujeta á las mismas reglas. 

Un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua 
rocin Jiaco y galgo corredor, vivió no ha mucho tiempo en 
un lugar déla Mancha, de cuyo nombre no quiero acor-
darme 

4" Cuando los complementos son de igual exten-
sión debe colocarse primero el directo y después el 
indirecto, como lo exige el orden lógico, <>inque no 
faltan ejemplos de lo contrario. Ejemplo: 

Y<> prefiero la positivo á lo imaginario. Yo prejitro á 
lo imaginario Io positivo. El sábio busca ¡a verdad por 
doquiera E' sabi busc i por doquier,/ h verdad. 

óa Cuando el verbo t iere dos complementos de 
distinta naturaleza (uno dilecto y otro indirecto) y 
no son de igual extensión, se suele colocar primero 
el más corto: esto es, el que tiene ménos palabras. 
E j : El oV'iro sacrifica á su codicia ios placeres mas inócett 
tes Y á ruegos redujo lo pena solo á cien reahs. 

De manera que el orden lógico y natural de las 
ideas pide que las palabras de cada proposición se 
coloquen de la ñmnera siguiente: , 

Primero: el sujeto con sus complementos, si los 
tiene; segundo: el verbo atributivo, (ó el verbo con 
juntivo y el atributo): tercero: el adverbio ó frase 
adveibial que le modifique; cuarto: el complemen 
to, ó régimen directo: quinto: los complementos de 
este régimen: sexto: el complemento ó régimen in-



directo; y sétimo: los complementos de este/régimen. 
Ej: Napoleón Bonaparte% gen trai de la República francete 
derrotó completamente á los africanos en la batalla de lai 
Pirámides de Egipto; ó bien: Los africanos . fueron com-

pletamente. derrotados en la batalla de las Pirámide de 
Egipto, por Napoleón Bonn parte, gent ral de la República 
francesa. 

P O S I C I O N E S D E L S U S T A N T I V O ABSOLUTO. 

303. E l sustantivo absoluto puede ir en la proposi-! 
ción de cinco maneras diferentes: 

Io Como suje to del verbo. Ej . Dios esjwsio. 

2- Como atributo. E j . El hombre es un sér. ' 
3o Como complementa directo del verbo. Ej. Yo 

amo á DIOS. 

4 o Como complemento indirecto del verbo. E j . Yo 
vivo por Dios. De un sustantivo. El amor de LA 
G L Ò R I A . O de un adjetivo. Es útil Á L A SOCIEDAD. 

5 o Como apostrofe. Ej . Tw, Dios MÍO, e/es bonda-
doso. 

304. E l sustantivo vá como apostrofe cuando re- > 
presenta, el sér á qu ien se le dirije la palabra. 

305. Los sustantivos individuales ó propios no ad-
m ten el adje t ivo determinat ivo: así diremos, de Pe-
dro á Pedro, con Pedro etc. y no del Pedro, al Pedro, COR 
el Pedro. 

P O S I C I O N E S D E L S U S T A N T I V O RELATIVO 

306. Cinco son los casos del sustantivo relativo: | 
1" Como sujeto del verbo. Ej . Y o amo á Pd.ro. 

2" Como complemento directo. Ej. Pedro ME ama. 
3" Como complemento indirecto sin preposición. 

Ej . Pedro me lee la carta. 
4" Como complemento indirecto con preposición-

E j . Huye de NOSOTROS. 

5° Como apóstofre . E j . Salve, OH TÚ, noche se-
rena. 

307. Los relat ivos yo, tú, solo se usan como su-
jetos. Ej. Yo leo, TÚ duermes. 

308. Me, te, se, le, os, se usan solamente Como com-
plemétos directos ó indirectos sin preposición. E j . 

Complementos directos. Complementos indirectos-

ME ama. ME Ia verdad. 
ME quiere. TE da las gracias. 
LE ndoro LE escribo una carta. 
os aborrece. os encubre la verdad. 
SE sacudid. SE puso la capa. 

309. Mí, tí, si, solo se usan como complementos 
indirectos con preposición: y cuando ésta es la pre-
posición con, se unen con ella y con la te rminac ión 
go. También van como complementos d i rec tos re-
dundantes. E j . 

Complementos de preposición: 

Habla de MI. 
Viene por TÍ. 
Lee paro SÍ. 

Complemento directo redundante . 
Me ama á MÍ. 

Te esacha á Ti. 
Se quiere ó SÍ. 



Con la preposición con: 

Viv>- con-MI go. 
Está con. TI go. 

IAevi con-si--go. 
310. La, las, lo, los. Se usan solo como comple-

mentos directos. Ejemplo. 
Yo la- p< Noso/roi Jo dijimot 
T-i las e¡cucha», Vntotros ios teneis. 

311. El, ella, ellos, ellas, noso'roi, nosotras, vosotros, vo~ 
sotras, vos ( l ) usted. us e les, se usan como sujetos, como 
complementos indirectos con preposición, ó directos j 
ledundantes, ménos los relativos usted y ust-de.* en í 
el ultimo caso. Ej. 

Sujetos Complementos de preposición-
EL dice. Viene por EL. 
ÉLL.A. viene. Dicen de ELLA, 

ELLOS trabajan. Yiven con ELLOS. 

ELLAS cantan. Hablan con ELLAS. 

NOSOTROS decimos. Dicen de NOSOTROS, 

VOSOTRAS OÍS. Van con VOSOTRAS, 

USTEDES duermen. Es para USTED. 

Complementos directos redundantes, ya vayan 
solos ó con el adjetivo mismo, que también es redun-
dante y no lleva éste «tra mira que robustecer la 
expresión; esto es, darle mayor fuerza y energía. 
Ejemplo: 

Os ama á vosotras. 
Nos dijo á nosotras. 
Les previene á ellos mismos. 

. (1) Vos, puede ser un término honorífico, de ira <5 des- 1 

precio. 

Donde basta decir: 
Nos dijo. 
Os ama. 
Les previno. 

312. Nos (1) se usa como complemento directo y 
como indireto sin preposición. E j . 

Complemento directo: 
Nos estima. 
Nos escucha. 

Complemento indirecto sin preposición: 
Nos tributan homenaje. 
Nos describe la belleza. 

313. Les, se usa como complemento indirecto sin 
preposición, Ej 

Yo LES leí la carta.. 
* Yo LES referí la historia. 

314. Le, se usa como complemento directo mas-
culillo. E j . 

Cuando vi á Pedro LE e.strecché en mis brazos. 
315. Se usa también como complemento indirec-

to para masculino y femenino. Ej. 
LE aseguró (á él). 

LE aseguró(& ella). 

316. La, se usa como complemento directo feme-
nino. Ej. 

YO LA conduje al parque. 
Tit U dejante con su hermana. 

(1) Nos, es singular en su significado cnando lo usan 
personas constituidas en d i jn idad , en cuyo caso podrá ser 
también sujeto rigiendo al verbo en plural. 
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317. También podrá usarse como indi reto ó tn 

lugar de le., pero solamente en casos dudosos. E j . 
E L L A (Zoraida) miró al cautivo' corno si le pre-

guntara LA dijese lo que decían] LA dijese por LE di-
jese- (Cervantes). 

Encontréá Pedro con su hermana y LA di el reca-
do; LA di por LE di. (Salvá). 

318. Los, solo se usa como complemento directo 
masculino. E j . 

Los animé, LOS vi. 
319. Las, se usa solamente como complemento 

directo femenino. Ej . 

LAS visité, LAS hallé. 
320. Les, se usa como complemente directo mas-

culino ó femenino. E j . 

Le*, dieron la r a z ó n . . . \ ? 
f a e l las . 

321. Lo, se usa como complemento directo, y ejer-
ciendo esta función, debe ceñirse á sustituir ei. la 
frase una preposición ó un adjetivo y no á un sus-
tan t ivo masculino, que siendo complemento direc- j 
to, debe reemplazarse por 1c. E j . 

Las metas estaban puestas según lo previno, esto es, ' 
según lo previno Q U E ESTUVIERAN P U E S T A S . ¿No son 
tales personas dignas de respeto?r^Lo son; esto es, ta-
les personas son D I G N A S de respete. 

322. Se. con verbos en plural v nos y os cuando se 
refieren al sujeto de la proposición,' requiere un 
complemento expreso, sin el cual dará lugar á equú i 
vocos. E j . 

Esas mujeres SE E N G A Ñ A N . 

Esos hombres SE contradicen. 

No se sabe si las mujeres se engañan una á otra, 
ó en su opinión; como tampoco si los hombres se 
contradicen uno á otro; ó están en contradicción 
consigo mismo; esto es, en su propio dicho. 

323. Se, va también algunas veces en sentido pa-
sivo en varias expresiones figuradas. E j . 

Desgracia es esa digna de llorarsE. 
Cuestión que debe ganarSE. 

Esto es: 
Desgracia: es <sa digna de ser llorada. 
Cuestión que debe $ei ganada-
Porque ni la cuestión puede ganarsE (ella), sino 

ser ganada; ni la desgracia llorarse (ella), sino ser 
llorada. 

324. Suelen ir los relativos me, te, se, nos, os, em-
pleados de una manera expletiva, y no deben con-
siderarse como redundancia de los sujetos yo, tú, él, 
nosotros, vosotros, ellos, ni conío complementos direc-
tos, pues vau taníbien con verbos intransitivos; ni 
como indirectos, que suelen ir éstos expresos. En 
este caso se comete la figura elipsis de un verbo, de 
quieu es complemento ei relat ivo expletivo. 
Ejemplo. 
Yo ME márcho. Yo ME muero, Tu TE bebiste1 el vino. 

En esas frases no hay sino: 
Yo. ME (pongo) á marchar ó en marcha. 
Yo ME (hallo) al morir óá la muerte, 
lú TE (pusiste) d beber el vino. 

32b. El relat ivo sujeto se omite en la lengua cas-
tellana, á no querer ins is t i r demasiado en la pro-
posición. Ej . 

T ú lo dijiste, donde basta decir, lo'Kdijiste. 



Los relativos esto, eso, aquello, tilo, irán como su 
jeto», como complementos directos, menos ello, ó ir. 
directos, sustituyendo al ú l t imo su inflexión /«, cuan 
do sea indirecto E j . 

»Sujetos. Complementos directos. 

EaTO es una maravilla. Quiero EsTO. 
Eso en delirar. Dame. Eso. 
AQUELLO e* ¡»-opio. Tme AQUELLO. 

E L L O t» insignificante. Lo quiero. 

C O M P L E M E N T O I N D I R E C T O . 

Yo quiero de ESTO. 

Tome usted de ESO-
Habla de AQUELLO. 

Estoy en ELLO. ' C §1 

326. Los relativos que son complementos direc-
tos ó indirectos sin preposición, irán indistintamen-
te antes del verbo, ó despues, formando con él, en 
este úl t imo easo, una sola palabra, en los modos in-
dicativo, condicional y subjuntivo, ménos en el futu-
ro conjuntiro. E j . 

I N D I C A T I V O . 
'i' l!¡ : i 

MF. dice ó díte ME. TE dijo ó dijoTE. 
C O N D I C I O N A L ! 

ME diría ó dirfaME. 

S U B J U N T I V O . 

Nos dijera ó dijéraNOt. 

327. Cuando el re la t ivo se pospone al futuro cop-j 
untiro, se conv ie r t e en un imperativo. E j . 

Sub j untivo. Imperativo. 
Deseo que ME diga usted. Diga ME usted. 
Quiero que SE vaya. YáyaSE. 
Bueno es que LE digamos. Digámosla. 

328. El relativo irá despues del verbo, formando 
con él una sola palabra en los modos imperativo ó 

infinitivo. 

i „ í CuéntoLo. I m p e r a t i v o . . . . | D j ? e 

^ AnunciarTE. 
I n f i n i t i v o . . . k AmdndoLE. 

( Díchoms. 
329. Pero el infinitivo l leva generalmente un ver-

bo antecedente expreso, en cuyo caso podrá ir el re-
lativo ind i s t in tamente , ántes ó despues del verbo 
antecedente ó despues del consecuente. 
1 E quiero decir. QuiéroTE decir. Quiero deciriE. 
M E voy paseando. VOÍME paseando. Voy paseándoMÉ 
LE hubieras dicho HUIÍERASLE dicho ñub:éras dicho LE. 

330. Sin embargo, hay casos en que no puede ir 
indis t in tamente , sin dar lugar á dudas , porque no 
es lo mismo LE mande' dar dinero, que mande dar-
LE dinero. 

En el primer caso LE mandé (á él) que diera di-
nero. 

En el segundo: mandé que LE dieran dinero (pa-
ra él). 

331. La misma propiedad deberá observarse en* 
tre dos infinitivos, pero el uso ha puesto el relat ivo 

medio de ellos para evitar el sonido desagrada-
ble que resulta del encuentro de los dos. 

En efecto, no es lo mismo hacen.K ver que hacer 
verLE. 
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En el segundo caso: harem >s que LE vean (á éll 
en el primero hacemos que ( é ly rea. 

332. Cuando el antecedente fuere ser, entónces el 
relat ivo sólo podrá ir después del vérbó consecuen-
te. E j . 

Esto es perderLE. Eso es decirLE] y no L E es per 

der, L E es decir. 

333. Los relativos usted y usía son las contrac 
c ionesde vuestra merced y vuestra señor/a, y tne 
el verbo á la tercera p -rsona, porque asi como de] 
cimos vuestra hermana ESTUVO anoche, en el baile; 
merced y .v< ñori'i son sujetos del verbo; de mane 
que en USTED tiene muy mal genio. USÍA dispondrá 
mejor; no hay sino la merced vuestra ó vues t ra niei] 
ced tiene muy mal c,éni.o] la señoría vuestra ó vuefj 
t r a soñoría dispondrá la mejor. 

334. Igualmente debería, propiamente hablando, 
concer taren femenino cualquier adjetivo, que califi-
que A estos relativos. Ej . usted ea buena: UslA fc 
benigna. E s t o e s , vuestra merced es buena] buem k 
merced vuestra; vuestra sefíorb, benigno; benigna 
la señoría, vuestra; pero el uso atiende p a r a la couj 
cordancia al género de la persona y no á lo que i 
palabra representa . 

C O N S T R U C C I O N DE D O S RELATIVOS. 

33.'). El relativo LE va en lugar de SE. En efecti 
si .decimos me lo dijo y recorremos este ejemplo ei 
las t r e s personas, d in unios para la segunda te lo diji 
y para la tercera le lo dijo, y no es sino .Sf. lo dijo por 
que el oído ha reformad«) esta ley, evitando el encuei 
tro de le le, le Id, le lo. l>s les. les las, les los, siempre q« 

el relativo de la tercera persona se pone en comple-
mento indirecto, acompañando á los directos ó al 
contrario. 

330. De manera que le, la, lo, les, las, los, se con-
vier ten en SÍ. 

337. Dos relativos complementos, que sean de la 
pr imera y segunda persona; ya vayan an tes ó des-
pues del verbo, irá pr imero el de segunda. E j . 

T E ME VENDES por amigo. ( 1 ) 

T E NOS fuiste sin decir palabra. 
Vendér-TEÑO por amigo. 

338. Pero si fuere uno de la tercera menos se, 
que concurra con uno de la pr imera ó segunda per-
sona, irá antes de la primera ó el de la segunda. 
Ejemplo: 

ME lo dijeron. DijéronMELo. 
N o s lo diría. DiriaNOSLO. 
TE lo diria. DiriaTE. 
Os le lisonjeáis. Lisonjeáosle. 

339. E l relativo se, i rá siempre primero que cual-
quiera otro, ,ya vaya antes ó despues. E j . 

SE, complemento directo. 

Antes del Verbo. 
SE me presentaron. 
SE le parece. 
SE te mostró. 
SE nos ofreció. 

Despues del verbo. 
PresentáronsEME. 
ParécesEle. 
MostrósEte. 
OfreciócEnos. 

(1) Mete vendes, te me parece, son provincialismos exclu-
sivos de Madrid 



340. Cuando concurren varios sustantivos rela-
tivos siendo todos ellos sujetos de un mismo verbo, 
irá e'ste en primera persona del plural , si el relati-
vo de ' la segunda de singular ó plural va en la fra-
se. Ejemplo. 

Tú y y o vamos al teatro k 

Pero si hay relativo de segunda y tercera persona, 
el verbo irá en tercera de plural. Ej. 

Tú y él estudian juntos. 

A D J E T I V O . 

341. La sintaxis del adje t ivo consiste en hacer 
que concierte con el sustantivo en género y núme-
ro; esto es, que si el sus tan t ivo es masculino, el .ad-
jetivo irá en terminación masculina; y si es femenino 
irá en terminación femenina, tanto en singular, co 
mo en plural, cuando el ad je t ivo fuere de dos ter-
minaciones. E j . 

Masculino. 
Sing. Hombre BUENO. 
Plur. Hombres BUENOS 

Femenino. 
Mujer BUENA. 
Mujeres BUENAS. 

342. Pero si el adjet ivo fuere de una sola termi-
nación, solamente variará en número. E j . 

Masculino. Femenino. 

SE, complemento indirecto. 
SE lo prometo. PrométesElo. 
Se las embolsó. EmbolsósElas. 
SE los bebió. BebiósElos. 

343. Si el adjetivo califica á dos ó mas sustanti-
vos de un mismo género, irá en plural concordando 
con ellos, aun cuando éstos estén en singular. Ej. 

La virtud y In justicia son comunmente DESOIDAS en la 
tierra 

344. Pero si los sustantivos son de distinto géne-
ro, y están en singular, i rá el adjetivo en termina-
ción masculina, teniendo cuidado que Vaya inmedia-
to á él el sustantivo del mismo género. E j . 

La hermana y el h°rmano son BONDADOSOS. 

(J«" aplicación y un trabajo cONTINUOS ahuyentan lo 
miseria, 

34i5. Si los sustantivos van en plural, el adjeti-
vo concuerda entoncés con el más inmediato Ej . 

Zagales y T.agalas son HE KM os As 
Hermanas y Hetmánson HONRADOS. 

346, No obstante estas reglas procúrese "evitar es-
tas discordancias, modificando á los sustantivos de 
distinto género, siempre que fuere posible, con ad-
jetivos de una sola terminación. E j . 

G R A N D E hombre... { De representación social ó de 
/ fortuna. 

Hombre GRANDE j De cuerpo ó edad. 

POBRE hombre. Digno de compasión. 
Hombre POBRE Fal to de recursos. 
BUENA alhaja. T u n a n t e . 
Alhaja BUENA. Sin t a c h a . (1) 

(1) La ITZMI es porque ¡mtPp esto V:1 e« un sentido fi-
gurado. y pospuesto en .-«u significación nnt , -ral ó «pnni-
IIH 



347. H a y también muchos adjet ivos que osla-
¡nente pueden ir pospuestos al sustantivo. E j . 

Vestido NEGRO y Ilu NEGRO vestid"-
Acento ANDALUZ y no ANDALUZ acento 
Si>per/i i? LLANA y no llana superficie. 

348. Los adje t ivos deben usarse en su lugar cor-
respondiente y concordar con el sustant ivo á que 
modifican, porque de la pcca ref lexión resultan 
equívocos q ie confunden las ideas. Ej. 

La hoja de un libro roto. 
L ahoja de un libro rota. 

E n el p r imer caso, roto el libro. 
En el segundo, rota la hoja. 
,349. Hay sustantivos que llevan en su propio 

nombre la idea de su calidad, y el ad je t ivo va de-
más, porque deb i l i t a la expresión v aun la hace ri-
dicula. Ej . 

Cadáver. 
Hielo fr ió. 
Tempestad terrible. 
Fuego ardiente. 

Pues no hay cadáver que no sea inanimado, tem-
pestad que no sea terrible, fuego que no sea ar-
diente. 

350. E l adje t ivo calificativo puede sup'.irse.por 
medio de un sustantivo que califique, en cuvo caso 
será complemento el sustant ivo. Ejemplo: 

Su almn BUENA L A 

HOMBRE MALVADO. L A 
BONDAD de su alma 

MALDAD de ese hombre• 

351. Una vez expreso el adjetivo en la preposi-
ción, bien puede cali hcar á otros sustantivos sin va-
riar ' la forma singular. Ejemplo: 

Grande fué tu valor y (11 tu prudencia, 
Y también (1) t u Constancia, Delio amigo 
(1) así se rá tu nombre (1) asi el respeto 

( D E C E T I N A . ) 

352. También puede, sin salir de su forma singu-
lar, calificar á varios sustantivos singulares aun 
y e n d o despues de ellos. Ejemplo: 

Dicha tal' envidiando el ba jo suelo 
&ue goza en el poeta, 
Su gloria, su delicia y paz completa. 

A D J E T I V O D E T E R M I N A T I V O . 

353. El adjetivo determinat ivo va generalmente 
antes del sustantivo. Ejemplo: 

EL libro. LA mesa. 
ESTOS libras. E S T A S mesas. 

354. Esto Y esc. si van con el adjetivo otro, se con-
traen diciendo: esotro, estotro, por eso otro, esto otro. 

355. Ninguno, nadie, de l an t e del verbo no admi-
ten otra negación. Ej. 

A N I N G U N O he visto 
A N A D I E ofendo. 

356 Pero se puede usar doble negación cuando ol 
verbo precede á estos adjet ivos. E j . 

No he visto d N I N G U N O . 

No ofendo á N A D I E . 

(1") K.lipsis del adjetivo grande. 



357. Uno, una, se sus tan t ivan cuando van sin de-
terminado, y l levan sen t ido unipersonal . E j . 

No sabe UNO lo que sucederá. 
No está UNO ó UNA para francachelas. 

358. El, ¡a, los, las, indican algunas veces piopie-
dad . Ej . 

Pa t r ia , pa t r i a infeliz, seca tu l lanto, 
Levanta al cielo la aba t ida f r e n t e . 

La en lugar de tú. 
Esta finca es hermosa pero LAS piezas son estre I 

chas. 
Esto es, sus piezas. 

359. Mío, tuyo, suyo, van algunas veces despues 
del sustantivo, p r inc ipa lmen te si la frase es excla-
mativa. Ej. 

A fé ?nia l Dios mió! 

360. Suele omi t i r se el adjetivo posesivo. E j . 
Dinero, alhajas, caballo, todo lo expuse por sal-

var la v ida . 

Es to es, mi dinero, mis a lhajas, mi caballo, etc. 
361. Que, es invar iable y se refiere siempre á un ! 

sustantivo, ya sea de persona ó de cosa y va en los 1 

mismo» casos del sustantivo, ménos en apostrofe. 
Ejemplo; 

Sujeto ) a ñ o 9 u e v i e u t í 8 e r á bueno. 
¿ E l hombre que estudia aprende. 

Complemento d i r ec to . , \ £ ! [ ¡ cio ^ a b o r r e s c o . 
( Dicha que no esperas. 

Complemento indirecto, j 1 u e a i u e r o h a b l a v d ? I 
( ¿Con que recursos cuento? 

362. Quien, quienes. Es té ad je t ivo es de ambos 
géneros y se refiere siempre á personas ó cosas per-
sonificadas 

363. Es sujeto, complemento directo ó comple-
mento indirecto. E j . 

\ T u fu is te QIUEN lo dijo. 
Sujeto < Q ü I E N rae sigue me persigue. 

Advirtiéndose que con el quien y con el que ven-
drá el verbo á la tercera persona, aunque hable la 
primera ó se hable á la segunda. E j . 

Yo fui Q U I E N lo dijo. 
Tu fuis te QUIEN lo aseguró. 

Complemento directo. E j . 

La persona á QUIEN mas amamos. 
El hombre á QUIEN esperas. 

Complemento indirecto. Ej . 
Dime con Q U I E N andas . 
¿De QUIEN es este sombrero? 

364. Cuyo, cuqa, cuyos, cuyas. E s t e adjet ivo con-
cuerda- min el objeto poseído, y nunca con el posee-
dor E j . 

Enc ina CUYO tronco. 
León CUYA fuerza. 
F iera CUYO diente. 

365. Cuyo, en sentido interrogativo, equivale á 
¿de quién? Ej. 

¿CUY A es esta capa? 

336. Cuyo, va algunas veces por cual y por que. 
Ejemplo. 

CUYO poder se ext iende á t a n grandes cosas. 



367. Hace algunas veces de sustantivo. Ej . 

Cada madama, 
v i c o n s u CUYO. 

( IGLESIAS.) 
368. Todo, precedido de del, v a por entera ó total-

mente y es un adverbio. Ej. 

T e r m i n ó del TODO el asunto. 
Esto 'es , totalmente. 
369 Todo, precedido del adjetivo el, equivale á 

totalidad y es un sustantivo. E j . 

Yo adivino É L TODO de este enigma. 

370 Cada, se i efiere á cosas y á personas, v es 
invariable. Ej . J 

C A D A hombre. CADA dia. 

Pero para determinar el plural, debe seguirle el 
adjet ivo nnmeral . E j . 

CADA t res años. 
C A D A seis meses. 
CADA ocho dias. 

371. Tal, tales. Es t e adje t ivo es de ambos géne-
neros.. y tiene fuerza comparativa. E j . 

DE TAL padre TAL hijo. 
TAL para cual . . 

372. Suele ser atributo, equivalente á este ó esta. 
Ejemplo : 

TAL es mi historia, Señores. 

( Z O R R I L L A . ) 

373. Oierto, cierta, antepuestos al sustantivo, 
equivale a tal y pospuestos; á verídico, verdadero, 
seguro Ej . C I E R T A noticia, noticia C I E B T I 

374. Conserva la significación de verdadero, ante-
puesto al sustantivo, si se interpone al verbo. E j . 

C I E R T A es la noticia. 

A D J E T I V O ACTIVO. 

375. Es invariable porque su sentido uó mira 
á tiempo, persona, ni número. El tiempo de este ad-
jetivo le señala el verbo antecedente que precisa-
mente le ha de acompañar tácito ó expreso. 

376. Cuando queremos explicar simplemente la 
manera ó modo de hacer a lguna cosa, decimos sin 
preposición: Caminaba CANTANDO; pero ha de pre-
cederle la preposición en siempre que queremos ex* 
plicar el modo ó medio de llegar al fin que uos pro-
ponemos. Ej. 

En CANTANDO calla el niño. 
En E X P L I C A N D O esto nos iremos. 

377. Es te adjetivo no expresa t iempo determina-
do, sino indefinido; sin embargo, toma el verbo de-
terminante, siendo una acción simultánea á la de 
este. E j . 

P R E S E N T E . Pedro viene CANTANDO. Esto es, vie-
ne y canta á la vez. 

PASADO. J u a n salia LLORANDO. Esto es, salia y 
lloraba á un tiempo. 

FUTURO. Francisco andará BUSCANDO. Es to es, 
andará y buscará. 

C O N D I C I O N A L . Estaría, LEYENDO. Es to es, estaría 
y leeríav. 

IMPERATIVO. Señores, salid GRITANDO. Esto es sa-
lid y gritad. 



S U B J U N T I V O . Si <¿s futiere COMIENDO. ES'.O es, si 
estuviere y comiere. 

E s necesario que salga DICIENDO. Esto es, que sal-
ga y diga. 

A D J E T I V O P A S I V O . 

378. E s t e adje t ivo es invariable cuando concurre 
con haber, por la misma razón que lo es t;J activo, 
indicando siempre u n a acción cumpl ida y verifica-
da. E j . 

L o s h e VISTO. 

379. Es invar iable en género y número con los 
demás verbos, y concier ta con el su je to de la pro-i 
pocisión. E j . 

Mi padre es QUERIDO. 
Mi madre es QUERIDA. 
T ú eres AMADO. 

T Ú e i e s AMADA. 
E n este,caso anunc ia el efecto ó estado resultan-

te de una acción cumpl ida ó no. E j . 

Es t a s n iñas están CANSADAS. 

Esto es, cansadas ya, cansadas las niñas. 

VERBO. 

380. Propiamente hablando, r o hay mas verbo, 
que SER por cuyo medio se explica la esencia, la en-
tidad del objeto. E S T A R quiere decir ser en estadt 
existir en tal estado. Ej . 

Eee h o m b r e ES bueno. 
Es to es, bueno por su organización natural , esen-

cialmente hablando. 

E s e hombre ESTÁ bueno 

Es decir, en un estado bkuno;' f ís icamente hablan-
do; es en E S T E ESTADO, ' d e una rahntr& accidenial, 
temporal, transitoria, idea de localidad que nunca 
pierde el verbo ESTAR. 

381- SER, es la idea natural ó metafísica que a-
braza intrínsecamente las diversas par tes de la du-
ración, pues acerca de. las calidades esenciales, hoy 
ES una persona y una cosa lo que ayer FUÉ, lo quo 
SERA mañana -

382. ESTAR, no puede auxiliar.sino el hecho ais-
lado de la ACTUALIDAD que será presente, pasado ó 
futuro y sin que de una parte del t iempo, pueda de-
ducirse que hava de pasar á la otra. 

383. Se emplea, por esta razón, el verbo SER 
cuando se t r a t a de cudUdades esenciales, y ESTAR, si 
hablamos de la posición, del modo de estar acciden-
tal temporal ó transitorio, como lo demuestran lo8 

siguientes ejemplos: 
Ser esencial, Estar accidental, 

Ese hombre ES pintor. Ese hombre ESTÁ pintando. 
ES español. „ ESTA en España. 
ES juicioso. „ ESTÁ en su juicio. 

E l hierro es trio. La comid está fría (1.) 

(1) De lo dicho se infiere que si un sustantivo repre-
senta un objeto considerado como inalterable en su .esen-
cia, será complemento de S E R y nunca de ESTAR; siendo 
también indirecto de SER si concurre dando idea de una 
calidad esencial. 

El a d j e t i v o ca l i f i ca t ivo , siempre que expresa > na calidad 
esencial, inherente constitutiva, va también con Ser y con 
Estar cuando expresa una calidad accidental. 

Calidad esencial: Pedro es bueno (po. su carácter.) 
Validad accidental: Pedro está bueno (de salud ) 



384. Hay en e! hombre dos principios; paáú>ú 
uno y activo el otro: por el pnmero: los ¿ L o b W 
en el o es capaz de recibir impresiones de toda e«. 
P; cíe; por el segundo, él obra en \'o* seres, ó niat 
ellos' C O m p a r a ' « a n d o ó razonando acerca á¡ 

385. R ecouoc ese el principio pasivo por no depe* 
der de la voluntad del individuo recibir tal ó cual 

t-omTen P U t S t ° ^ e j e r C Í C Í ° d Ó r g a n ° r e s l ) e c t i v o 

Y o VEO, y o OIGO. 

r a r S n n °! 9 ° S Í V ° d e r l ° e v ¡ t a r , porque esta es ope-
¡ación que cumple uno de mis órganos exterior,* 
a cuyo principio pertenecen. 

38fi. Reconócese el principio activo por depender 

t l V r í l d ? n d Í
1

V Í d u ü ' ü b r a n d 0 independie ! 
temen te del ejercicio de los sent idos, v mandarlo' 
as, las facultades del alma. En efecto, en ye MIEO 

un S ñ T e n t l " ° C n d P r ¡ n C Í ' , Í 0 a c t i ™ ejerciendo 
noro no mf T p r ? p i a í ' 0 l u n t a d ' P U e s mi>-» 6 ^cho poique mi alma lo ordena así, en ánimo de compa- • 

Z ^ l T T x ^ 3 ™ ^ S 6 « U D , a ^nsación que 
as? o n ' ' . i J e , t 0 " q ,Ue í e i n t e n t 0 ó escucho, 
• i co.no podna dejar de hacerlo inhabilitando los 

órganos respectivos. 

l m v 8 7 ; n t E l n C a S t e l l a n o n ° ha-V V0Z »¿«iv,., aunque 
hay sentido pasivo. Se cree que la voz pasiva se k -
^ESA con el verbo auxiliar SEH y el participio pa-

Y o s o y amado. 

Per en este ejemplo, lo mismo que en todos sus 
semejantes, no hay mas verbo que Ser v e l único 
que se conjuga: soy, eres, es, somos, sois, son; avia-

do no es un verbo sino un simple adjetivo, que con-
cierta en género y número con el sujeto, lo mi mió 
que cualquiera otro adjetivo y que sale de su línea 
positiva siempre que así nos acomode! E j . 

Yo soy amado. 
\ o s o y muy amadn. 

Yo soy amadísimo. 
388. De lo expuesto se deduce también que ser no 

es auxiliar de otro verbo, y que en estas proposicio-
nes funciona de la misma manera que en las si-
guientes: 

Yo soy humilde. 
Yo soy capaz 
Yo soy prudente. 

MODOS. 
3 8 9 . Cuando decimos P E D R O cauta puede signifi 

carse que Pedro es cantor, ó que Pedro está cantan-
do. E n el primer caso anunciamos la calidad esen-
cial del sujeto Pedro, y en el segindo, su modo ó 
manera de estar accidenta/. Hay, sin embargo, en 
ambos sentidos una analogía que'autoriza la iden-
tidad de la expresión, porque el cantor no es sino 
un ser metafísico que nos presenta la idea incesan-
te del cantar ó del canto, por cuya razón decimos en 
ambos casos: 

Fulano canta en lugar de en canfor. 
Fulano canta en lugar de es'd contando. 

Pero se ve patentemente que para el segundo ca 
so se puede emplear va, anda, viene, es ta, ó cualquier 
otro verbo, mientras que para el primero, no cabe 
más que el verbo ser, porque se habla de una cali-
dad esencial. 
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390. El castellano se aviene mejor á los tiempo/ 
simples q n e á los l lamadas compuestos; sin euibar 
go, debe hacerse uso de estos, cuando haya dos et 
contrados en la frase. E j . 

Ayer vi á mi amigo bueno, y hoy le he encontn 
do muerto. 

SUBJUNTIVO. 

395. Est. sentido ilimitado hace del infinitivo un 
sustantivo metafisico, que no es raro ver precedido 
de un adjetivo. Ej. 

Tiene un reir que encanta (una risa). 
Su decir es chistoso (su dicho). 
El volar de las aves (el vuelo). 

SINONIMIA DE LOS TIEMPOS. 

396. El primer tiempo precedido de la conjunción 
si, es sinónimo del décimo, y es un futuro. Ej. 

Si viene Pedro. Si viniere Pedro. 
Si juega Juan. Si jugare Juan. 
Si no lo consigo. Si no lo consiguiere. 

397. El tiempo sétimo es muchas veces sinónimo 
del décimo, especialmente si le precede un impera-
tivo. Ej. 

Dá lo que puedas. Dá lo que pudieres. 
Ooje lo que quietas. Coje lo que quisieres. 
Cuando le vea. Cuando le viere. 

398. En el sentido interrogativo el primer tiem-
po es sinónimo del cuarto. Ej. 

¿Cuándo se casa Antonio? ¿Cuándo st casará Antoniot 
iCuándo vienes? ¿Cuándo vendrás? 
399. El imperativo es sinónimo del infinitivo y 

del tiempo cuarto. Ej. 

Andar^ muchachas, (andad.) 
en llegando descansareis, (descansad 

La forifla, imperativa de este modo, y el modo de 
mandar es simple y rápido: un solo verbo la co-
mienza v concluye. Ej . 7rae, ten. vé, anda, corred. 

391. Se diferencia de los demás modos, en quex 
acción completiva expresa idea de un futuro dub* 
tativo. E j . 

Dudo que vengas. 
Espero que vaya. 
L e dijo que viniera. 

I M P E R A T I V O . 

392. Este modo es de mando, y su? formas de iií 
dolé afirmativa, por consiguiente no admite la ro-
gación. E j . 

Amad, marchemos, partid. 

393. El relativo os se une a la segunda persow 
de plural perdiendo esta la d. Ej. 

Amaos, socorreos. 
A excepción del verbo ir que no la pierde: id«s] 

no ios. 

I N F I N I T I V O 

394. Equivale á decir indefinido; porque este me 
do es una abstracción cuyo sentido no mira á tiemp 
persona ni número. Arnnr, no explica tiempo ' 
modo, ni la persona ó personas que aman. 



• M ¿ f l 
C O M P L E M E N T O S . 

400. El complemento es directo siempre que a 
é\ te rmine la acción del verbo y puede estar ó r 
precedida de la preposición a. Ej. 

Amo LA LECTURA. El sujeto rige AL VERBO. 

Yo amo que? LA LECTURA. 
El sujeto rigt A quien? AL VERBO. 

La lectura es el término donde concluye la acoiói 
del verbo amo; AL VERBO es en el que termina 1? 
acción del verbo RIGI:. 

401. Puede reconocerse este complémentoj dandi 
á la expresión el sentido pasivo, y si el eomplemeni 
to puede pasa r á ser sujeto, será directo. En efec-
to, los ejemplos anteriores pueden convertirse ei 
estas expresiones: 

L A LECTURA es amada por mí. 
E L VERBO es regido por el sujeto. 

E n las cuales lo lectura, el verbo son sujetos dt 
estas . proposiciones. 

402. E l complemento indireeto es aquel que s< 
jun ta con cualquier verbo por medio de alguna p«-' 
posición expresa ó tácita. Ej. 

Me'entrego AL E S T U D I O . 

Duermo DOS H O R A S . 

403. Se reconoce el complemento indirecto cuan-
do repugna el cambio indicado y l leva la preposi-
c ión a. 

404- Algunas veces, para efectuar este cambio.! 
hay necesidad de emplear expresiones desusada?! 
como en este ejemplo: 

El general no deja DORMIR á los soldados. Al dar-
le sentido pasivo seria, no es dejado ó no se deja por 
el General A los soldados dormir. 

405. Eu fraces que lleven sentido pasivo, puede 
el complemento directo ir precedido de cualquiera 
de las preposiciones por y de. Ej. 

La canción es cantada por. P E D R O ; pero entonces 
se distingue en que al dar le la forma activa, el 
complemento directo, omitiendo las preposiciones, 
viene á ser el sujeto de la proposición. 

406. E u general, las demás preposiciones jiro 
duceu siempre complementos indirectos. 

407. E l complemento dé un verbo neutro siem-
pre será indirecto. 

408. En las expresiones s igu ien te s 

Te A M O A T I . Os veré A VOSOTROS. 

LOS complementos indirectos A ti, A vosotros, son 
iedUudant.es ó pleonástieos, lo que sucede general-
mente cuando estos complementos son sustantivos 
relativos y traen la preposición a. 

409. Se suprime la preposición, aunque el com-
plemento directo sea de persona, en el sentido inde-
finido, y cuando al complemento acompañe un ad-
jetivo numeral Ej. 

BUSCO AMIGO.*. 

Necesdo HOMBREÓ para esta empresa. 
Solicito TUE-i dependientes. 

110. 'Veuer, en sentido de poseer, no admite la 
proposición para el complemento directo. Ei . 

Tengo una mujer juiciosa. 
Tenan un hermano querido. 



411. Tener, en cualquier otro sentido, admite ¡/ 
preposición para el complemento. Ej. 

Tengo á mi mujer enferma. 
Tengo á mi hermano en el colegio. 

R E G L A S G E N E R A LES. 

412. No es raro ver al verbo omitido en la w m 
sición, ó bien repetido. E j 

Al viento las penas, 
Las copas llenad, 
Bebamos bebamos, 
Del suave licor. 

(Meléndez Valdéz.) 
413. Cuando concurren dos ó más sustantiva 

como sujetos de un mismo verbo, éste irá en plural 
o es preciso qui tar la idea de pluralidad de aque-
llos, haciendo de sus partes un conjunto, un todo 
espreso o tácito. E j . 

Asuntos, pensamientos, imágenes, versificación, to-
do ES original, todo (1) propio; nada (1) ' tomado dé 
antiguos, ni (1) de modernos escritores. 

414. Hay casos en que habiendo idea de plural! 
dad va el verbo en singular. Ej. 

¿Ves al salir de la aurora 
Cuánta avecilla cantó? 

¿Ves cuánta abeja industriosa 
De la colmena salió? 

Cadalso. 

(1) Elipsis de es. 

Cantaron, salieron, habria sido una fal ta aunque 
está patente la pluralidad. 

415. Hay sin embargo, algunos idiotismos donde 
se vé con mucha gracia el verbo en plural, no obs-
tante haber una singularidad patente. E j . 

¿Quién va allá? 
Parece que por acá 
Asamos carne también. 

Iriarte. 

416. Haber, unipersonal, es de ambos números-
Ej-

Hiy hombre que. 
Hay hombres que. 

En este caso tiene la significación de existir. 

ADVERBIO. 

417. Esta palabra no es parte elemental de la 
proposición. En la naturaleza no hay más que seres 
(sustantivos) las calidades de estos (adjetivos) y el 
acto del entendimiento juzgando de los seres y sus 
calidades con el auxilio de los verbos. 

418. Lo que constituye la naturaleza del adver-
bio, es la propiedad que tiene de poder unirse á un 
adjet ivo calificativo, activo ó pasivo, modificándole; 
no hay verbo sin idea adjetiva, y á ésta mira siem-, 
pre el adverbio, nunca el verbo. 

419. Los adverbios terminados en mmte se for-
man de casi todos los adje t ivos calificativos, aña-
diendo mente al femenino de los terminados en o: de 
bueno, buenamente; de buena, buenamente] y esa mis-
ma terminación se añade á los adjetivos de cual-
quiera otra, de fácil, fácilmente] de feliz, felismente. 



420. Cuando concurren dos ó mas de estos ad 
verbios para modificar á un mismo verbo, el úUm 
so lamente tomará la terminación mente, ejemplo: 
Se po r tó g ande, noble, guarosamente, 

421. Los adverbios de cant idad, excepto muy k 
leu de la es fe ra adverbial, trasformáodose en adié 
tivos concordes en géqevp y número con los sustar 
ti vos á que se refieren. Ej . 

Cuanta* veces. 
Mucha gloria 
Demasiado rigor. 
Bas'an'e lujo 

Tanh-s trabajos. 
Mucho honor 

Demasiada franquea 
Pastantes honores. J B 

422. Es necesario igualmente saber distinguirá 
adverbio de afirmación también d'd comparativo ¿ 
gua ldad ta» bien, pues tm'oy van pierde la sílabs 

'o cuando preceden á un adjetivo calificativo ó á m 
adveibio E j . 

Can t a tan bi^n como usted. 
L sted canta y yo tamban. 

42o Igual distinción di liemos hacer entre ¡un 
co y el a d v e r b i o de negación'" tampoco. E¡. 

Lo veo Un i)oco como usted. • ; 

Usted no ¡ e vé tampoco ¿o. Á 
424. Nunca, es sinónimo de jamás, y para mayor! 

energía , concurre jomús Con nunca y "por síénipr?; 
!>ero m nun -a jtim U van antes «Id verbo, m> puede 
-'i la negación no. Ej. 

No lo jamás. Jamás lo haré. 
No b> diré nunca. N « « , a lo diré d 

Sunca jamás ¡., haré. 
No lo ha r é niui¿a j't,,n4s. 
l'or o pura si>emp,y ¡timas 1<> juro. 

42o. No, es algunas veces superabundante ó pie 
onástico, y no lleva sentido negativo. Ej . 

Pobreza vale más que no deshonra. 
Mas quiero t rabajar que no dormir. 

O lo que es lo mismo: 
La pobreza vale mas que deshonra. 
Mas quiero t r aba ja r que no dormir. 

426. No, afirma siempre que precede á sin ó á si-
no. Ej. 

Nos¿« miedo lo hace. 
Esto es con miedo lo hace. 

No deseo sino su bien. 
Esto es, deseo su bien. 

427. Cuaudo la negación no, Vá antes del verbo, 
puede ir o t ra negación despues para dar mas ener-
gía á l a expresión. Ej . 

No he v is to á nadie. 
No hay ninguno. 
No lo ha rá jamás. 

428. Pero si precede al verbo ot ra negación que 
no es «o, esta no puede entrar ya en la frase. E j . 

A nadie he visto. 
Ninguno hay. 
J a m á s lo haré . 

429. Hay también adve rb ios que no pueden jun-
tarse con ciertos verbos sin cometer un pleonasmo 
y hacer viciosa la frase. E j . 

"Vendré después Vendré. 
Vuelvo atrás Vuelco. 
Sube arriba \ . . S u b e . 



, Muy, precedido de la negación no, equivale 
a poco. E j . f 

N/7 es J u a n muy juicioso. 
Esto es, Juan es -poco ju ic ioso. 

P R E P O S I C I O N . 
431. La preposición por sí misma t iene un senti 

do incompleto: l a pa labra que completa su si^nifi-
cacion es su complemento . Así en Ir A FÍ*ma pe-
lear POR I.A P A T R I A ; hablar D E SUS AMiobs, las'ta 
labras Roma, la patria, sus amigos, son los compie-
mentos de las preposiciones, A, POR y DE. 

432. La preposición hace s iempre indirecto el 
complemento, menos a cuando el complemento es 
de persona o cosa personificada, y las preposiciunes 
por y de en los casos-que quedan indicados al ha-
blar de ios complementos. 

433 Pidiendo el verbo an teceden te una preposi-
ción, el termino de é s t a será un infini t ivo. Ej . - ! 

Cantando por ó para a legrar le . 

434. SÍ a t en tamente se considera el verbo de la 
preposn-ion, sin esfuerzo hallaremos en ella una sig-
nificación ad je t iva . E j . 

Hacia quiere decir vuelto. 
falto-

• • acompañado. 
y f 1 • contenido. 
™ra- • destinado. 
(.ontra opuesto. 

43"». Un;, misma preposición puede indicar dis-
t i n t a s relaciones. ' 

De término: . . . . Lo$dejaremofe para mañana. 
De destino . . E s t e li.hro.es para Juan. 

De o b j e t o . : . . . . T raba jo para gana r la vida. 
De tendencia. . . Salgo para Granada 

436. Siendo los nombres el origen natural de los 
verbos, éstos son s imples cuando conservan ía ini-
cial de aquellos. E j . 

P r i n c i p i a r . . . . . . .de principio. 
Es tud ia r de estudio. 
C o n s o l a r . . de consuelo. 

437. Son compuestos si llevan antepuesta una 
preposición que no l leva el sustantivo. E j . 

A brazar de braza. 
Des puntar de punta . 
E x clamar de clamor. 

438. Pero la significación de algunos nombres y 
verbos queda enteramente des t ru ida , cuando á és-
tos se anteponen algunas preposiciones. Ej. 

In fiel contrario de fiel. 
Dis favor de favor. 
Dis convenir ,, de convenir. 

439. E s muy común ver repet ida la preposición 
en cada uno de 'os incisos. E j . 

Y tú solo, Señur, fu is te ensalzado. 
Sobre la a l ta cerviz y su dureza 
Sobre dereclr .s cedros y estendidos, 
Sobre empinados montes y crecidos. 
Sobre torres y muros. ( H E R R E R A . ) 

440. E n muchos casos se omite la preposición 
sin a l te rar el sentido. Ej. 

Le ha l lé (con) los brazos cruzados 
(Entfe) tú y yo lo haremos. 
Vendré (hasta) el año entrante . 



441. L a preposición in pierde la n ó la camlí 
en r, siempre que entra en composición de palabr¡ 
que empiezan por l a r . E j . 

I r regular , irracional, ilícito, ilegal. 

CONJUNCION. 
442. Como el oficio de la conjunciones pnlaa 

las palabras y proposiciones unas con otras est-
meceremos algunas reglas respecto del empleodea 
gunas conjunciones. 

443. La i se convierte en * delante de i 6 hi l 
jcni pío: 

Pedro é Ignacio. 
Padre é Hijo. 

444. Se suprime algunas veces la que. E j . 

Quisiera (que) me amases. 
445. L a o se convierte en M, delante de o ú ho i 

Ejemplo: 

Pedro ú Onofre. 
Mujer ú hombre. 

446. Sino se usará siempre como negación. Ej. 1 

No deseo sino vengarme. 
447. La conjunción í , se pone antes del último 

miembro de la frase que enlaza, y se omite en te 
demás. E j . 

La lengua castellana, por su elegancia, claridad, 
•pureza, flexibilidad Y abundancia, puede exprmi 

con justa equivalencia, cuanto lo y de Iveno Y lelilí 
en los grandes maestros de la antigüedad. 

/ 'PAGANINI.) 

448. Siu embargo, suele expresarse la conjunción 
Y delante de cada miembro, p a r a comunicarle más 
fuerza al discurso. Ej. 

Y no temo añadir que si toda la junta Sevillana, 
Y los miembros que la movieron á insurrección, Y 
sus satélites, Y sus emisarios, y sus diaristas, Y sus 
trompetas y factores &c. 

(JOVELLANOS.) 
449 Que, va .muchas veces por muy. E j . 

Se mantuvo el hombre t ieso que tieso. 
450. Que. va también por y, por mas y por pero. 

Ejemplo: 
Con él se atreverá que no conmigo. 

451. Q ie de, va en lugar de cuantas. E j . 
¡Qué de males esa maldita ceguedad no aborta! 

( JOVELLANOS. ) 
452 Q,«« por ya. E j . 

Q,ue llueva ó que truene. 

453. Ni, va por sin. E j . 
Hombre sin crédito ni dinero. 

454. Así que, se elide en el segundo miembro. 
Ejemplo: 

Así que entró en la sala y (así que) r ió tanta gen 
te se aturdió. 

455. E! lugar de la conjunción en la f rase es inal-
terable, no admite inversión, forma siempre cabeza 
de los incidentes, y en caso q u e se quieran traspo-
ner éstos, la conjunción irá con ellos. Ej: 

De los osos seas comido. 
Como Fabila el nombrado. ( C E B A N T E S ) . 



I N T E R J E C C I O N . 

4o0. La inter jección no tiene lugar fijo enlamo 
posición, allí donde el ánimo agi tado prorrumpe« 
un gri to enérgico, irá la interjección, ya sea al pric 
^«pio, al medio ó al fin. Ej . 

¡Ay del pueblo, del templo, deLmuroJ 
jAy de tí, desdichada Salem! 

(PESADO.) 

457. La interjección no debe usarse indistinta-
mente y al acaso: una interjección, cuando el ánio» 
esta en calma, deja de se r interjección, y no es mfc 
que un sonido vago, vano. Aún en una narración 

piedad m f e r j e c é i o n e s ' y I , u e d e n emplearse con pro-f 

Súbito r u m o r de e s p a l a s 
Cruje, y un ¡ay! se escuchó; 
Un ¡ay! moribundo, un ¡ay! 
Q u e penetra el corazón; 

Q u e hasta los tuétanos hiela 
Y da al que le oyó temblor; 
Un \ay \ de a l g u n o que al mundo 
1 romuncia el último adiós. 

(ESPRONCEDA.) 

F I G U R A S D E C O N S T R U C C I O N . ? I 

458. Se llaman así c i e r t a s licencias ó trasgrecú-
nes de las reglas gramat icales que se pe rmi te ! algu-
nas veces en ia construcción. 

459 Las principales son cinco: primera la hi-
' he'!pS^ tercer*' el pleonasmo-, 

cuarta, la a/épauc quinta , el modismo. 

460* Hipérbaton, es el orden inverso de la cons-
trucción. Ejemplo: 

Aquí acabó Cervantes su vida. 
¿Qué delito ha cometido usted? 

en tigar de 
Cervantes acabó aquí su vida. 
Usted ha cometido un delito ¿cuál? 

461. Elipsis, es la supresión de algunas palabras 
innecesarias pa'-a la integridad material de la ora-
ción; pero no para fijar el sentido con claridad. E j . 

Buenos dias. 

poi T e n g a usted buenos dias. 

Yo gano veinte y t ú ciento, 

por Yo gimo veinte y tú ganas ciento. 

462. No os lo mismo oración incompleta que 
elíptica, porque la primera supone f a l t a de palabras 
y de sentido, y la segunda de aquellas y no de éste. 

463. Pleonasmo, es una licencia que consiste en 
añadir alguna palabra absolutamente innecesaria, 
porque nada añade al sentido, pero, que usada algu-
nas veces con tino dá mas fuerza á la expresión. 

Lo vi con mis propios ojos. 
Lo escribí por mi mano. 
A mí me dijo. 

En lugai de lo vi, lo escribí, me dijo. 
464. Silepsis, es la concordancia de las palabras, 

atendiendo á la idea que significan, v no á sus acci-
dentes gramaticales. Ejém/lo. 

Su majestad está bueno. 
Su majestad está informado. 



F I N D E LA SEGUNDA PARTE. 

En estos dos ejemplos falta la concordancia dé 
género gramatical por atender á lo que significa? 
magestad y alteza. 

En los que siguen, la de número por atender ¡. 
gualmente al sentido, fcj. 

La mayor parte de los enemigos quedaron en el 
campo. 

Una multitud de personas lo vieron. 
465. Modismo, llamado también idiotismo, es un 

modo de hablar contra las reglas ordinarias del ar 
te; pero peculiar de cada lengua y el cual se niega 
al análisis escondiendo como de intento los tantos 
y tan diferentes sentidos de que es susceptible. Ej. 

Tomó las de Villadiego. 
No hay tales carneros. 
Va voy, que me estoy peinando. 

TERCERA PARTE 

ORTOGRAFIA. 

446. Es el arte de emplear con propiedad en la 
escritura los caracteres y signos de puntuación de 
un idioma. 

Estos caracteres Son las letras que representan 
los sonidos y articulaciones, con las cuales se for-
man las sílabas y palabras. 

E l alfabeto español consta de veintisiete le t ras 
que son: a, b, c, ch, d, e,f, g, h, i, i, l, U, m, «, fí, o, 
p, q r, x, t, u, v, x,;/, 2. 

Divídeuse en vocales y consonantes. Las primeras 
indican sonidos simples; y son a. e, i, o, u. Las se-
gundas indican articulaciones, y son: b, c, ch, d, f , g, 
h, i, l, 11 ni,, », fi, p, q,r, s, t, v, x, j / J^ady i r t i endo-
se queda y hace unas veces de vocal y otras de con-
sonante. 

Las letras se Idividen también en mayúsculas y 
minúsculas, distinguiéndose unas de otras por su fi-
fi gura y tamaño. 

467. Las letras cuyo uso puede equivocarse son: 
la b, con la v, la c, con la q, ó con la 2; la m con la n 
la r con la rr\ la x con la es, j , g 6 gs. También es 
dudoso el uso de la h. 
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la r con la rr\ la x con la es, j , g 6 gs. También es 
dudoso el uso de la h. 
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USO DE L A S L E T R A S . 

A. Se duplica eu algunas voces: Áarón Saan 
ara, Isaac, Canuta, y con la h interpuesta en oír,, 
caso* 4Ibuhald. Atbakaca, y por abreviatura en 
vezas, autores] a s í A A . 

B. Se escribirá esta letra: 
Jo 2eapue8 de m C0D1U tín hombre, sombra 
2 En las silabas bta, ble, bli, bb, Mu, br¿ hr, 

brt, bro, bru . 

3° En las dicciones terminadas en hilidad V er 
fulísimo c o m o afabilidad, nobilísimo. 

4° E n las s í l abas ab, ob, sub, como e n abroaar d 
tener, subterráneo. • ; 

o" En los tiempos de los verbos terminados ei 
bir, menos 1<>S de hervir, servir, vivir, Y y u s con,, 
puestos. 

En la terminación abade las personas del na 
sado simultáneo de los verbos termindos en a,-. Ej 
amaba, llorábamos, soplabais. j 

7° Antes de * como en obstruir, obstáculo. 
b" En ios tiempos de los verbos saber, caber ha-

ber ir sorber, deber, beber, y sus compuestos.' 
^ « Guando articule directamente la « com«> en 
oídla, buitre; menos en Jos tiempos de volar, volcar, 
vulnerar, divulgar, volver, y las palabras vuelco, 
vue'va vuelta, vuesa, vuestro rulcano. vu/qc, vulgar, 
convulsión,párvulo ypavu ra. 

10° E n los s u s t a n t i v o s t e r m i n a d o s en uho como 
en cubo, tubo, rubo (zarza,) 

O. Esta letra tiene fuer te la pronunciación coi | 
a> voca.es a o, «, como en casa, copa, cuh, y tam ! 

bien antes de consonante, ya forme ó no sílaba cor, 
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ella como en acto, recluta. Con la e y la i tiene so-
¡ ido suave, como cero, cita. Se escriben con c: 

1? Las sílabas, cía, ele, di, cío, clu, cra¡ ere, cr>, 
ero, cm 

2" Las palabras terminadas en ciña y ciño, como 
cocina, tocino, meuqs resina, golosina, asesino, cam-
pesino, montesino,-tremes¿no, sietemesino, Eufrosino. 
potosino, casino, y otras. (1) 

o° Las palabras terminadas en c¡al como esencial, 
inicial/, y los verbos en ciar, como en rociar, viciar. 
lítenos ansiar. 

4° Las palabras terminadas en cia, ció, cualquie 
ra que sea su acentuación como audacia, policía, «•'-
ció, menos Asia, Acasia, Eufrisia, Atanasio, Gerva 
sio. antono'niasío, gimnasio, fusco ño. Iglesia, magnesio 
adefesiñy magnesio,- Dionisio, Pvslo, Rusia, ccloúo .fantn 
sia y algunas otras. Adem.ás se exceptúa ansia y lo* 
tiempos del Verbo ansiar. 

TV Los yerbos terminados en cer Y dr; menos co-
ser cuando significa dar puntadas, toser, asir y ser. 

b" Las palabras terminadas en anee y en ince Co-
mo tronc, romance, linee, 

7o L a s silabas cié, cien y cier; como cielo, cs»e. 
cié, ciento, conciencia, cierto, menos desierto, sierpe, 
sierra, sien, (parte de la cabeza) siervo, siete,' y l< s 
tiempos de los verbos serrar, segar: sentar, sentir, y 
sus compuestos. 

• (1) Esta regla y algunas lie las que siguen las creo dt-
alguna utilidad para los mexicanos que, pronunciando ni;:! 
ciertas letras, no podemos usar bien de ellas, si nos atene-
mos solamente á la pronunciación español« que no pos»-- -
mos. 



8o Las palabras terminadas en don como aten-
ción, resignación; menos despues de ce, c¿, cu, cluj 

fe,fu,flu, gre, mer, mi, pen, per, pre, pren, ver, ti, v 

ul, que se escribeu con s, y ademas pasión, prisión. 
Colisión, dimensión, disuasión, persuasión, evasión, 
extención, intensión, (sinónimo de intensidad.) pre-
tensión, ocasión, irrisión, posesión, contusión, con-
torsión, alusión, ilusión, y colusión. 

9" Los diminutivos cico, cito, cVio, cica, cita, cilla j 
como mucico, pastorcillo, mujercita; pero si el sus-
tantivo termina en s, ó sa, se escribirá el diminuti-
vo con s; como de Tomás, Tomasito; de pasa, pasi-
ta; de casa, casita. 

10° Las couvinaciones ac, te, ic, oc, uc, como en! 
acción, recto, adicto, docto, accidente, reducto. 

11° Los plurales de los sustantivos y adjetivos 
en 2, como de paz, paces; feliz, felices. 

Solamente dos palabras terminan en c, zinc, y vi-
vac. 

D. Nuca la s igue ¿>, sino v, como en advertir, ad-
viento. Nunca precede á la¿, pero sí vá antes de ra, 
como en administrador, admitir. 

E. Se dobla esta letra en las voces compuestas, 
de las preposiciones pre, sobre y re y de las que em-
piezan con C. como en reelecto, sobreedificar, pree-
xistente. 

Se dobla también en los verbos terminados en 
ear y eer cuando á la e no sigue otra vocal distinta, 
como en emplee, empléemos, cree, creería, creed 
Va también por y cuando la segunda palabra em-
pieza por i ó hi. E j . Pedro é Ignacio, madre é hijo, 
ingrato é impío, recomendar é influir. 

p . Es t a letra tiene hoy la pronunciación que i' ntes 
tenia ph] como en Fhelipe, Geographía, por Felipe, 
Geografía. Solamente una palabra termina en f: puf. 

G-, Es suave la pronunciación de esta letra con 
las vocales a, o, u, como en gala, gola, gula, y con 
la e y la i interpuesta la u como en guerra, guinda, 
y también con la ü diéresis como en vergüenza, á-
güero. Es suave también precediendo á la / y r, 
con quienes forma sílaba, como en gracia, gloria, y 
también lo es cuando precede á n, como en signo, 
incógnito. Es fuerte delante de la ey de la i, como 
en geme, ginete. 

H. Esta letra es en la lengua castellana un signo 
de aspiración; pero muy pocas veces se advierte y 
muy débil, como en huella, hueste. 

Se escriben con H: 
I o Las sílabas ue, ui, como en huevo, huida, vi-

huela, menos ueste (punto del orizonte.) Los deri-
vados de éstas voces que convierten el diptongo ue 
en o se escriben sin h como orfandad que se deriva 
de huérfano; osamenta, de hueso; ovíparo, de hue-
vo; oquedad, de hueco. Exceptuándose hospedaje, 
hortaliza, que se derivan.respectivamente de hués-
ped y huerta, y algunas otras, 

2" Las sílabas ia, te, como en hiato, hielo, bahía. 
En los verbos solamente en principio de palabra. 

3" Todas las palabras que empiezan por om, y on, 
como hombre, honda, honra, menos omnipotente, om-
nímodo, omne, ómnibus, omnicio, ombrío, ombligo, 
once, onceno, oncela, oncino, oncoba, oncósis, onco 
tomia, «neotra, onducal, ondulación, onfacina^ onfa-
cio,onfalo, onfalománcia, onda, <>nta, ontogenia, on-
tología y onzavo. 



en las voces deri-
4° Antes de la s í laba or. seguida de w, n, ó r ¿ J J . Se usará de esta letra: 

too horror, hornada , hormiga; menos orinecí, ornar, 1 . ° E n las silabas ja, jo,jio. y 
/ / s u s derivados: ormigon (argamasa) ornabeque, orlv.idas de las terminadas en ja Jo, como en cajita, 
uéfllo, ornis, ornitología, ornitomancia, ornitorincolcajero, cajista, 
(cuadrúpedo.) 

ó" Antes de la s i laba er, como en hermano, hervir 
menos erguir, ermita , eraiitaño, ermitología, ervilHpues de consonante. E . 
•' u " j Objeto, aJjehvo, subjuntivo^ conjetura. 

6". Las palabius que empiezan por hip,hist,i ^ , .ventúau-
hosp, como hipócr i ta , historia, hospedaje; menos ^ 

derivados de caja; ojuelo, ojito, oje-
ra, derivados de ojo. 

2. ° E n combinación con las vocales e, í] des-

/ . Las pa lao ias que empiezan por«/*, siginen- f d i a n „ e , fulgente, congeniar, márgen, pergeño, tan-
to vocal, como humano, humilde, lmmedad, humor. g e nte , türgente, gorgeo, algibe; y algunos otros. 

S. ° Las palabras hierro (metal) para distinguir-1; 
se de yerro (equívoco;) hora [medida de tiempo], de 
ora, (conjunción); huso (pieza de telar), de uso (eos 
ttimbre); hecho del verbo hacer, de echo del verbo: 

3. ° Las sílabas aje, eje, como ejemplo, ejército, 
paraje, lenguaje. 

Exceptuándose trage, tragedia, degenerar, gage, 
Vi u 11 u ü l veiDO nacer, oe echo del verbo! nonagenario, pagel, regencia, vegetar, sexagésimo, 

echar, haya de verbo haber, de aya (sustantivo) h i y todos los ordinales terminados en gésimo y gen-
tesimo. 

4 o Se escriben también con j las silabaste, j i , de 

po, (movimiento convulsivo) de ipo, veneno. 
I. Llamada lat ina para distinguirse de la Y griega. ^ -

I sase de ella en todas las voces en que halla de exis-i las personas de los verbos terminados en ducir, y 
ni; su sonido como en cuidado, veis, amais. 1 también de los verbos decir, t raer y sus compuestos. 

La Y griega, con l a cual pudiera confundirse, DO L- NO se liquida con la í, r , n , y con la t, sola-
TV*UI m a S q U e C ü m ° c o n s o n a n t e ó conjunción. '1 mente en algunos nombres de origen mexicano: tla-
UobJase esta letra en la terminación íshno del co, Tlaxcala. 

superlativo de los adjet ivos que terminan en ioj L L . Se escriben con 11, todas las palabras termi-
••argan Ja pronunciación en la •/; como, de frió, frito nadas en lia, lie, lio, como valla, (1; calle, caballo, 
mo, pero estos no deben confundirse con los que la menos ayo, aya, baya, mayo, payo, rayo, sayo, des-
cargan en Ja vocal anterior al diptongo ¿o. Ej . • ; 

Amplio, amplísimo; necio, necísimo. ( i ) Yaya es persona del verbo ir. 



mayo, ensayo, lacayo, malayo, soslayo, tocayo, gU E n principio de pa labra y déspues de las conso-
camayo, papagallo, tramoya, clarabolla, bollo, hojfnantes l, n y 5, se escribe sencilla y se pronuncia 
(concavidad hecha en la tierra) cuyo, tuyo, suri fuerte; como eu rama, rico, malrotar, honra israel i ta 
cocuyo, aleluya y arroyo. " También en las voces compuestas, cuando el segun-

M. Antes de /; y de b ha de escribirse siempre 1 do simple empieza por r; como en subrogar, próro-
y no w, como en ámbar, amparo. T a m b i é n suele pr ga, p re roga t iva . 

r inmediatamente á n como en himno, alumi Solamente se escribe doble entre vocales, cuando ceder 
N-^ Antes de y nunca se escribe m sino n cornostiene u n a pronuncición fuer te , como en carro, perro, 

corregir. 

S- Se duplica esta letra en las voces compuestas 

envidiar , envidia, convento. 
En las conbinaciones ans, ins, om. como c-n tran-

formar, instante, monstruo. H , , - , 
c„ „ , loessudeste, uessudeste. 

oo S í n D l a f i V 0 C e S e i , m ^ e c e r , é S e e , c r i b ¡ r á n con es ta letra: 
uoDioce.i, innato, innoble, innocuo, innovación ni» 
minado, innumerable,; perenne, connivencia CODK 1 0 T o c l o s l o s plurales de los sustantivos y adje-
tura l , innovar, innegable, innecesario. ' j tivos, como robles, de roble; buenos, de bueno, me-

Ñ, Nunca va en principio ni en fin de p a l a k n o s d i e s - , , . , , , , . 
ni antes de consonante. 1 2" L a terminación istmo, ísima, de los superlati-

O- Se dobla esta le t ra en la primera persona d i v o s ' c o m o S a n d í s i m o dé g rande , 
s ingular del presente de ir dicativo de los verki 3o La terminación de las segundas personas de 
loar y roer, loo y roo: también en la tercera persa] singular y p lura l de todos los verbos, menos la de l 
na del^ pasado definido del primero de estos verbos singular del imperativo del v e r b o Hacer y sus com-
loar: loo. E n las palabras: hemorroo, loor, zoófito, puestos satisfacer y deshacer, que t e rminan en 2 en 
zoología, cooperar, coordinar y otras. ' ',1 estas personas: haz, deshaz, satisfaz. (1) 

P- Va antes de las consonantes c, s, t en alguna: 4o E l relativo se, ya vaya solo ó unido á a lgún 
voces, como en apto, rapto, concepto,' elipsis, reW V f i r t» E j . 
so, nupcias. 1 

Q. Solamente se conserva pa ra las sílabas qm 
en que la u t s muda como en querer, quitar. 

R . Es ta letra se escribe sencilla y se pronuncia 
suave en medio de dicción y entre vocales. E j . 

Caro, perico, montera. 

Y también en medio y fin de sílaba como en gra-
cia,. broma, orden, clamor. 

Amarse, se salió, salióse. 

5" El t iempo 9 . 0 de todos los verbos: amase, te-
miésemos, partiéseis. 

6o Los adje t ivos derivados terminados en oso; co-
mo honroso, amoroso; y los sustantivos oso, coso, fo-
8ot reposo, raposo y coloso. 

(1)Y también satisface 



7* Las palabras t e rminadas en siso, miso y 
menos enfermizo. 

8" I^iá palabras te rminadas en Í/wj y trieno 
lascivo- ttoscivo. 

9" Las terminadas en esco é ismo como abisro 
pintoresco. 

ID. ° Los nombres acabados en isla que denota 
secta ó profesión como calvinista, organista. 

11. 0 Las palabras q u e empiezan por es, con 
España, estimación., menos ezra, ezraita. 

12. ° En medio de consonantes} como iustanfc 
perspectiva, solsticio, abst inencia. 

13 .° El verbo espiar (sinónimo de observar cor 
disimulo,) de expiar ( 'satisfacer el delito por .algia 
sacrificio;) y el verbo abrasar (quemar.) para dfr 
tingnirlo de abraza?, (da r abrazos). . , , | 

. 14. Las sílabas sil y sig] como silvestre, consig-
nar menos alguacil. . , t 

15. ° Los nombres te rminados en sis Como, cri-
sis, paréntesis. „ 

16. c Los nombres nacionales ó gentilicios, qn: 
terminan en es, como portugués, francés. 

17 . ° Los uombrf.s t e rminados en ense coraoai 
maqúense, forense, excepto vascuence, 

18. ° Los que acaban en sura, corno c e n a r a , do-' 
nosura, menos dulzura, 

T . -Es t a letra va a lgunas veces-antes de m y n. 
en como aritmética, logaritmo, atmosfera, Etna, et-
nografía, 

U- Se escribirán con e s t a letra: > •', | 
1.'° La.s palabras que. empiezan por. ¡ih, como 

ubicuidad. 
2 . ° Las que empiezan por ul, como último, |l-

traje, ultramar, menos hule , bulan, huí viche. 

3. ° Las que empiezan por un, como uncir, uná-
nime, universo. Exceptuándose húngaro hundir, 
hunuto, (árbol) y sus derivados. 

4. ° Las que empiezan por us. como uso, usted, 
usía, exceptuándose husmo, húsar, huso, hustonía 
(planta) y sus derivados. 

5. ° Las que empiezan por ut, como útil, útero; 
menos huta, (cabaña), y hu t ía (cuadrúpedo). 

No admite b en las Voces de que es inicial mas que 
para ubre, umbral, umbrío, urbano, urdimbre, ubi 
cación, ubicuidad y sus derivados. 

Se duplica solamente en las palabras, duunviro, 
duunvirato. 

V. Se escribirán con esta letra: 
1. ° Todas las palabras que empiezan por U, co-

mo llave, llovizna, menos la terminación aba del 
pasado simultáneo: llevaba, lloraba. 

2. ° Los sustantivos terminados en ava, ave, avo, 
eva, evo, iva, ivo, me DOS cabo, rabo, nabo, aldaba, 
haba, taba, baba, traba, copaiba, arribo, estribo, 
mozárabe, árabe, cabe, encibo, chivo, alabé, jarabe, 
plebe, trabe, criba, arquitrabe, genabe, sílaba, sebo, 
diatriba, alabe, guayaba, casaba, aljaba. 

3. ° Las silabas ven y vin, menos en bendecir, 
benjuí, Bengala, prebenda, obenque, y las personas 
de los verbos terminados en bar, ber y bir. 

4. ° Los tiempos de los verbos, estar, andar y te-
ner, menos en las terminaciones aba del pasado si-
multáneo. 

5. ° Los verbos terminados en viar, menos ago-
biar, cambiar, rabiar, entibiar, enturbiar y resabiar. 

6. c El verbo revelar (descubrir un secreto) pa-
ra distinguirlo de rebelar (sinónimo de sublevar). 

7. ° Varón (criatura racional del sexo masculi-



no) de barón (título): vaqueta. (piel curtida) deis 
queta pieza d¿ fusil ó : pistola; bendición (la aecióP 
ó efecto de vender), d e bendición (la acción óefect 
de bendecir); rosto (dilatado ó ext-uso); de baa 
(del verbo bastar). :•« 

X No debe susti tuirse ésta letra con -es, ni s 
se usrá de ésta solamente en las voces que exige, 
su sonido como eii, exordio, exaltación, exhorto.«! 
patriar, extracción, v al fin de las palabras carcax! 
box, dux. relox 

Y. Va como consonante, cuando hiere á las vots 
les; corfi'ó yegua, !hoyó, álélu'va, i' de vocal en fin d¡ 
palabra en las voces terminadas en aii/ei¡\ 
como en rey, convoy, muy. También es vocal efiat 
do va de conjunción. 

Sé escribirán con esta letra. 
1. c Los diminutivos en yito y yita, de lasfc pal! 

bras terminadas e n ' / / a j y p , couu en ravita de raya] 
arroyito de arroyo. 

2. c Los tiempos de h>s verbos terminados (§ 
eer, corno cíe creer, creyó, creyera. 

3. c Los tiempos de los verbos terminados «j 
uir, como de concluir, concluyo, concluye*"»». r ••"] 

4. 0 Los tiempos de loS verbos cae/', raer y jf» 
Como cayeron, cayó, rayere, royese. ... , 

5. c La sílaba yun eptno yunque, ayuntamiento. 

Z Se usará esta le t ta : 
1. c Algunas veces an t e s de o, 0, u, couuíen zs 

pa, zona, zumo. Con la e y fe* ¿solamente en zeda ó 
zeta, (nombre de esta letra], zéfiro. zenit, zinc,, ai-
zaña, zipizape, zir igaña, zis-zas, zedoharia, zéiizá 
[mosquito llamado sanéudo] zenzoutle, zeqtiíy Ze 
•UwAioít o x ^ í .¡1 íáiiobjri r;i:-i!Ú-v>) s«nt»M 

2 . ° En los adjetivos terininados en az, como te-
naz. locuaz, audaz, y también los sustantivos faz, 
haz paz, agraz, disfraz, alcatraz y capataz. 

3 > En los sustantivos terminados en ex, qué se 
derivan de un adjet ivo como de viudo, viudez; de 
niño, niñez; de sandio, sandez, además, hez, pez, 
nuez, prez, tez, vez, soez, ajedrez, almirez, y tam-
bién los apellidos en ez como Rodríguez, Fernari-
dez. : " ¡ ^ ' V . , 

4 . 0 En los sustantivos y adjetivos en is, siempre 
que carguen la pió íureiación en la última i corno 
perdiz, matriz, feliz, menos anís, Luis y Asís. 

5 . c t n los sustantivos y adjetivas terminados 
en oz, como hoz, voz, precoz, veloz: menos dos, Dios, 
gros, os, pos, tos y vos (sustantivo relativo). 
" 6. ° En los sustantivos y adjetivos en uz' como 
luz, capuz, meros Jesús y cruz. 

7 . 0 En las' palabras terminadas en ozó y aza lla-
madas aumentativas, así como las que indican el 
golpe ejecutado.con algún instrumento, como porra-
zo, de perro; mujerazá, de mujer; balazo de bala; pe-
lotazo, de pelota. 

8 . 0 En los sustantivos en tza que se derivan de 
un adjetivo, como de vil, vileza: de grande, grande-
za; de fuerte, fortaleza; y además los siguientes: fre-
za,' nueza, preza almeza, corteza, cabeza, cereza 
cerveza, maleza, pereza y proeza. 

9 . 0 E11 los sustantivos en iza y los adjetivos en 
iza, como paliza, triza, pajiza, macizo, menps brisa, 
friso, misa, lisa, sisa, balisa, camisa,cornisa, divisa, 
pesquisa, poetisa, premisa, repisa, artemisa, profeti-
sa, liso, conciso, omiso, preciso, remiso, sumiso- in-
deciso y sacerdotisa. 



10 ° E n los sustantivos terminados en ko\ me- ¿ 

nos coso, foso, oso y pos«», (significando las heces 
que dejan las cosas líquidas). 

11. o En los sustantivos en 7/2«, menos mnsa, 
exclusa, garatusa é hipotenusa. 

1 2 . 0 E n los sustantivos terminados en an~~a, co-
mo bonanza, esperanza. y 

13. 0 En los sustantivos termiuados en zon, como 
trabazón, pescozon, armazón, razón. 

14. o En los sustantivos terminados en azgo, co-
me mayorazgo, portazgo, menos rasgo. 

15. © Antes de la c radical en las irregularidades ¡ 
de los verbos terminados en acer, ecer, ocer, ucir, . 
como-en nazca, deduzca, produzca, produzcamos. 

16 0 Eu las irregularidades de los verbos ter-
minados en cer y cir, despues de consonante, como 
venzo, de vencer; rezarzo, de rezarcir. 

17 . 0 Los verbos termiuados en izar, como gra-
nizar, atizar, menos los que se derivan de sustanti-
vos, en iso zsa, como avisar de aviso: sisar de sisa, 
alisar de liso. 

18. 0 Los verbos terminados en zar despues de y 
or, como forzar, almorzar, escorzar. 

19. 0 Los norabt es acabados en emo, como te 
rreeno, vivorezno. 

PUNTUACIÓN. 
- R T ^ ^ T U S ' . ÍJ 80» '/ 8 S S UFL, L Í Í J H I ) : ÍL»X ...» 

468. Es el arte que enseña á pintar en su lugar 
conveniente ciertos signos adoptados en la escritu-
ra, para indicar las pausas que se deben hacer le-
yendo, quebrar ó fortalecer la voz, pasando de un 
tono á otro, y evitar confusión en las enunciaciones; 

1 3 3 

pues sin estos signos 110 sería fácil ver el completo 
y perfecto sentido ideológico, ni distinguir tampo-
co los incidentes accesorios que han de acompañar 
siempre á cada razonamiento. 

469. Enlaza mal sus ideas quien mal puntúa, y 
prueba también que no sabe escribir, dando con esto 
ocasión á que el lector dude, yerre ó no compren-
da; á que pierda enteramente el hilo de la narra-
ción, y las principales circunstancias de ella. 

470. Los signos de puntuación de que nos servi-
mos en la escritura, son: 

Goma 

471. Se usará de la coma: 
I. Para separar las par tes semejantes de una pre-

posición como sujetos, atributos v complementos, 
Ejemplo: 

S U J E T O S . 

EL bruto, e l pez, e l a v e , 
Siguen su ley suave. 

(M. de la Rosa.) 

Punto y coma. 
Dos puntos. 
Punto final 
Punto in ter rogante . . 
Punto de admiración 
Puntos suspensivos. 
Paréntesis 
Guión 
Comillas marginales. 
Puntos d iacr í t icos . . . 



A T R I B U T O S . 

¡No hay quieir me asista! 
Gri taba ía m u j e r e s un perdido, 
Un servil, un ladrón, 'un anarquista, 
Ha querido matar á mi marido. 

(Espronceda). 

C O M P L E M E N T O S . 

Roma pidiendo humilde á los vencidos 
Leyes, aras, d o c t r i n a s . . . . . . . . 

(M. de l a Rosa.) 

I I . Para.separar las proposiciones que tienen el 
mismo sujeto ó pof-a extéñeion Ejemplo. 

Puebla el mar; surca el aire, el globo mide 
El cielo está puro, el sol bril la en su zenit. 

(M, de la Rosa.) 

Excepción. Si los sujetos, los atiibutos, los comple-
mentos ó las proposiciones de igual naturaleza es-
tán unidas por una de las conjunciones Y ó NI, no 
se usa de la coma, con tal que la reunión de estas 
partes no exceda al alcance dé la respiración. Ejem-
plo. 

Fuentes, jardines, quintas, y palacios 
A mis ojos brillaban 

(M- de la Rosa.) 
Sin embargo no se suprimirá la coma antes de 

las conjunciones Y, Ó"NI, cuando se repiten por ele-
gancia. Ejemplo: 

Voz admirable, y vaga, y misteriosa. 
[Espronceda.] 

Su yaron 110 vale nada' 
No hay enredo alli t¿i sal, 
Ni caracteres, ni versos, 
üfr lengua je, » es verdad. 

III . Antes y después de toda palabra, reunión 
de palabras ó proposiciones innecesarias que pue-
den omitirse sin alterar el sentido de' la t rasé / ta -
les como1 el apostrofe, algunas conjunciones y1'las 
proposiciones incidentes explicativas. 

' ' j APÓ^TRÓráy i , 
Y tú, Ronza, d e quien queda el nombre apenas. 

[Rioja.j 
o « » ' 

Decia, pues, señores que . . ¡ . ' i 
H a y , ¿i« embargo, en ambos sentidos. . . . 

[Mari. López.] 
», 

PROPOSICIONES I N C I D E N T E S E X P L I C A T I V A S . 

Dios qiu iodo lo ve, os tomará estrecha cuenta. 
Shakespeare, sin embargo, con mayor genio que 

saber, con maqor presentí'miento_ quei, cálculo, ADE-
L A N T Ó la forma del póétiiá dramático.' "' 

IV. Para denotar la inversión de un complemen-
to Ó de una preposición. Ej . 
üfi-i "ih oiisíj í i f p l s :B0i? íu t>Ií zfíl/jrti KOI oban^ieai 

Aunque la ciega.suerte, muestre acaso. 
La engañadora faz grata y propicia, 
N.i.en tu ilusión presumas, caro Krnes.to 
Que disfrute el mortal dicha cumplida, etc. 

[M, de h R'<:( .] 



V. Para denotar la elipsis del verbo. Ej . 

Juro que mis vestidos serán negros; mis aposen-
tos, lóbregos; mis manteles tristes; y mi compañía, 
la misma soledad. 

[Cervantes.] 

VI. Antes y después del suje to de una proposi-
ción elíptica, en la cual solo esta parte v-a expresa: 
Ejemplo: 

Los hombres tienen, cada cual, sus vicios. Aquí 
cada cual equivale á cada cual tiene sus vicios. 

VII. Despues de toda proposición incidente de-
terminativa. Ejemplo. 

La pasión que mas profunda huella deja en el al 
ma, es la de los zelos. 

VIH. Antes de la proposición subordinada, si va 
despues de la principal , ó despues de ella, si va an-
tes. Ejemplo. 

Yo leería si tuviera libros; ó bien si tuviera li-
bros, yo leería. 

472. Se usará del punto y coma: 

I. cuando dos ó mas enunciaciones se encaminan 
á nn mismo fin. y producen un mismo resultado: 
Ej. 

El hombre que se eor.duee honradamente y sufre 
resignado los males de la vida; el que lleno de san-
to zelo, ocurre á socorrerá sus semejantes, sin otro 
móvil que la cal idad cristiana; el que sacrifica su 
bienestar, su propia vida, por salvar la de un-des-
giaciado; en el cielo hallará el galardón ya que la 
jus t ic ia humana se lo rehuse. 

II. Cuando la causa sustancial de la oración pro-
duce -los distintos efectos. Ej. 

¡Al Dios de Sabahot, honor y gloria! 
Cantemos su poder y su bondad: 
Al débil dd la palma y U victoria; 
Confunde la altivéz y la maldad. 

473. Se emplearán los dos puntos: 
I. Después de' terminada una frase, cuando sigue 

otra que la desarrolla y aclara. E j . 
De cien truenos juntos re tumba el fragor 

En bosques, montanas, cavernas, torrentes: 
Quiza son del miedo los genios potentes 
Que el cántico entonan de espanto y terror. 

(Espiunceda). 

II. Cuando queremos intercalar en nuestros es-
critos, dichos ó sentencias agenas, repetir lo que o-
tro dijo ó lo que nosotros mismos hemos dicho án-
tes ó diríamos en circunstancias dadas. Ejemplo: 

Dice Monlau: "Los plurales son derivados grama-
ticales de los singulares. Señores es derivado gra-
matical de Señot." 

474. El punto final se empleará al fin de todas 
las frases independientes de las siguientes v que tie-
nen un sentido perfecto, ó que teniendo * relación 
con la siguiente, tienen un sentido terminante. E j : 

El hombre ha sido creado por Dios. Asi nos lo en-
seño la religión, dr acuerdo con la razón natural. 

(Balines). 
475. Sé usará del punto interrogante siempre 

que preguntamos ó nos preguntamos á nosotros mis-



mus y sigue sujeto á las mismas reglas del punto 
final, aunque pide un tono de voz muy distinto. E j . 

¿Qué hora esl ¿Qué edad tiene? 

Y como hay casos en que es tas oraciones interro-
gantes suelan ser largas, para que el lector no las } 
confunda con otras de dist inta naturaleza , llama- * 
mos la atención poniendo á la entrada este signo " 
vuel to al revés, en e*ta forma (¿) Ej . 

Pero di me por tu vida: ¿fías visto más valeroso 
caballero que yo en todo lo descubierto de la turra'] . 

(Cervantes.) 

476. Se usará del punto de admiración, siempre 
que expresemos la extrañeza, el terror, la indigna-
ción, el amor, la ira y cualquier sentimiento que a-
fecte el ánimo, y colocado al revés (¡) delante de la 
palabra que comienza la exclamación, si el periodo 
es largo. Sigue también su je to á las reglas del pun-
to final, y como éste, ha de pintarse cuando el sen-
tido esté acabado Ejemplo: 

Ahí IDfaniel Oh Dios! 
\Qué indianamente se ha portado.' 

477. Se usa rá de los puntos suspensivos, siempre * 
que omitamos algunas palabras ó frases de los pasa-
jes que c i t a m o s Ej . 

Un delator aquí yace. . . . 
Chito, que el muerto se hoce!.... 

(M. de la Rosa.) 
478. Usaremos del paréntesis para encerrar algu-

nas frases sueltas, siempre explicativas, las.cuales I 
contribuyen á la mayor claridad del periodo, pero 

que cuanto más se escaseen, tanto mayor será la 
prueba del buen gusto del que escribe; eu fiu, un 
paréntesis no es sino una idea vaga, errante, que no 
hallando un lugar conveniente on la oración, usurpa 
el de otras ideas esenciales. E j 

Pues señor (que es lo que yo digo) 
¿Quién ha de .gobernar la casal 

(Moratin). 

E l paréntesis precede á la puntuación y ocupa el 
lugar de ésta en el período. Ej . 

Que la, una entrara por la plana de Urgel (que 
era 'el país más acomodado para campear), hacien-
do. .. .8¿c. 

(Meló). 

Urgel es lugar na tu ra l de la coma que vemos des-
pues del paréntesis; pero se pone así, porque la par. 
te del paréntesis es s iempre re fe ren te á la propo-
sición que le precede. 

479. Usaremos del guión pequeño para separar 
la sílaba ó silabas de una palabra que no cabe en la 
línea ó renglón. 

E l mayor sirve para evi tar repeticiones de dijo, 
respondió, replicó, repuso, &c. E j . 

Venid, jovencitos, 
Disputad el premio, 
Que en esta caj i ta 

«• Destino al más diestro. 
¿Es bueno?—Excelente. 
¿Agradable?—Bello. 
¿Magoifico?—Insigne. 
¿Valioso?—Sin precio. 



480. Las comillas marginales sirven para señalar 
con ellas los pasajes que copiamos de otros autores. 
Empiezan desde la primera palabra y continúan 
tudas las lineas, ó solo se quedan al principio de la 

, primera y fin de la última. Ej. 
Di^e Solis: "Llegó á noticia de Cortés la obra en 

"que sé ocupaban estos pintores, y salía á verlos no 
"sin alguna admiración de su habilidad." 

Dioses, dice, ¡rae ois? ¡ah! no vencimos; 
Mas no entienda Jehová que nos rendimos.'' 

481. Los puntos diacríticos sirven para hacer pro-
nunciar la u en las combinaciones gue, yni, en cuyo 
caso no se liquida como en guerra. 'guinda. 

[Oh, que vergüenza! 
Suelen poner los poetas estos puntos cuando quie-

ren que una palabra desate el diptongo, contándole 
una silaba más. 

"Neptuno, el que del húmedo elemento'1 

Modera la soberbia impetuosa." 

( M E I . E K D E Z . ) 
"Por áspero camino 

Entra del mundo al erial desierto." 
(Reinoso.) 

L E T R A S MAYÚSCULAS. 
482. Se usará de la letra mayúscula: 
L En nombres y apellidos. Ej . 

Juan García. Manuel Robles. 
II. En los nombres de pueblos, naciones y países-

Ejemplo: 
México, España, Londres, París, Jalap«. 

III . En los nombres de montes, mares y rios. Ej 

Alpes, Pirineas, Océano, Sena, Sabino. 
IV. En los de fábula y mitología. E j . 

. Olimpo, Hércules, Vénus, Júpiter. 

V. En los de los seres abstractos personificados. 
Ejemplo. 

Genio, Envidia, Verdad, Moral, Paz. 
VI. En los de ar tes y ciencias, tomados como 

nombres propios, E j . 

La Gramática de la Academia 
La Filotofíi de Aristóteles. 
La Araucana de Ercilla. 

VII. En lus nombres apelativo* para no confun-
dirlos con los adjet ivos de calidad. Ej. 

General, Grande, Soberano. 
VIII. En principio de período y después de pun-

to final. E j . 
"El a lma no muere con el cuerpo. Todos los pue-

blos de la tierra han creído que &c. 

(Balines.) 
IX. En principio de cada verso: 

Reina de las dores rosa, 
Q,ue naces de vida llena, 
Tan pura, gentil y hermosa, 
Como tras noche lluviosa 
La luzde aurora serena. 

F IN D E L A TERCERA PARTE, 



CUARTA PARTE 
P R O S O D I A . 

483. Es aquella parte de la gramática que de-
termina de una manera tija el valor vocal de las 
sílabas, es decir, e! tono que es preciso darles y las 
inflexiones de la voz para pronunciarlas. • 

484. Este tono y estas inflecciones .dependen de 
la cantidad silábica y del acento prosódico que Si-
cilia llama predominante. 

485. La cantidad silábica es la medida de tiem-
po que se emplea en pronunciar una sílaba, relati-
vamente á las demás. 

486. Respecto á la cantidad, las sílabas son bre-
ves ó largas. 

487. Sílaba hreee es aquella que se pronuncia 
más ó menos rápidamente con relación á las demás. 

488. Sílaba larga es aquella que se pronuncia 
más ó menos lentamente con relación á las demás. 

D E F I N I C I O N D E L ACENTO PROSÓDICO 

Y CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS. 

489. Llámase acento prosódico ó predominante. 
la elevación de tono de la voz que en todas las pa-
labras castellanas se hace en una de las sílabas, 
más que en todas las otras d,; que cousta. 

49(1. El acento predominante de la dicción re-
cae siempre en la última, en la penúltima-ó en la 
antepenúltima sílaba, como se ve en amor, saludo, 
pájaro. Las palabras que cargan la pronunciación 
en la úl t ima sílaba, se llaman agudas; las que la 
cargan en la penúltima, graves ó breves, y las que 
la cargan en la antepenúltima, esdrújulos. (1) 

D E L ACENTO ESCRITO. 

491. El acento escrito es un signo en esta for-
ma (') que puesto sobre la vocal de la sílaba larga 
en cualquiera palabra, indica su verdadera pronun-
ciación. (2) 

492. En cada palabra simple no hay más que una 
sílaba larga y es aquella en que se hace mayor de-
tención al pronunciarla; como en Lóbrego, Lo; en ca-
MÍno, MI; en ruBt, BI. E s t a s sílabas se llaman agu-
das. largas ó acentuadas, aunque las más de las pa-
labras no lo lleven escrito, por e acusar un t rabajo 
inútil. 

ACENTUACION D E LAS VOCES. 

DICCIÓN AGUDA. 

493. Todo monosílabo ó palabra de u n a sílaba, 

(1) Aunque el acento no puede recaer más que en una 
de las tres últimas sílabas, hay casos en que por jun tarse 
á la dicción uno ó des sustantivos relativos, el acento va 
en la cuarta sílaba contando desde la última, como en bus-
cábamoste, y formando un derivado de un adjetivo esdrú-
julo, como en candidamente, aunque si se advierte, el acen-
to se. repite en la penúltima. 

('2) Las sílabas breves nunca se acentúan. 
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es por naturaleza larga, pertenece á esta diccon y í 
no lleva el acento escrito, ya termine en vocal ó 
consonante. E j . 

No, yo, ni, ya sin, sol, pan, vil. 

Exceptuándose aquellos monosílabos que tienen I 
más de una significación, y se pronuncian con raa- i 
yor detención en uno que en otrocasy: llevando es-1 
crito el acento en la acepción en que se pronuncian 
unís lentamente. Así es que se asentuarán: 

El mí, tú, sustantivos relativos, para distinguir-1 
los de el, tni, tu, adjetivos determinativos. 
• Sí, sustantivo relativo ó adverbio de afirmación, ! 

de si, conjunción condicional. 
Dé, persona del verbo dir, de de, {»reposición. 
Sé, persona del verbo ser ó saber de se sustanti 

vo relativo. 
Vé, del verbo ir, de ve del verbo ver. 
La voz aun, cuando es monosílabo y equivale á 

hasta, se acentúa en la a, aun. 
Cuando es disílabo y equivale á todavía, se acen- § 

túa en u\ aún. 
La palabra más, cuando es adverbio de compara- i 

cion, se acentúa: más. 
•194. Pertenecen también á esta dicción todas | 

las palabras de dos ó mas silabas que cargan la pro- [ 
nunciación en la última y solamente llevarán escri- [ 
to el acento las terminadas en vocal para distinguir- ! 
Us de las graves, terminadas también en vocal. E-
jernplo; 

Terminadas en consonante: vivac, pared, candil, I 
carcax. 

Terminadas en vocal mamá, tupé zequi, rondó, ' 
ambigú. 

1 4 5 

495. Y cuando termiueu en dos vocales forman-
do diptongo, en cuyo caso la última llevará el acen-
to, como pié, minué, benjuí. 

496. Se exceptúan las terminadas en dy\ cy, yo. 
uy, qne no se acentúan y cuya acent uación recae en 
la penúltima vocal co no guirigay, ley, convoy, muy. 

497. También le l levarán cua/, que,;quien, en el 
sentido interrogativo y admirativo, ¿qué busca?, 
¿quién diria esto/ y aun sin interrogación ni admi-
ración, en los casos'eu que'para dar la debida en-
tonación á la frase,¿sea preciso detenerse algo más 
de lo ordinario en Jas sílabas acentuadas. E j . 

Tenia no se qué de gracioso. Ignoro quién es la 
causa. 

DICCION G R A V E . 

498. Perlenecen á esta dicción todas las pala-
bras que terminan en vocal v cargan el acento en 
la penúltima sílaba, las cuales no lo l levan escrito. 
Ejemplo: 

Amigo, dinero, pobre, humilde. 

Sin embargo se acentuarán las voces como, cuan-
do, cuanto, y donde, s iempre que empiecen una cláu-
sula admirativa ó interrogativa. Ej . 

iCuándo te vas? ¡Cuánto infeliz pereció en el com-
bate' ¿Donde encontraré un asilo? 

Y también en los casos en que para dar la debi-
da entonación á la frase, sea prsciso detenerse más 
de lo ordinario. 

Ya sabes cuánto te estimo. 
Resta decir como el infante Don Femando llegó á 

ser rey de Aragón. 
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199. So» también de esta dicción algunas pala 
bras te rminadas en consonante que se derivan del 
la t in ó del griego, y las cuales llevan escrito el a-
cento en l a penùlt ima. Ej. 

Tesis, virgen, árbo>, fácil, jóven. 

500. También corresponden á esta dicción varios 
nombres patronímicos terminados en et que no se 
acentúan como: 

Martine.s, Perez, González, Rodríguez. 
Y los terminados en as, ais, i*, y aos, como. 

Pedrajas, Herráis Gomiz y Araos. 
501. L o son también los adverbios 

Ménos, mientras, ántes, apénas. léjos entonces. 
Y estos d i a s de la semana. 

Lunes; 'mártes, jueces, viernes. 
502. Pertenecen también las voces que terminan 

en dos vocales, compuestas de esta terminación y u-
na ó dos consonantes precedentes, las cuales llevan 
el acento en la pi imera sin marcárselas. 

Cae, nao, mio, brea, proa, duo, fao, brio, etc. 
503. Si t ra je ren sílabas anteriores, son también 

de esta dicción, y los que terminan en ia, it., io, ua 
"e, uo, llevan marcado el acento, si lo cargan en la 
primera vocal de la combinación, como: 

Filosofía, desafío, ganzúa, confíe, conceptúo, etc. 
Pero si el acento carga fuera de la combinación de 

las vocales, no se les marcará, como en 

India, serie, rubio, a^tffl, tenue, fatua, concordia, 
plegaria. 

> „ 

1 4 7 

Exceptuándose las pr imeras y terceras personas 
de singular del pasado simultáneo y las del condi-
cional absoluto terminadas en ia, que no le llevan 
escrito, como. 

Convenía, convendría. 

Peró si fueren semejantes á o t ra dicción, sería 
conveniente acentuar este en la sílaba larga. Así es 
que debemos acentuar: 

Seria, plegária% regia, maquinaria, media, sabio y 
hdcia. 

Q.ue son sustantivos, adjet ivos y proposiciones 
pa ra distinguirlas de las personas verbales. 
Seria, plegaria, regia, maquinaria, media, sabia, y hacia 

504. Si terminan en dos vocales y no es ninguna, 
de las combinaciones dichas, son tambieu graves, 
pero no llevarán marcado el acento, si cargan en la 
primera vocal de la combinación. 

Decae bacalao, hernusea, desee, aíd'coa, lináloe, 

Pero le llevarán escrito las que cargan el acento 
f u e i a d e l a combinación, en cuyo caso fo rma este 
diptongo. 

Héroe, ígneo, dánae, cráneo, mnmentáneo. 

505. También irán sin acen to las condiciones ver-
bales graves te rminadas en s y n, como. 

Amáis, tenían, pensabais, dijisteis, llevamos, pensarais, et'\ 

506. Las condiciones verbales graves que termi-
nan en e duplicada, l levarán el acento en la que car 
gue la pronunciación, habiendo a lgunas que varían 
de significación, si no le llevan eu su lugar corres-
pondiente: 
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Corno oteé de creer, y cree de crear] acaree y desee. | 
subjuntivos, de acarré y deseé, pasidos. 

507. Son también de esta dicción 'as personan j 
verbales agudas que añaden un sus tan t ivo relat ivo | 
como en obríle. fugóte-, l levando escrito el acento en | 
la penúl t ima, pa ra conservar la acen tuac ión del ' 
simple. .f 

DICCIÓN E S D R Ü J I L A . 

508. Pertenecen á es ta dicción todas las palabras | 
que cargan el acento en. la an tepenúl t ima sílaba, ? 
las cuales le llevarán marcado, ya terminen en una 
vocal ó dos, ó en consonantes. Ej , 

Animo, bálsamo, cítara, multdocua, ardilocua, ventrílo• 1 

• no, énfai's, antUesi-, aféresis. 
509. Son también de esta dicción las persona-sde I 

los verbos que perteneciendo á la dicción grave, a- j 
naden un sustant ivo relativo, como: 

Mírale, fúgale' llév ¡me. 
O que siendo de la aguda, añaden doS, como en: j 

(,'om.ióxel), salióse me. diseños. ( I ) 

D E L ACENTO EN LOS I N C R E M E N T O S . 

510. I N C R E M E N T O es el a u m e n t o que toman las F 

voces variables para exp re sa r sus accidentes. 

(1) También se acentuarán los adverbios terminados en I 
iiteiíte, formados de urt adjetivó, siempre queéste-se acen-
tué, porque la terminación no altera su acento;, cumo de 
fácil y bárbaro, fácilmente y bárbaramntte. Está cíase de 
adverbios, aunque UéVan el acento en la reí-cera,' cuarta y 
quinta sílaba,'contando desde la úl'ima. pertenecen riguro- i 
sámente á la dicción grave, por repetirse el acento en la 
(.•enúltinia. ; 
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Los iucremento.s t ienen lugar en la dicción cas" 
tellana. 

I. En los plurales de los nombres. 
II. E n los adjetivos, cuando se hacen superlativos. 
III . E n los aumentativos,.)- diminutivos. 
IV. En las diferentes personas de los tiempos del 

verbo. 
511. El lugar del acento no var ía del s ingular al 

plural . E j . Rotas de roso', suaves de suave. 
512. !.a inmovilidad del acento e n los incremen-

tos hace qué la dicción aguda pase á grave, y és ta 
á esdrújula, siempre que para el plural reciba es. E j . 

Altar, altare.-; rubí, rubíes; mármol, mármoles; virgen, 
vírgenes. 

Exceptuándose carácter, cuyo plural caracteres es 
también de la dicción grave por variar el acento. 

513. Cuando el singular recibe 5 solamente para 
el plural, este es de la misma dicción que aquel. E j . 

0ara, aras- pié, piés. 
514. Las voces que te rminan en diptongo en el 

singular, conservan la misma acentuación en el plu-
ral, como se ve eu 

Piodigio, prodigios-, sabio, sabios. 

515. E n los superlativos, pasa siempre á la pri-
mera i de la t e rminac ión ísimo. 

De justo, justísimo: de bueno, bvenísimo. 
516. Los aumentativos y dimiuutfvos varían el a-

cenU para la sílaba siguieute ó las dos siguientes: 
Como de 'tiujcr, mvjerasn, mujerona; de ¡hombre, ham-

brón, liombrazo; de pastor, pnstorcito, jHislorcilio; de pueblo, 
¡loblachón. 



517. Las voces verbales son por sus incremento« j 
aguda», graiy.s, esdrújulos, ó semejoutes á ésta. 

518. Serán agudas: 
J. ° Todos los infinitivos como 

Amir, Temer, Partir. 
2. ° L a s primeras y terceras personas de singu-

lar del pasado definido, como 

Amé, temí, partí; Amo, temió, partió. 
Se exceptúan de esta regla los verbos: 
Andai , caber, decir, haber, hacer, placer, poder, 

poner, querer, saber, t raer , tener, venir, y sus com-
puestos como: desdecir, deshacer, reponer, contraer, 
convenir , etc. 

Q u e son de la dicción grave. E j . 
Anduve, anduvo; dije, dijo; estuve, estuvo; hube 

hubo: <fcc. 
Son también graves los verbos terminados en du-

cir como reducir , conducir, que hacen reduje y con-
d u j e 

3. ° Las tres personas de singular y tercera del 
plural del futuro absoluto, amaré, amarás, amará, a-
marán, temeré, temerás, temerá, temerán. 

4. ° La segunda persona del p lu ra l del imperati-
vo: amad, temed, par t id . 

5. ° Todas las dicciones verbales monosílaba*, das, 
ves, vé, di, ten, son, es 

519. Serán graves: 
1 . ° Todas las personas del presente de indicati-

vo, con t a l que teñean dos sílabas por lo menos y las 
del f u t u r o conjuntivo. Ej . 

Amo, amns, ama, ornarnos, amáis, aman. 
A me, ames, ame, an emos- améis, amen. 
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Los verbos terminados en uar como continuar, 
habi tuar , insinuar, red i tuar , etc., desatan el dipton. 
go y hacen continuó, habituó, insinué, reditué, etc., 
pero si t raen c ó g, án tes de la terminación uar, co-
mo fraguar, averiguar, adecuar , evacuar, promis-
cuar, etc., conservan el diptongo y hacen: fraguo, 
averiguo, adecuó, evacuó, promiscuo, etc. 

Los terminados en iar, tales como agriar, viciar, 
l impiar , etc., conservan el diptongo y hacen, agrio, 
vicio, limpio, etc. , menos los s iguientes que lo desa-
tan . 

Aliarse. 
Ampliar . 
Ansiar . 
Axficiar. 
Ataviar. 
Avahar . 
Aviar. 
Calosf r iarse . 
Confiar. 
Criar. 
Cuchichiar. 
Demasiarse-

De safiar. 
Desliar. 
Desviar. 
Enfriar . 
E n v i a r . 
Expat r iar . 
E x piar.-
Extr iar . 
Extasiarse. 
Extraviarse . 
F iar . 
Fi l iar . 

Guiar. 
Liar. 
Paliar . 
Piar. 
Porfiar. 
Resfr iar . 
Reliar. 
Rumiar . 
Rociar. 
Vaciar. 
Vidriar . 
Vigiar. (1) 

Y todos los terminados en riar y rriar como: A-
saliar, Descarriar, menos F e r i a r . 

Se exceptúan las segundas personas del plural de 
los verbos terminados en ir, que son de la dicción 
aguda: partís, gemís, producís . 

(1) Escoriar é historiar, dice Sicilia, solamente en ©1 
singular del presente de indicativo desatan «1 diptongo. 



( 2. ° Las personas del singular y la segunda y 
tercera del plural del pasado simultáneo, las de sin-
gular y segunda y terceras del plural de los tres con-
dicionales y del fu turo dubitativo:' amaba, amabas, 
amaba, amabais, amaban, amaría, amarías, amasia, 
amaríais, amarían; amara, amaras, amara, amarais 
amaran; amase, fuñases, amase, amaseis, amasen: a-
mare, amares, amare,- amareis, amaren. 

3 . ° La segunda persona de singular y las del 
plural del pasado definido: amaste, amamos, amas 
teis, amaron 

4. ° La primera y segunda persona del plural del 
fu tu ro absoluto que llevará escrito el acento' para 
distinguirlas del t empo décimo! amaremos, amaréis, 
partiremos, partiréis. 

5. ° La segunda persona del plural del imperati-
vo: ama, teme, parte. 

Se exceptúan las de los verbos hacer, poner, te-
ner, valer, salir, venir, haber, dar. decir, saber y 
ver y sus compuestos que hacen: pon, ten, vale, sa-
le, ven, he, da, di , se, vé y "ve. 

(i. ° Los adjetivos activos y pasivos: amando, te-
miendo. partiendo; amado, temido, partido. 

22(1. Serán esdrújulas: 
Las {'limeras personas del plural del pasado si-

multáneo, de los t res condicionales y del fu turo du-
bitativo: amábamos, amaríamos, amáramos, amáse-
mos, y amáremos. i 
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NOCIONES PRELIMINARES. 

1. Gramática es el arte de expresar nuestros pen-
samientos con propiedad, c l a r i d a d , p u r e z a y ele-
gancia. 

2. Se divide en Ortología, Analogía, Sintaxis, Pro-
sodia y Ortografía. 

3. La Ortología y la Prosodia reunidas forman la 
Fonología. 

4. La Analogía nos da á conocer las palabras; la 
Sintaxis enseña á combinarlas y ordenarlas; la Pro-
sodia y Ortología á pronunciarlas, y la Ortografía á 
escribirlas. 

5. Se entiende por palabra toda voz significativa. 
6. Se dividen las palabras en variables ó invaria-

bles. según que su terminación se muda ó queda inal-
terable. 

7. Las palabras se llaman también partes de la 
oración. 

Las partes de la oración son diez, á saber: el nom-
bre sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre, 
el verbo, el participio, el adverbio, la preposición, la 
conjunción y la interjección. 

Las seis primeras son variables y las cuatro últi-
mas invariables. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué es Gramática y en qué partes se divide? (1-2) 
¿Qué enseña cada una de las partes de la Gramática? (4) 
¿Qué es palabra y en qué se dividen las palabras? (5-6) 
¿Cuántas y cuáles son las partes de la oración! (7) 
¿Cuáles son variables y cuáles invariables! 



P R I M E R A P A R T E . 

O r t o l o g í a . 

8. La Ortología es la parte de la Fonología que tra-
ta del valor fonético de las letras y sílabas y del me-
canismo de los órganos de la voz en la prolacióo de 
unas y otras. 

C A P I T U L O I . 

De las letras. 
9. Letra es el signo que representa los sonidos más 

simples de que constan las palabras; por esta razón 
las letras son signos fónicos. 

10. También se entiende por letra el mismo so-
nido. 

11. Las letras se dividen en vocales y consonantes; 
las vocales se pronuncian por la sola emisión del alien-
to sonoro, sin necesidad de ninguna otra letra. 

12. Las consonantes necesitan de las vocales para 
poder sonar. 

13. El alfabeto castellano consta de veintinueve le-
tras, y son las siguientes: 

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

Son vocales a, e, i, o, u; las demás son conso-
nantes. 

14. Las vocales se dividen en plenas ó débiles; son 
plenas a, e, o, y débiles i, u; la o y la u son sonidos 
afines; así como la e y la i 
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15. Las consonantes se dividen en guturales, pa' 
Jadíales, linguales, nasales y labiales, según el órga 
no bucal qué desempeña papel más importante en su 
pronunciación. 

La c, por ejemplo, es gutural en los sonidos ca, co, 
cu; la 11 es paladial: la t es dental; la l es lingual; la 
b labial, y la n y la ñ son nasales. Corresponde á un 
tratado más extenso exponer la manera de articular 
cada una de las consonantes. 

16. Hay consonantes que representan dos sonidos 
como la c, la g y la r, según se advierte en las pala-
bras cero y roce, gala y gira, casa y cita. 

17. Viceversa ocurre que un solo sonido se repre 
senta por diversas letras; así se verifica en auge j 
paje. 

18. Algunas letras son dobles por su figura, á sa 
ber: ch, 11 y rr; las demás son sencillas. 

19. Finalmente se dividen las cousonantes en li 
quidas y licuantes. Se llaman así, porque se íncorpo 
ran una en otra, formando con ayuda de las vocales 
una sola sílaba. Las líquidas son l y r , y las licúan 
tes b, c, d , f , g,p, t. Las combinaciones bla y bra, ph 
y pra, ofrecen ejemplos de consonantes líquidas y li 
cuantes unidas á una sola vocal. 

CUESTIONARIO. 
¿Qué es Ortología? ( 8 ) 
i Qué es le t ra? ¿Qué son letras vocales? (9-11) 
i Qué son consonantes? (12) 
¿De cn.-íntas letras consta el alfabeto; en qué se dividen las vo 

cales? (13-14) 
l En qué se dividen las consonantes por razón del órgano voea 

que hace oficio más importante en su pronunciación ? (15) 
¿Hay consonantes que representen varios sonidos? (16) 



í oí! < ^presentarse por más do ana letra! ( li una consonante, la sílaba es inversa simple: v. g.: an 
i Qué consonantes son dobles? ¿Qué consonantes son i • ¿ ¿ , -
i Qué se entiende por líquidas y l i cuaZTí 19) 8 1 1 ) r e C e d e á d o S > e s , n v e r S a compuesta; V. g.: 

insen ins-to; si la vocal se halla entredós consonantes, 
E J E R C I C I O I O 

Señálense las vocales plenas y las tenues ó débiles que haya, 
las siguientes palabras: 

bala 
bola 
bula 

' vela 

vida 
bomba 
bulto 
berro 

alba 
Elba 
mina 
muro 

coro 
cero 
cera 
Ciro 

santo 
caro 
cura 
cama 

EJERCICIO 2 o 

es mixta simple; v. g.:pan, son, tan; finalmente, si se 
halla entre tres ó cuatro consonantes, es mixta com-
puesta; v. g.: cons en cons-ta. 

23. La reunión de dos vocales que se pronuncian 
BU una sola emisión de la voz es diptongo; v. g.: ia 
n venia-, en venía, í a no forman diptongo, porque se 
»ronuncian en dos golpes de voz. Triptongo es la reu-

nión de tres vocales que se pronuncian en una sola 
Señálenselas consonantes sencillas ó dobles, líquidas ó licúan e m Í 8 , ó n d e l a v o z i - v - u c í ^ buey . 

tes que baya en las palabras siguientes: 

blasón credo 

chirriar 

traje carro 
bledo grito llano 

plata 
("rente 

EJERCICIO 3" 
Distínganse en las palabras contenidas en los ejercicios aiik-

riores las consonantes labiales, linguales, dentales y gutural« <1 "A linltiAnn 

¿Qué es sílaba y de cuántas letras constan las sílabas? ('¿0-21) 
¿En qué se dividen las sílabas por razón de las letras de que 

¡e componen, y del lugar que en ellas ocupa la vocal? (22) 
¿Qué es diptongo; qué es triptongo? (23) 

que hubiere. 

C A P I T U L O I I . 

De las sílabas. 
20. Sílaba es la vocal que sola ó acompañada de uua 

ó más letras suena en una sola emisión de la voz. 
21. Las sílabas pueden constar de-una sola letra 

como a en a-la; y hasta de cinco como trans en trans-
,fi-gu-rar. 

22. Las sílabas que constan de una sola vocal se lla-
man simples; si la vocal está precedida de una conso-
nante, la sílaba es directa simple, como la y ma en la-
ma; si va precedida de dos consonantes, es directa 
compuesta, como tra en tra-ma; si una vocal precede^ 

; , . . . _ 1 _ , Ü K 

C U E S T I O N A R I O . 

E J E R C I C I O 4 o 

Descompónganse en sílabas las palabras puestas al fin; clasifí-
cense las sílabas que resulten, y márqnense los diptongos que 
en ellas aparezcan: gramática, código, sentencia, cielo, suave, anda-
ba, pensamiento, admiración, instancia, construcción. 
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S E G U N D A P A ß T E . 

A n a l o g í a . 

21. La Analogía se divide en dos secciones: la ¡ir 
mera trata de los oficios y accidentes gramaticales! 
las palabras; la segunda pone de manifiesto los e 
mentos constitutivos de éstas, y enseña los diverso 
procedimientos que se emplean en la formación del: 
voces. Esta última se llama Morfología. 
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l o s nombres propios de personas constan general-
mente de nombre bautismal y de apellido, y cuando 
es necesario, se añade otro nombre ú otro apellido, y 
así el nombre propio del autor del Quijote es Miguel 
de Cervantes Saavedra, y no Miguel simplemente. 

30. Las propiedades gramaticales del nombre son 
los casos, los géneros y los números. 

Parte P r imera de la Analogia. 

CAPITULO I. 

Del nombre sustantivo. 
25. El sustantivo es palabra variable que signific 

De los casos. 
31. Los casos son seis: nominativo, genitivo, dati-

vo, acusativo, vocativo y ablativo. 
El nominativo y el vocativo no consienten preposi-

ción.1 El vocativo se usa para dirigir la palabra á al-
guna persona ó cosa personificada. 

32. El genitivo se distingue por la preposición de, 
y denota frecuentemente relación de propiedad ó per-
tenencia; v. g.: casa de Pedro, libro de Antonio. 

33. El dativo se distingue por las preposiciones á 
ó para, y denota frecuentemente daño ó provecho; 
v. g.: Pedro da dinero á Juan, el daño serápara ti. 

34. El acusativo en algunos casos consiente la pre-personas, animales y cosas, y que subsiste por sí sól 
en la oración; v. g.: rey, sacerdote, guerrero, león, a posición á; en otros la rebusa, según se explicará en 
bailo, casa, jardín, flor, belleza, inteligencia, sagacidad 'a Sintaxis. 

26. Se divide el sustantivo en genérico, colectivo 
individual, común y propio. 

27. El genérico expresa una clase de personas, am 
males ó cosas; tales son médico, cordero, casa. 

28. El colectivo como lo indica su nombre, expres 
conjunto ó colección de personas, animales ó cosas 
v. g.: ejército, rebaño, arboleda. 

29. Se llama nombre individual el que designa in 
divíduos solamente; si conviene á un solo individao, 
es nombre propio; si pertenece á dos ó más es común. 

35. El ablativo va precedido de alguna de las pre-
posiciones á, de, con, por, sin, sobre y tras. 

36. Los géneros son también seis: masculino, feme-
nino, neutro, común de dos, epiceno y ambiguo. 

37. El género masculino conviene á los nombres de 
hombres y de animales machos y á los que por su ter-
minación, el uso ha reducido á este género; v. g.: sol-
dado, oaballo, fusil. 

1. Véase en el capítulo respectivo qué se entiende por prepo-
sición. 



38. El género femenino conviene á los nombres á' 
mujeres y de animales hembras, y á los que por su tej 
miuación el uso ha reducido á este género. 

De los restantes géneros corresponde t ra tar ágre 
máticas menos compendiadas que ésta. 

Del género de los nombres por su ter minación. Jj 

39. Regla I a Son femeninos los nombres terminj 
dos en a; v. g.: mesa, tabla y bala, 

Se exceptúan por ser masculinos los sustantivé 
que acaban en a acentuada, como sofá, y los de ori 
gen griego cuya terminación es ma; v. g.: dogma. 1 

40. -Regla 2a Son del género masculino los nombre) 
que tienen por finales alguna de las vocales e, i, o,«] 
v. g.: talle, bisturí, tintero, ambigú. Se exceptúan p o j 
femeninos hambre, muchedumbre, calle, diócesi, maní 
tribu y otros muchos nombres que se registran en loi 
diccionarios y en gramáticas menos reducidas. 

41. Regla 3a Los nombres terminados en consom 
te, en su mayor parte, son masculinos; v. g.: árbol, j 
din, pan, honor, temor, anís, mes, carcaj, cénit. 

42. Regla 4a Los acabados en d y en 0 son en 
mayor parte femeninos; v. g.: bondad, verdad, altm 
luz y cruz. 

Las excepciones de estas dos últimas reglas so 
muy numerosas. 

Del Número de los nombres. 
43. Los números son dos: singular y plural; el sin-

gular denota una sola persona ó cosa; el plural seña-1 
la dos ó más. ; | f 

44. El plural se forma del singular añadiendo á és-
te una 8, si la voz termina en vocal no acentuada ó en 

'éacentuada; y agregando la sílaba es, si acaba en con-
sonante ó en vocal acentuada; conforme á esta regla 
los plurales de los sustantivos mesa, alelí, café y pan 
son mesas, alelíes, cafés y panes. 

45. Muchos nombres hay que sólo" tienen plural; 
v. g.; albricias, efemérides, exequias y maitines. 

4(5. Otros, por el contrario, carecen de plural. En 
este caso se hallan los nombres propios, puesto que 
110 convienen más que á uua sola persona ó cosa. 
. La variación de género, número y caso se llama de-
clinación. 

Declinación del sustantivo. 
Singular. 
Nominativo.—El maestro, la maestra. 
Genitivo.— Del maestro, de la maestra. 
Dativo.—Al maestro ó para el maestro; á la maestra ó para la 

maestra. 
Acusativo.—Maestro, a l maestro; maestra, íí la maestra. 
Ablativo.—Por el maestro; por la maestra. 
Los plurales maestros, maestras, se declinan del mismo modo 

(¡ne el singular. 

Clasificación del sustantivo por razón de su estructura, 

47. Por su estructura se dividen los nombres sus-
¡antivos en primitivos y derivados; en simples, com-

puestos y yuxtapuestos. 
48. Los primitivos no se originan de ninguna otra 

palabra de nuestra propia lengua; v. g.: pan, papel, 
tinta; los derivados nacen de alguna voz castellana; 
v. g.: panadero, papelucho, tintero. 

49. Los compuestos se forman de una partícula an-
tepuesta llamada prefijo, y una palabra simple; v. g.: 
indigno, condiscípulo, desaplicado. 
i 50. Los yuxtapuestos constan de dos palabras y 



a u n de más ; en muchas voces d e e s t a clase alguna <L; 

ellas está alterada; sirvan de ejemplo los nombres s 
gmeüte&: ferrocarril, perniquebrado, manirroto. • 

51. Los derivados se dividen en patronímicos, ¿ 
minntivos, aumentativos, despectivos y verbales. 

52. Los patronímicos son apellidos derivados q® 
denotan filiación. Gran número de ellos terminan e< 
ez, v. g.: González, Rodríguez, Martínez. 

53. Los diminutivos son derivados que, en virtrn 
de su terminación, indican ser menor el tamaño di 
la cosa ó persona significada por ellos, que el del 
cosa ó persona denotada por el primitivo. 

Sus terminaciones más usadas son: ico ica, illo ilk 
ito ita, uelo uela-, v. g.: viejecillo, viejecito, nieteciU 
netezuelo. 

54. Los aumentativos denotan, en fuerza de s u ter 
miuación, que la cosa ó persona que ellos e x p r e s a n 
es de mayor tamaño que la denotada por el p r imi t i 
vo. Sus terminaciones más usuales son on, ote, onazo 
acli&ny v. g.: hombrón, hombrote, hombronazo, hm 
brochón. 

55. Los despectivos son derivados que en virtrn 
de su terminación denotan que es despreciable la per 
soua ó cosa significada por el primitivo. Comunmen 
te terminan en astro, orrio, uco, uca, in; v. g.: pe 
tastro, criticastro, villorrio, beatuco, casuca, mediquín 

CUESTIONARIO. 
¿Qué es Analogía y en qué partes se divide? (4-24) 
¡Qué es sustantivo y en qué se dijide? (25-26) 
¿Cómo se definen el nombre genérico, el colectivo, el indivi-

dual, el propio y el común? (27,28,29) 
¿Cuáles son las propiedades del nombre? (30) 

¿Cuáles son los casos y cómo se distinguen unos de otros? (31, 
32, 33, 34 y 35) 

¿Cuáles son los géneros y cómo se definen el masculino y el fe-
menino? (36, 37 y 38) 

¿Cuáles son las regbis que fijan el género de los nombres por 
razón de su terminación? (39, 40, 41 y 42) 

¿Cuáles son los números de los nombres y cómo se forma el 
plural? (43-44). 

¿Todos los sustantivos tienen ambos números? (45-46) 
¿Cómo se dividen los sustantivos por razón de su estructura? 

(47) 
EJERCICIO 5 o 

Dígase á qué clase de nombres pertenecen los contenidos en la 
lista abajo puesta. 

Cicerón Horacio Virgilio Miguel de Cervantes Saavedra 
Roma Madrid España Cristóbal Colóu 
orador poeta ingenio ciudad, fauces 
nación arboleda palacio huerta, maitines. 

EJERCICIO 6? 

Señálese el género correspondiente á cada uno de los nombres 
que forman la lista anterior. 

EJERCICIO 7o 

Dígase qué nombres de los mencionados arriba carecen de sin-
gular, cuáles no consienten plural, y finalmente qué nombres sí 
tienen este número y cómo lo forman. 

libro papel 
niño escuela 
gramática casa 
médico hombre 

EJERCICIO 8 o 

pluma tintero río 
maestro lección edad 
poeta político verdad 
pueblo viejo salud. 

Fórmense el diminutivo, el aumentativo y el despectivo de los 
nombres anteriores y dígase cuáles no admiten alguna ó algunas 

-de estas,tres formas. 



EJERCICIO 9 o 

Candelérito, portón, aldabón, casuca, gentuza, bestezuela, ne-1 
tezuela, al.lehuela, iglesnela, mediquín, farola, tambora, serru-
cho, animalote, animalito, animalejo. 

Dígase cuál es el primitivo de donde nacen los derivados ex-
presados. 

EJERCICIO 10° 
Vaivén, ganapierde, portafusil, guardadama, casaquinta, in-

sensatez, desazón, deshora, paraguas, guardasellos. 
Descompónganse estos compuestos eu las voces simples de que 

están formados. 

EJERCICIO 11? 

C A P Í T U L O I I . 

Del Adjetivo. 

56. El adjetivo es palabra variable que no puede 
subsistir en la oración sin un sustantivo expreso ó ca-
llado al cual califica ó determina. Se divide por lo mis-
mo en calificativo como bueno, y determinativo como 
dic?. 

57. Los adjetivos pueden ser de una ó de dos ter-
minaciones. Los primeros reciben por final cualquie-
ra de las letras a, e, i, l, n, r, s, g- v. g.: persa, tenue, 
baladí, leal, ruin, particular, cortés, capaz. 

58. Los de dos terminaciones acaban en las letras 
o a, e a, l a, n a,r a, s a, z a, 

Cuando el adjetivo es de dos terminaciones la final 
a se aplica al género femenino. 

Fórmense voces compuestas con los nombres siguientes: M 
hora interés sensatez sensibilidad 
sala gusto confianza vergüenza, 

anteponiéndoles, según corresponda, las partículas des, in ante 
di8 y sin. 

De los grados de los adjetivos. 
59. Tres son los grados de los adjetivos: positivo, 

comparativo y superlativo. El positivo expresa sim-
plemente la cualidad de la cosa ó persona calificada, 
como bueno; el comparativo califica comparaudo, y el 
superlativo califica encareciendo. 

60. El comparativo se forma anteponiendo al posi-
tivo los adverbios tan, más ó menos, según fuere de 
igualdad, de superioridad ó de inferioridad; v. g.: tan 
justo, más justo, menos justo. 

61. El superlativo resulta de anteponer al positivo 
la palabra muy ó cualquiera otra palabra ó palabras 
que denoten que la cualidad expresada por el positi-
vo conviene en grado muy alto á la persona ó cosa ca-
lificada; por ejemplo, son superlativos de justo los si-
guientes: muy justo, sumamente justo, extraordinaria-
mente justo, sobremanera justo. 

62. También se forma el superlativo añadiendo al 
positivo la terminación ísimo; v. g.: justísimo y agi-
lísimo. 

Si el positivo termina en vocal, la pierde al tomar 
la desinencia ísimo; pero si acaba en consonante, ad-
quiere la desiuencia superlativa, siu perder niuguua 
letra; y así de doct-o nace doct-ísímo y de útil útilí-
simo. 

De los adjetivos determinativos. 
63. Estos adjetivos tienen por oficio limitar la ex-

tensión del nombre al cual preceden; si se dice este 
hombre es docto, en virtud del adjetivo determinati-
vo este, se habla de un solo hombre; pero si suprimido 
el determinativo este, se dice: el hombre es mortal, se 
habla de todos los hombres, sin limitación alguna. 



Señálense enáles de los adjetivos expresados son de una termi-
nación y cuáles de dos; cuál es la masculina y cuál la femenina. 

E J E R C I C I O 2 o 

Fórmense los grados comparativo y superlativo dé los adjeti-
vos arriba mencionados. 

E J E R C I C I O 3? 

Formación de derivados. 
Nombres primitivos. Adjetivos derivados 

Mójicój Perú, Puerto-Rico. Mejicano, p e r u a n o , portorri-
queño, 

árabe, arábigo, arabesco 
regiomontano 
neoleonense, neoyorquino 
londinense, berlinés 
honroso 
belleza, hermosura 
rust iquez, rustiqueza, ros t id 

64. Los adjetivos determinativos se dividen eu nu-
merales y demostrativos. De estos últimos se tratará 
al hablar del pronombre. 

65. Los adjetivos numerales se dividen en cardijj 
nales, ordinales, partitivos y proporcionales. 

66. Los cardinales expresan el número de un mo-
dojabsoluto y sirven para contar, v. g.: uno, dos, tresM 

67. Los ordinales sirven para contar por orden, ¡ 
v. g.: primero, segundo, tercero. 

68. Los partitivos denotan parte de la unidad, v. g . : | 
medio, media; tercio, tercia. Algunos partitivos se usan \ 
como sustautivos, v. g.: la mitad dé la casa; el quinto l 
de los bienes. 

69. Los proporcionales indican que una cantidad 
se toma un número exacto de veces, v. g.: duplo, tri-
ple y cuádruplo. 

70. Los gentilicios denotan la nación ó patria de 
las personas, y el lugar de procedencia de las cosas, • 
v. g: francés, inglés, español. 

Arabia 
Monterrey 
Nuevo León, Nueva York 
Londres, Berlín 
honra 
bello, hermoso 
rústico 

estrecho 
uno, dos, tres. 

!

CUESTIONARIO. 

¿Qué es adjetivo y en qué se divide? (56) 
¿Cómo se divide el adjetivo per el número de sus terminacio-

nes? (57) 
¿Cuáles'son los grados de los adjetivos y cómo se forman? (59, 

60, 61) 
¿De qué otro>iodo se forma el superlativo? (62) 
¿Qué son adjetivos determinativos y en qué se dividen? (63-64) 
¿Cuáles son las diversas especies de numerales y cómo se defi-

ne cada una de ellas? (65, 66, 67,'68, 69) 
¿Qué son adjetivos gentilicios? (70) 

E J E R C I C I O 1? 
Bueno, útil, ligero, suave, endeble, saludable, leve, fuerte, mo-

vible, soluble, magnífico, munífico, justo, elocuente, docto. 



C A P Í T U L O I I I . 

Del artículo. 

71. El artículo es palabra variable que precede al sus-
tantivo, para indicarque está tomado con algún grado 
de extensión, y para anunciar su número y su género. 

Cuando afirmamos que el hombre es racional, se toma 
el término hombre en toda su extensión, porque se ha-
bla de todos los hombres; si se dice: los hombres sabios 
son admirados, el sustantivo hombres se toma en parte 
de su extensión, puesto que no todos son admirados. 

72. Se divide el artículo en definido é indefinido. 
El definido precede á nombres cuyo sentido es deter-
minado. Sus formas son el, la, lo, las y los; v. g.: to-
ma los libros que están en la mesa. 

73. El indefinido precede á nombres cuyo sentido 
es indeterminado; v. g.: toma unos libros; no se deter-
mina cuáles. 

Sus formas son uno, una, unos, unas. 
74. Las demás partes de la oración precedidas de 

artículo se convierten en sustantivos, v. g.: los justos, 
los sabios; el sí, el no; el como, el cuando; el ir, el ve-
nir; el ay del moribundo. 

•f 

Declinación del artículo. 
Singular. Plural 

Nom.—El, la, lo Los, las 
Geir.—Del, de la, de lo De los, de las 
D a t — Al ó pa ra el, á la ó pa ra A los, á las ó para los, para las 

la, á lo ó para lo 
Acus.—El, al, la, á la, lo, á lo los, á los; las, á las 
Voc—Oh el, oh la, el, la Oh los, los; oh las, las 
Ablat.—por el, por la, por lo. por los, por las. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué es artículo y en qué se divide? (71-72) 
¿Qué es artículo definido? ¡qué es artículo indefinido? (Í2-73) 
¿En qué parte de la oración se convierten las palabras prece-

didas de artículo? (74) 
¿Cómo se declina el artículo? 

EJERCICIO. 
¿Qué diferencia de sentido hay en las expresiones siguientes: 

ahí están los estudiantes; ahí están unos estudiantes; dejaron los li-
bros y dejaron unos libros; Pedro está en cama; Pedro está en la 
cama; Juan está en capilla; Juan está en la capilla, 

C A P Í T U L O I V . 

Del Pronombre. 
75. Pronombre es la palabra variable que señala al-

guna persona gramatical y reemplaza al nombre sus-
tantivo cuyos oficios desempeña. 

76. Las personas gramaticales son tres: la primera 
es la que habla: yo; la segunda es aquella con quien 
se habla: tú; la tercera es aquella de quien se habla: 
él, ella, ellos, ellas. 

77. El pronombre se divide en personal, demostra-
tivo, posesivo y relativo. 

78. Los pronombres personales son lo y nosotros 
para la primera persona; tú y vosotros para la segun-
da; y finalmente él, ella, ellos, ellas, alguien, nadie, 
quien y se para la tercera. 

Tales pronombres son personales, no sólo porque de-
signan personas gramaticales; sino porque casi siem-
pre denotan seres inteligentes. 



Declinación de los pronombres personales. 

Plural. Singular. 

Nom.—Yo 
Gen.—Do mi 
Dat.—Me, á mí, para mí 

Aens.—Me, á mí 
Ablat.—Por mí, conmigo 

nosotros, nosotras, nos 
De nosotr-os-as, de nos 
A ó para nosotr-os-as 
nos, á nos, para nos 
A nosotr-os, as, nos á nos 
Por nosotr-os, as, por nos. 

Declinación del pronombre Tú. 
Nom.—Tú 
Gen.—De ti 
Dat.—Te, íí ti, para ti 

Acns.—Te, á t i 
Yoc.—Tú, oh tú 
Ablat.—Por ti, contigo 

Vosotr-oa, as, vos 
De vosotr-os, as, de vos 
A ó para vosotr-os, as, á 6 para 

vos, os 
A vosotr-os-as, á vos, os 
Oh vosotr-os-aa, vos 
Por vosotr-os, as, por vos. 

Declinación del pronombre Se. 

Singular y plural. 
Gen.—De sí 
Dat.—Se,:! sí, para sí 
Acns.—Se ú sí 
Ablat.—Por sí, consigo. 

Declinación 
Singular. 

Nom.—Él 
Gen.—De él 
Dnt.—Le, A él, para él 
Acns.—A él, le, lo 
Ablat.—Por él 

del pronombre Él. 

Plural. 

Ellos 
De ellos 
Les, á ellos, para ellos 
A ellos, los y algunas voces les 
Por ellos. 

Declinación del pronombre Ella. 
Singular. Plural. 

Nora . -E l la El las 
Gen.—De ella De ellas 
Dat—A e l l a ,pa fae l l a , le A ellas, para ellas, les 
Acns.—A ella, la A ellas, las 
Ablat.—Por ella Por ellas. 

Declinación de Ello 
Singular. 

Nom.—Ello 
Gen.—Do ello 
Dat.—A ello, para ello, le 
Acus.—A ello, lo 
Ablat.—Por ello. 

79. Los casos me, te, se, le, lo, la, los, las, nos, os que 
no consienten preposiciones, se llaman casos comple-
mentarios. 

80. Son terminales los casos á mí, á ti, á sí, á él, á 
ello, á ella, á ellos, á ellos. Como se ve los casos ter-
minales constan de preposicióu. 

Pronombres demostrativos. 
81. Los adjetivos demostrativos este, esta, estos, es-

tas; ese, esa, esos, esas; aquel, aquella, aquellos, aque-
llas se convierten en pronombres, cuando sustantiva-
dos, reproducen nombres cuya repetición evitan, co-
mo en la siguiente cláusula: Cain y Abel fueron her-
manos: aquel mató á éste. 

82. Ent re las varias determinaciones que á estos 
adjetivos corresponden, una de ellas es la de lugar: 
este, esta señalan alguna persona ó cosa que está cerca 
del qne habla : ese, esa denotan que la persona ó cosa 



significada por el nombre está próxima á la persow 
á quien se habla, jaquel, aquella se refieren á personas 
ó cosas distantes de los interlocutores. Esta mesa, por 
ejemplo, es la mesa junto á la cual se halla el qué ¿3 
bla; esa viesa, es la mesa cerca de la cual está la per. 
s o n a á quien se babla; finalmeuente aquella mesad 
la mesa que poco más ó menos está á igual distancia! 
del que habla y del que escucha, 

J)e los pronombres posesivos. 
83. Los pronombres posesivos son adjetivos quede) 

notan posesión y evitan que se repita el nombre del! 
poseedor. Mío equivale á de mí, genitivo del persona! 
yo; tuyo á de ti; suyo á de sí, 

84. Los plurales (le mío, mía son míos, mías, mis, 
nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. 

85. Los plurales de tuyo, tuya son tuyos, tuyas, 
tus, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras. 

80. Los de suyo, suya son suyos, suyas, sus. 
87. Míos, mías, tuyos, tuyas denotan pluralidad de 

cosas poseídas; nuestro, nuestra, vuestro, vuestra de-
notan pluralidad de poseedores; finalmente nuestros,' 
nuestras, vuestros, vuestras siguifican pluralidad de 
poseedores y de cosas poseídas. 

Be los pronombres relativos. 
S8. Son relativos los cuatro pronombres siguien-

tes: que, cual, quien y cuyo. 
89. El relativo que no varía de terminación, ni por 

razón del número, ni por razón del género. Númeroy 
género se distinguen mediante el artículo definidoan-
tepuesto, v. g.: el que, la que, lo que, los que, lasqne. 

90. El relativo cual en plural es cuales; mediante 

el artículo antepuesto se distingue el género, dicien-
do: el cual, la cual, los cuales, las cuales. 

91. El relativo cuyo no consiente artículo; en este 
pronombre se distinguen número y género por la ter-
minación. 

Las formas del singular son cuyo, cuya; las del plu-
ral son cuyos, cuyas. 

Cuyo, expresa la idea de posesión y se acomoda al 
género y número del nombre que expresa la cosa po-
seída, v. g.: la casa cuijas puertas admiramos, es muy 
sólida; Pedro, cuyos bienes administras, es muy rico. 

92. Tampoco consiente artículo el relativo quien, 
cuyo plural es quienes. 

93. Los tres primeros pronombres pueden referirse 
á personas ó á cosas; el último quien actualmente se 
refiere á personas. 

91. El nombre que precede al relativo y que está 
•relacionado con él, se llama antecedente; en esta ex-
presión: la pluma con que escribo es buena; el ante-
•cedente del relativo que es el sustantivo pluma. 

95. Según la mayor parte de los gramáticos, hay 
pronombres indefinidos: quien, alguien y nadie son in-
definidos personales; algo y nada son indefinidos que 
se refieren á cosas. (Véase mi Gramática Teórica y 
Práctica, §474). 

CUESTIONARIO. 

;Qné es pronombre y qué clases liay de pronombres? (75-77) 
= ¿Cuántas y cuáles son las personas gramaticales? (76) 
• ; Cuáles son los pronombres personales y cómo se declinan? (78) 
- ¿Q"6 so» casos complementarios y qué casos terminales? (79-
80) 

¿Cuáles son los pronombres demostrativos y qué determina-
ción corresponde á los adjetivos demostrativos? (81-82) 
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^¿Cuáles son los pronombres posesivos y cuáles sus formas? (fc ^ ^ ^ ^ p e r s o u a l e s d d v e r b o 8011 e l indica-

¿Qué bay que observar sobre el plural (le estos pronomW tlVO, e l Subjuu t ÍVO y e l i m p e r a t i v o . E l i n f i n i t i v o , e l 
(87) ,íf gerundio y el participio son voces verbales. 

¿Cuáles son los pronombres relativos y qué hay que IIOÍÍ 98. El modo indicativo expresa la significación del 
acerca de sus formas? (88,89,90,91) 1 v 6 r b o de un modo absoluto, sin dependencia necesa-

¿Qué bay que advertir sobre la significación y concorda« 
del relativo cuyo1 (91) 

¿Qué es antecedente del relativo y qué bay que notar sobr 
los antecedentes de los relativos que, cual, quien y cuyo? (93-9! 

EJERCICIO I o 

ria de otro verbo; v. g.: leo, enseño y aprendo. 
99. El subjuntivo depende por lo común de otro ver-

bo, y se usa en oraciones de sentido afectivo, optati-
vo, dubitativo, hipotético ó condicional; v. g.: siento 
que venga Pedro; ojalá que venga, quizá no venga-, en el 

Ni tú, ni yo hemos dicho que sean ellos nuestros enemigos;i s u p u e s t o de que venga, c o n t a l de que venga; si viniere. 

100. El imperativo no depende de niugún verbo, y 
nos servimos de él, para mandar, aconsejar, rogar y 
persuadir; v g.: haz lo que te digo; sigue mis consejos; 
concédeme este favor. 

101. El infinitivo es voz verbal terminada en ar, 
eY, ir, que expresa la significación del verbo de una 
manera indefinida, sin denotar persona, tiempo, nú-
mero, ni modo. 

102. El gerundio es voz verbal terminada en ndo, 
que expresa el significado fundamental del verbo de 
un modo indefinido, v. g.: amando, leyendo, apren-
diendo, son gerundios. 

Del participio se t ra ta rá en capítulo especial. 
103. Tiempo es la forma ó accidente del verbo que 

denota la ocasión ó época en que acontece lo que el 
verbo significa. 

104. Tres son los tiempos principales: presente, pa-
sado y futuro. 

El presente denota que coexiste la significación del 
verbo con el momento de la palabra, v. g.: escribo es-

; tas líneas; ejerzo la medicina; anualmente salgo al cam-
; po; los radios del círculo son iguales. 

les hemos declarado la guerra, ni los hemos proscrito de nuestra 
reuniones, ni los haremos á ellos, ni á nadie ningún daño. 

Señálense los pronombres que hubiere en la cláusula anterio 
dígase á qué clase pertenecen; marqúense los casos complemei 
tarios y los terminales; distínganse los casos de la decliuaciá 
en que se hallaren dichos pronombres. 

E J E R C I C I O 2 o 

Corrección de locuciones viciosas por el mal empleo 
del pronombre. 

Cuando yo volví en sí; tú dijiste dentro de sí; el ángulos 
B á quien es igual el ángulo en C; estos son los muebles de '/»i 
nes me hablaste. 

Corríjanse los pronombres puestos de cursiva. 

C A P I T U L O V. 

Bel verbo. 

9G. El verbo es palabra variable que expresa alguna 
afirmación, denotando las circunstancias de número.! 
tiempo, persona y modo. El verbo leo, por ejemplo. 
afirma de un modo absoluto qne actualmente yo ejecnío 
la acción de leer. 
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La significación del verbo puede verificarse actual 
habitual, periódica ó necesariamente; sirvan dé ejerc-
ido ía» expresiones arr iba citadas. 

105. El pretérito expresa que lo que el verbo sig 
uifica es anterior al momento en que se habla, v. g 
ayer escribí; finalmente el tiempo futuro denota ui 
hecho posterior ai momeuto en que lo anunciamos, 
v. g.: mañana escribiré. 

10«. Los números del vecfjo son dos: singular y pin 
ral; las personas socn tres, fsegún queda ya explicad; 
eu el párrafo 70. 

10-. Conjugació ,n es la serie ordenada de las fiexio 
nes del verbo; p. >r ellas se determinan los modos 
tiempos, números y perp,onas. 

108. Tres son > .as conjugaciones; se distinguen poi 
la terminación d el infi nitivo: pertenecen á la prime 
ra conjugación > .os ve rbos cuyo infinitivo acaba en a 

g.: hablar: á la s eguuda aquellos cuyo infinitiva 
termina en er, v. g a p r e n d e r , y á la tercera los qu 
tienen su infin j t i v o acabado en ir, v. g.: vivir. 

Cl osificación del verbo. 
109. Porr azói idesusiguificadoydesusoficiosgra 

maticales, s e jv ¡(]e e j v e r b 0 e n conexivo, sustantivo 
existenciaI ? £ r a n sjtivo, intransitivo, reflexivo, recipro 
co, cuasi- ¿etíejo., pronominal, impersonal y auxiliar. 

1 1 0- Á ntes d< i dar la definición de cada uno de es 
tos \e rb 0 S j e s u e c e s a r ¡ 0 ¿ecir qué se entiende por su 
jeto, at rfbuto y complemento. 

^ . El sujett • es aquello de lo cual se afirma ó 
m e & A algo; atrib ato es lo que se afirma ó se niegad' 
8QJ< jfo; si décimo. « la piedra es dura; la piedra es 
s u ,eto, y dura es . el atributo. 
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112. El complemento es el término que completa 
la idea expresada por otra palabra, mediante prepo-
sición ó sin ella. 

113. El complemento se divide en directo, indirec-
to y circunstancial. El complemento directo es tér-
mino directo ó inmediato de la acción del verbo, y co-
rresponde al acusativo; el complemento indirecto es 
término indirecto de la acción del verbo, y correspon-
de al dativo; el complemento circunstancial se expre-
sa por el genitivo ó por el ablativo. El sujeto se halla 
en nominativo y el atributo está siempre en el mismo 
caso que el sujeto. 

114. Entendidas las definiciones anteriores, pasa-
mos á explicar algunos de los verbos mencionados 
antes. 

115. El conexivo se llama así porque tiene por ofi-
cio unir el atributo al sujeto, como se advierte en es-
ta proposición: el hombre es mortal. 

El verbo transitivo significa acción que pide térmi-
no ó complemento directo, v. g.: aprendo gramática. 

116. El verbo intransitivo denota estado, situación, 
el verificativo de un hecho ó acción que no pide com-
plemento directo, v. g.: enfermar, yacer, caer y correr. 

El verbo pasivo expresa acción recibida y no eje-
cutada por su sujeto. 

117. Los verbos pasivos se forman artificialmente 
de dos maneras: con el verbo ser y el participio pasi-
vo del verbo que se conjuga, ó con las terceras perso-
nas de un verbo transitivo y la partícula se; v. g.: las 
formas pasivas del verbo recitar en la expresión: re-
citan versos, son estas: se recitan versos ó bien son re-
citados versos. 

118. El verbo reflexivo significa acción que recibe 



el m i s m o q u e l a e jecu ta ; v. g.: alabarse eu la oración:; 
el necio se alaba. 

E l verbo recíproco siguifica acción que se cambia l 
entre los sujetos que la ejecutan; v. g.: odiarse eu la 

.d > expresión: Pedro y Juan se odian. 
119. El verbo impersonal carece de sujeto manifies-

to y se conjuga por las terceras personas de singular;! 
v. £.: llueve, escarcha, graniza, 

También se conjuga este verbo por las terceras per-
sonas de plural de activa, ó por las terceras de singu 
lar acompañadas de la partícula se; v. g.: cuentan fr 
se cuenta, 

120. Los auxiliares son verbos abstractos que aso 
cían las ideas de número, persona, tiempo y modo á 
la significación del participio pasivo, del infinitivo ó 
del gerundio. Si decimos eres castigado; tienes de cas-
tigar; estás castigando; las ideas de segunda persona, 
de número singular, de tiempo presente y de modo 
absoluto, se toman de los auxiliares eres, tienes y es 
tás; y la significación atributiva se halla contenida 
eu las voces verbales castigado, castigar y castigando. 

121. Les auxiliares de uso más frecuente son haber 
y ser; el primero ayuda á formar los tiempos compues-
tos de la forma activa, y el segundo los de la pasiva; 
v. g.: he temido; soy temido. 

122. Los verbos por razón de su estructura se divi-
den en primitivos y derivados; simples y compuestos; 
regulares é irregulares. 

123. El verbo primitivo no se deriva de ninguna 
palabra castellana; v. g.: oír; el derivado proviene de 
alguna voz de nuestra lengua, como lloviznar d e llover. 

124. El verbo simple consta de una sola voz como 
poner, correr, amar. 

125. E l c o m p u e s t o s e f o r m a d e u n v e r b o s i m p l e y 
de una preposición, como componer, recorrer y des-
amar. 

126. L o s v e r b o s r e g u l a r e s a j u s t a n s u c o n j u g a c i ó n 
á la de los verbos modelos amar, temer y partir; los 
i r r e g u l a r e s s e d e s v í a n d e e s t o s m o d e l o s ; p o r lo c u a l 
debe dec i r s e q u e son r e g u l a r e s los v e r b o s c u y a s lie-
x iones son d e uso m á s c o n s t a n t e ; é i r r e g u l a r e s aque-
llos c u y a s flexiones son e x c e p c i o n a l e s . E l e s t u d i o d e 
estos ú l t i m o s v e r b o s n o p u e d e t e n e r c a b i d a en e s tos 
r u d i m e n t o s . 

CONJUGACIÓN DEL AUXILIAR HABER. 

E s t e v e r b o ca rece d e los t i e m p o s c o m p u e s t o s y de l 
modo i m p e r a t i v o . 

Tiempos simples del modo indicativo. 

Presente. 

He, lias, ha, hemos, habéis, hau. 

Pretérito imperfecto. 
Hab-ía, hab-ías, bab-ía, hab-íamos, liab-íais, hab-íau. 

Pretérito perfecto definido. 

Ilub-e, iste, o, irnos, isteis, ieron. 

Pospretérito. 
Yohabr-ía, ías, ía, ía-mos, íais, ían. 

Futuro imperfecto. 
Habr-é, ¡ís, íí, emos, éis, áu. 

Tiempos simples del Subjuntivo. 

Presente. 
Yo haya, tíí hayas, él haya, hayamos, hayáis, hayan. 



Pretérito definido próximo. 
Hube sido, hubiste sido, hubo sido, 
Hubimos sido, hubisteis sido, hubieron sido. 

Pretérito piuscuamperfecto. 
Había sido, habías sido, había sido. 
Habíamos sido, habíais sido, habíau sido. 

Futuro perfecto. 
Habré sido, habrás sido, habrá sido, 
Habremos sido, habréis sido, habrán sido. 

Modo imperativo. 

Presente. 
Sé tú, sea él, seamos nosotros, sed vosotros, sean ellos. 

Tiempos simples del subjuntivo. 

Presente. 
Yo sea, t ú seas, él sea, seamos, seáis, sean. 

Pretérito imperfecto. 
Yo fuera, sería y fuese. 
Tú fueras, serías y fueses. 
É l fuera, sería y fuese. 
Fuéramos, seríamos y fuésemos. 
Fuerais, seríais y fueseis. 
Fueran, serían y fuesen. 

Futuro hipotético. 

Yo fuere, t ú fueres, él fuere, fuéremos, fuereis, fueren. 

Tiempos compuestos. 
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N Pretérito imperfecto. 
Yo hubiera, habría y hubiese. 
Tú hubieras, habrías y hubieses, 
fíl hubiera, habría y hubiese. 
Hubiéramos, habríamos y hubiésemos. 
Hubierais, habríais y hubieseis. 
Hubieran, habrían y hubiesen. 

Futuro imperfecto. 
Yo hubiere, tú hubieres, él hubiere, hubiéremos, hubiereis, he-

hieren. 
Voces verbales. 

Infinitivo.—HABER. 
Gerundio.—HABIENDO. 
Participio.—HABIDO. 

CONJUGACIÓN DEL YERBO S E R . 

Tiempos simples del Indicativo. 

Presente. 
Soy, eres, es, somos, sois, son. 

Pretérito imperfecto. 

Yo era, tú eras, él era, éramos, erais, eran. 

Pretérito perfecto definido. 
Fui, fniste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. 

Pospretéritó. 
Yo sería, t ú serías, él sería, seríamos, seríais, serían. 

Futuro imperfecto. 

Seré, serás, será, seremos, seréis, serán. 

Tiempos compuestos del modo indicativo. 

Pretérito indefinido. 
He sido, has sido, ha sido, hemos sido, habéis sido, han sido. 



Pretérito pluscuamperfecto. 
Yo hubiera, habría y hubiese sido. 
T ú hubieras, habrías y hubieses sido. 
É l hubiera, habría y hubiese sido. 
Hubiéramos, habríamos y hubiésemos sido. 
Hubierais, habríais y hubieseis sido. 
Hubieran, habrían y hubiesen sido. 

Futuro perfecto. 
Yo hubiere sido, tú hubieres sido, él hubiere sido, 
Hubiéremos sido, hubiéreis sido, hubieren sido. 

Voces Verbales. 
Infinitivo.—SER. 
Gerundio.—SIENDO. 
Participio de pretérito.—SIDO. 

Primera Conjugación. 

Amar. 

Tiempos simples del Indicativo. 

Presente. 
Am-o, as, a, amos, áis, an. 

Pretérito imperfecto. 
Am-aba, abas, aba, ábamos, abais, aban. 

Pretérito perfecto definido. 
Ain-é, aste, ó, amos, asteis, arou. 

Pospretérito. 
Amar-ía, ías, ía, íamos, íais, ían. 

Futuro. 
Am-aré, arás, ará, aremos, aréis, arán. 

Pretérito indefinido. 
H e amado, has amado, ha amado. 
Hemos amado, habéis amado, han amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 
Había amado, habías amado, había amado. 
Habíamos amado, habíais amado, habían amado. 

Futuro perfecto. 
Habré amado, habrás amado, habrá amado. 
Habremos amado, habréis amado, habrán amado. 

Modo imperativo. 
Ama tú , ame él. 
Amemos nosotros, amad vosotros, amen ellos. 

Tiempos simples del Subjuntivo. 

Presente. 
Ain-e, es, e, emos, éis, en. 

Pretérito imperfecto. 
Yo amara, amaría y amase. 
Tú amaras, amarías y amases. 
É l amara, amaría y amase. 
Amáramos, amaríamos, amásemos. 
Amarais, amaríais, amaseis. 
Amaran, amarían, amasen. 

Futuro imperfecto. 

Amar-e, es, e, emos, eis, en. 

Tiempos compuestos. 
Pretérito perfecto. 

Yo haya amado, tú hayas amado, él haya amado. 
Hayamos amado, hayáis amado, hayan amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 
Yo hubiera, habría y hubiese amado. 
Tú hubieras, habrías y hubieses amado. 
Él hubiera, habría y hubiese amado. 
Nosotros hubiéramos, habríamos y hubiésemos amado. 
Vosotros hubierais, habríais y hubieseis amado. 
Ellos hubieran, habrían y hubiesen amado. 



Futuro. 
Yo hubiere amado, t ú hubieres amado, él hubiere amado. 
Nosotros hubiéremos, vosotros hubiereis, ellos hubieren ar 

Vocea verbales. 
Infinit ivo.—Amar. 
Gerundio.—Amando. 
Part icipio pasivo.—Amado. 

Segunda Conjugación. 

Aprender. 

Tiempos simples del Indicativo. 

Presente. 

Aprend-o, es, e, emos, éis, en. 

Pretérito imperfecto. 

Aprend- ía , fas, ía, íamos, íais, ían. 

Pretérito perfecto definido. 

Aprend- í , iste, ió, irnos, isteis, ieron. 

Pospretérito. 

Aprender- ía , fas, ía, íamos, íais, ían. 

Futuro. 

Aprender-é, ás, á, emos, éis, áu. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito indefinido. 
He aprendido, has aprendido, ha aprendido. 
Hemos aprendido, habéis aprendido, han aprendido. 

Pretérito definido próximo. 
Hube aprendido, hubis te aprendido, hubo aprendido. 
Hubimos aprendido, hubisteis aprendido, hubieron aprend 
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Pretérito pinscuamperfecto. 

Había aprendido, habías aprendido, había aprendido. 
Habíamos aprendido, habíais aprendido, habían aprendido. 

Futuro perfecto. 
Habré aprendido, habrás aprendido, habrá aprendido. 
Habremos aprendido, habréis aprendido, habrán aprendido. 

Tiempos simples del Subjuntivo. 

Presente. 

Yo aprend-a, as, a, amos, áis, au. 

Pretérito imperfecto. 
Aprendiera, aprendería y aprendiese. 
Aprendieras, aprenderías y aprendieses. 
Aprendiera, aprendería y aprendiese. 
Aprendiéramos, aprenderíamos y aprendiésemos. 
Aprendierais, aprenderíais y aprendieseis. 
Aprendieran, aprenderían y aprendiesen. 

Futuro. 

Yo aprendiere, aprendieres, aprendiere. 
Aprendiéremos, aprendiereis, aprendieren. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito perfecto. 
Yo haya aprendido, tíi hayas aprendido, él haya'aprendido. 
Hayamos aprendido, hayáis aprendido, hayan aprendido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo hubiera, habría y hubiese aprendido. 
Tú hubieras, habrías y hubieses aprendido. 
Él hubiera, habría y hubiese aprendido. 
Hubiéramos, habríamos y hubiésemos aprendido. 
Hubierais, habríais 'y'hnbieseis aprendido. 
Hubieran, habrían y hubiesen aprendido. 



Futuro perfecto. 
Yo hobiere aprendido. Hubiéremos aprendido. 
Tú hubieres aprendido. Hubiereis aprendido. 
Él hubiere aprendido. Hubieren aprendido. 

Mcdo imperativo. 

Presente. 

Aprendo tú, aprenda él, 
Aprendamos nosotros, aprended vosotros, aprendau ellos. 

Voces verbales. 

Infinitivo Aprender. 
Gerundio Aprendiendo. 
Participio de pretérito... Aprendido. 
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Tercera conjugación. 

Vivir. 

Tiempos simples del indicativo. 

Presente. 

Yo viv-o, es, o, irnos, ís, en. 

Pretérito imperfecto. 

Yo viv-ía, fas, ía, íamos, íais, ían. 

Pretérito perfecto definido. 

Viv-í, iste, ió, irnos, isteis, ieron. 

Pospretérito. 

Viv-iría, irías, iría, iríamos, iríais, ¡rían. 

Futuro. 

Vivir-é, ás, íí, emos, éis, án. 

Tiempos compuestos. 

Pretérito indefinido. 
He vivido, has vivido, ha vivido, 
liemos vivido, habéis vivido, han vivido. 

Pretérito pluscuampeifecto. 
Había vivido, habías vivido, había vivido. 
Habíamos vivido, habíais vivido, habían vivido. 

Futuro perfecto. 
Habré vivido, habrás vivido, habrá vivido. 
Habremos vivido, habréis vivido, habrán vivido. 

Tiempos simples del subjuntivo. 

Presente. 

Yo viv-a, as, a, amos, áis, an. 

Pretérito imperfecto. 
Yo viviera, viviría y viviese. 
Tú vivieras, vivirías y vivieses. 
É l viviera, viviría y viviese. 
Nosotros viviéramos, viviríamos y viviésemos 
Vosotros vivierais, viviríais y vivieseis. 
Ellos vivieran, vivirían y viviesen. 

Futuro. 

Yo viv-iere, ieres, iere, iéremos, iereis, ieren. 

Tiempos compuestos del subjuntivo. 

Pretérito perfecto. 
Yo haya vivido, t ú hayas vivido, él haya vivido. 
Hayamos vivido, hayáis vivido, hayan vivido. 

Pretérito pluscuamperfecto. 
Yo hubiera, habría y hubiese vivido. 
Hubieras, habrías y hubieses vivido. 



Él hubiera, habr ía y hubiese vivido. 
Hubiéramos, habríamos y hubiésemos vi vido. 
Hubierais, habríais y hubieseis vivido. 
Hubieran, habrían y hubiesen vivido. 

Futuro perfecto. 
Yo hubiere vivido, tú hubieres vivido, él hubiere vivido 1 
Hubiéremos vivido, hubiereis vivido, hubieren vivido. 

Modo imperativo. 

Presente. 

Vive tú, viva él, vivamos nosotros, vivid vosotros, vivan ellos, i 

Voces verbales. 
Infinitivo Vivir. 
Gerundio Viviendo. 
Participio pasivo Vivido. 

CUESTIONARIO. 
¿Qué es verbo? (9G) 
¿Qué es modo? ¿Cuáles son los modos personales y cómo se de-

huen? (97, 98, 99, 100) 

¿Cómo se define el infinitivo y cómo el gerundio? (101-102) -3 
¿Qué es tiempo y cuáles son los tiempos principales? (103, 104, 

1UOJ 

(106-107)08 S 0 D 1 0 8 " ' l m e r 0 S 7 C Q á D t a a 1 3 3 p e r S 0 U a 8 d e l v e r b 0 ? 

¿Qué es conjugación y cuántas son las conjugaciones del ver-
Do" (108) 

¿En qué se divide el verbo por razón de su significado y desús 
oficios gramaticales? (109) 

¿Qué se entiende por sujeto, por atr ibuto y por complemento? 
¿En qué se divide el complemento? (111,112 113) 

¿Cómo se define el verbo conexivo, el verbo transitivo, el in-
transitivo, el pasivo, el reflexivo, el recíproco, el impersonal v 
el auxiliar? ( l ió , 11(1, U7,118,119, 120) 

¿En qué se dividen los verbos por razón de su estructura? (122) 

¿Como se define el verbo primitivo, el derivado, el simple, el 
compuesto, el regular y el irregular? (123, 124, 125, 126) 

E J E R C I C I O I o 

Señalar y clasificar los verbos contenidos en la siguiente cláu-
sula: 

"Si alguno se propusiese escribir vidas paralelas de europeos 
y americanos, podría comparar á D. Andrés Bello con D. Alberto 
Lis ta ." (D. Miguel Antonio Caro.) 

¿Cuál es el tiempo, modo, número y persona del verbo propu-
siese? ¿Qué otra forma puede usarse en vez de propusiese? ¿De 
qué elementos se compone el verbo proponer? 

E J E R C I C I O 2? 

¿Qué verbos hay compuestos del simple escribir? ¿Cómo se con-
jugan los futuros y los pretéritos imperfectos de indicativo y 
subjuntivo del verbo describir? 

¿De qué elementos se componen los verbos retardar, recoger, 
releer, circunscribir, describir, disponer y componer? 

¿De qué voces se derivan los verbos granizar, lloviznar, enla-
drillar, embellecer y hermosear? 

C A P I T U L O Y I . 

Bel Participio. 

127. Participio es la parte variable de la oración, 
que junto con la índole del adjetivo tiene el régimen 
y la significación fundamental del verbo. 

128. Se distinguen dos clases de participios: el de 
presente ó activo y el de pretérito ó pasivo; el prime-
ro termina en rite; v. g.: aspirante, concerniente, per-
teneciente; el segundo acaba en a do ó en ido; v. g.: 
amado, temido; además de estas terminaciones recibe 
las irregulares so, to y clio, como incurso, bendito y 
dicho. 

129. Combinado el participio pasivo con el auxiliar 
haber forma los tiempos compuestos de la voz activa; 



v. g.: he temido; he estudiado. Combinado con el ver ' 
bo ser forma los tiempos de la voz pasiva; v. g . : tí 
eres alabado; tu hermano fué corregido. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué es participio y qué clases hay de participios! (127-128) 
¿Qué oficios desempeña el participio de pretérito? (129) 1 
¿Cuáles son las terminaciones del participiode presente, y c u á -

les las del participio de pretérito? (128) 

EJERCICIO. 

En las fábricas establecidas en la Capital se hacen excelentes 
tejidos que he visto más de una vez. 

En los campos pertenecientes á mi hermano hay excelente 
sembrados. 

Señálense los participios activos y pasivos que hay en las clán-
sulas anteriores. ¿Hay en ellos algunos participios usados como 
sustantivos? 

C A P I T U L O V I I , 

De la Preposición. 

130. La preposición es voz invariable que expresa 
alguua relación; establece dependencia entre dos pa-
labras y determina los casos de las voces declinables. 

131. Las preposiciones se dividen en separables, | 
separadas é inseparables. Las separadas no forman j 
nunca parte de una palabra compuesta; las insepara- I 
bles, por el contrario, sólo pueden usarse en compo- j 
sición; finalmente las separables pueden estar en com- ! 

posición ó fuera de ella. 
Las preposiciones separables y las separadas, se 

llaman también preposiciones propias; las otras son 
impropias. 

CAPITULO VIII. 

Del Adverbio. 

¿Qné es preposición y en qué se dividen las preposiciones? (130-
131) 

¿Cómo so definen las preposiciones separadas, las separables 
y ias inseparables? (130-131) 

133. El adverbio es palabra variable que modifica 
á las palabras atributivas y algunas veces al sustan-
tivo. 

134. Son palabras atributivas: el adjetivo, el verbo, 
el participio y el mismo adverbio. 

135. Por razón de su significado se distinguen las 
siguientes clases de adverbios: de lugar, como aquí, 
allí, acá, allá; de modo, como bien, mal, así; de tiempo, 
como ayer, mañana, hoy; de cantidad, comojpoco, mu-
cho; de comparación, como mejor, peor; v. g.: Pedro 
escribe mejor que habU; de orden, como sucesivamente; 
de afirmación, como sí, ciertamente; de negación, co-
mo no, nunca, jamás; de encarecimiento, como cuán y 
qué; v. g.: ¡cuán bueno! ¡quó hermosa! 

136. Las expresiones que constan de dos ó más pa-
labras y que hacen oficios de adverbios, se llaman lo> 

132. Las preposiciones propias constan en la lista 
siguiente: 

á, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, 
hacia, hasta, para, por, segúu, sin, so, sobre, tras. 

Sou impropias las preposiciones que siguen: 
ab, abs, ad, ex, im, in, ínter, oh, per, pre, pro, re, 

son, so, trans. 
CUESTIONARIO. 



CAPITULO IX. 

De la Conjunción. 

138. Conjunción es la palabra invariable que une 
partes de la oración y proposiciones enteras. Casi to-
das las conjunciones expresan alguna relación, y aun 
de esa relación toman su nombre. 

139. Se dividen en copulativas, disyuntivas, adver-
sativas, condicionales, comparativas, causales, fina-
les é ilativas. 

140. Son copulativas y, é, ni, que. Se llaman así, p o r 

CUESTIONARIO. 
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e n d o n e s a d v e r b i a l e s ; t a l e s son las s i g u i e n t e s : á «J 
nos llenas, de improviso, por lo pronto. 

137. Los adverbios admiten los grados positivo 
comparativo y superlativo; los dos últimos se formail 
segúu las reglas de los adjetivos. 

CUESTIONARIO. 
¿Qué es adverbio? (133) 
¿En qué-se divide por razón de su significado? (134) 
¿Cuáles son las palabras atributivas? (135) 
¿Qué es locución adverbial? (136) 

EJERCICIO. 
Mi morada allí duró más de lo que yo pensaba.-Acá debe es-

tar mi libro que ayer dejé aquí . - G a s t a b a Pedro su dinero á ma-
nos llenas: pero no acertadamente. 

¿Qué adverbios hay en las expresiones citadas? ¿hay algún ad-
verbio compuesto? ¿hay alguna locución adverbial? ¿hay algún 
adverbio que modifique á un nombre sustantivo? ¿Qué diferen-
cia de significado existe entre los adverbios aguí y acá, allí y 
allá. Fórmense los grados comparativo y superlativo de los ad-
verbios acá, allá, cerca y lejos. 
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que simplemente unen. Son disyuntivas ó y ú; v. g.: 
tú ó estudias ó escribes; ó cumples con tu deber, 6 te cas-
tigo; se cuentan entre las adversativas j>ero, mas, aun-
que y otras; como lo indica su nombre denotan oposi-
ción ; la conjunción si es condicional; pues, porque, 
puesto que, son causales;para se usa como final; tienen 
el valor de ilativas luego y pues. Las conjunciones ila-
tivas indican que una proposición se infiere de otra; 
v. g.: eres pobre; pues no aspires á consideraciones. 

CUESTIONARIO. 

¿Qné es conjunción y qué clases de conjunciones hay? (138-
139) Pónganse ejemplos de cada clase. (140) 

De la- Interjección. 

141. Interjección es la parte invariable de la ora-
ción de que nos servimos para expresar indeliberada 
y aun inconscientemente los diferentes afectos del áni-
mo. Las de uso más frecuente son: ah, ay, bah, ca, cas-
pita, ea, eli, guay, hola, liuy, ole, ojalá, ox, puf, quia, 
sus, tate, u f , zape y otras más. 

1 

¿Qué es intelección y cuáles son las más usuales? (141) 

La segunda parte de la Analogía, llamada Morfo 
logia, uo puede tener cabida en este Epítome. 



X'JI 

T E R C E R A P A R T E 

D e l a S i n t a x i s . 

142. La Siutaxis es la parte de la Gramática que 
trata de la concordancia, del régimen y de la cons-
trucción. 

CAPÍTULO I. 

De la Concordancia. 

143. La concordancia es la conformidad de las par-
tes variables de la oración en sus accidentes y pro-
piedades gramaticales. 

144. Se distinguen cuatro clases de concordancias: 
de sustantivo y adjetivo, de relativo y antecedente, 
de sujeto y verbo y de dos sustantivos. 

De la concordancia de adjetivo con sustantivo. 

145. Todo adjetivo debe tener la terminación co-
rrespondiente al género y al número del sustantivo 
al cual califica ó determina; v. g.: libro instructivo, dis-
curso elocuente, mujer piadosa. 

146. Dos ó más sustantivos singulares unidos por 
conjunción, piden que el adjetivo que los califica se 
halle en número plural; v. g.: la lengua y la literatu-
ra castellanas. 

147. Si concurren sustantivos de distinto género, 
se prefiere para la concordancia el masculino al feme-
nino; v. g» la ciencia y el arte cristianos. 

De la concordancia de sujeto y verbo. 

148. El sujeto concuerda con el verbo en número y 
persona; v. g.: el caballo corre, el ave miela. 

149. Si el sujeto se compone de dos ó más sustan-
tivos ligados por las conjunciones copulativas y, é, el 
verbo deberá hallarse en plural; v. g.: Virgilio y Ho-
racio fueron poetas. 

150. Si el sujeto de la oración fuere algún trata-
miento, el verbo se pondrá en tercera persona, v. g.: 
usted, joven, es aplicado; vuecelencia, señor ministro, 
es protector de las letras. 

151. ííótese que en el caso anterior, el adjetivo con-
cuerda con la persona á quien s e d a el tratamiento; 
y así, protector concuerda con ministro y no con vue-
celencia. 

152. Si el sujeto compuesto consta de varias perso-
nas gramaticales, se prefiere para la concordancia la 
segunda persona á la tercera, y la primera á estas dos; 
v. g.: él y tú sois amigos míos-, tú, él y yo somos amigos. 

De la concordancia de relativo y antecedente. 

153. l ío siempre corresponde un mismo caso al pro-
nombre relativo y al nombre al cual se refiere dicho 
pronombre; este nombre se llama antecedente; en la 
siguiente oración: estimo al niño que es obediente, el 
antecedente niño, segiin se verá después, está en acu-
sativo, y el relativo que viene á ser nominativo. 

Por esta razón se establece como regla que el an-
tecedente y el relativo concuerdan en género y núme-
ro, v. g.: he comprado esta casa, la cual es amplia. 

154. Sin embargo, el relativo cuyo no concuerda 
con su antecedente, sino con el nombre que va po»-



puesto é inmediato á él, v. g.: es de escaso mérito es-
te libro cuya pasta es tan valiosa, 

155. Dos ó más nombres consecutivos, que se refie-
ren á la misma persona ó cosa, han de bailarse en el 
mismo caso, v. g.: París, capital de Francia; la mon-
ja alférez; el rey monje-, el buque escuela. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué es Sintaxis? (142) 

¿Qué es concordancia y qué clases de concordancias hay? (14$-
144) 

¿Cuáles son las reglas que norman la concordancia del sustan-
tivo con el adjetivo? (145,146,147) 

¿Cuáles son las reglas á que ha de ajustarse l a concordancia 
de sujeto y verbo? (148, 149,150,152) 

¿Conforme á qué reglas se hace la concordancia de relativo y 
antecedente? (153-154) 

¿En qué concuerdau dos ó más sustantivos? (155) 

E J E R C I C I O 1? 

Aplicar á los sustantivos contenidos en la 1? columna los ad-
jetivos de la 2? que les correspondan, ajusfando la terminación 
del adjetivo al género y número del sustantivo. 

Blanco, limpio, suculento, Papel, vaso, manjares 
Banquete, alhajas, soldado 
Explorador, maestro 
Discípulo, enseñanzas 
Libros, animal 
Mueble, caballero. 

Opíparo, valioso, valiente, 
Intrépido, docto, 
Aprovechado, luminoso, 
Nocivo, dañino, 
Cómodo, cortés. 

Niño y niña, niñas y niño. Travieso, sano, contento. 
Casa y palacio. Amplio, suntuoso. 
Huertas y jardín. Cultivado, extenso. 
Hija é hijos. Obediente, sumiso. 

EJERCICIO 3 o 

Usar convenientemente los pronombres relativos en las cons. 
tracciones que siguen: 

Deberán ocupar en ellas el lugar de los puntos suspensivos los 
pronombres correspondientes: 

La casa compré es amplia 
Los parientes contra los litigas son geuerosos. 
Compré un aderezo pedrería es valiosa. 
Las personas de hablas mesón desconocidas. 
Las noticias me das son falsas. 
En la segunda construcción póngase el relativo cual; en la 3? 

cuyo; en la 4? quien; en la 1? y 5? que. 

E J E R C I C I O 

Aplicar á los casos que siguen las reglas contenidas en los pá-
rrafos 148,149,150, 152. 

Eu lugar de los puntos suspensivos pónganse en el presente de 
indicativo los verbos que se hallan en la columna. 

Pónganse en plural los nombres singulares y en singular 
plurales,' concordando los ad je t ivos con los sustantivos. 

E J E R C I C I O 2? 

Aplicar las reglas expues tas en los párrafos 146 y 147, al con-
cordar los sustantivos y ad je t ivos contenidos en las listas que» 
ponen á continuación: 

El niño libros instructivos 
Los niños buenos. . á sus padres 

y maestros 
La virtud y la ciencia . .e l me-

jor ornamento 
Tu hermano y tú 

y yo mucho 
Vuecelencia — á los hombres 

de mérito 
Vuestra Majestad con 

acierto á los pueblos 

Leer, estudiar y aprender 

Amar, respetar, obedecer 

ser 

el pasivo ser estimado 
estudiar 
favorecer 

gobernar 
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CAPITULO n. 

Del Régimen. 

•: 

156. Régimen es la virtud ó fuerza que tiene uua 
palabra por razón de su significado, para determinar 
los accidentes gramaticales de otra; si se dice, por 
ejemplo: amo á mis padres, el verbo amo, en virtud de 
su significado, exige que el sustantivo padres-esté en 
acusativo regido de la preposición á ; por esto se afir-
ma que amo rige al complemento padres. 

157. Pueden regir á otras palabras el nombre, el 
pronombre, el adjetivo, el verbo, el participio, el ge-
rundio, el infinitivo, la preposición y la conjunción. 

158. Por regla general el adverbio y la interjección 
no rigen; se exceptúan los adverbios cerca y lejos, den-
tro y fuera, antes y después; y las interjecciones ahy 
ay; v. g.: ¡ah de casa! ¡Ay de mi! 

Del régimen del sustantivo. 

159. Uu nombre sustantivo rige á otro, ó á uu in 
fiuitivo, mediante una preposición; v. g.: arte de escri-
bir, arte de leer, el arte de la lectura, el arte de la es 
critura, mid sobre hojuelas, café con leche, callejón sin 
salida. 

160. Los nombres verbales rigen con frecuencia el 
mismo caso que el verbo de donde vienen; v. g.: res 
peto á los padres; admiración á los héroes. 

Del régimen del adjetivo. 

161. Los adjetivos rigen al nombre, al pronombre 
y 'a l verbo, mediante alguna preposición. Depende la 
preposición empleada de la significación del adjetive; 
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y así se dice: obediente á la ley, digno de premio, apto 
para la guerra, útil á todos. 

Del régimen del verbo. 
162. El verbo rige al nombre, al pronombre y á otro 

verbo. Rige al nombre y al pronombre determinando 
sus casos, y á otro verbo, determinando sus tiempos 
y modos; los verbos transitivos rigen acusativo con 
la preposición á ó siu ella; v. g.: amo á Dios; amo la 
virtud. 

163. Corresponde á tratados gramaticales más ex-
tensos, lijar todos los casos en que la preposición se 
expresa y todos aquellos en que se omite: aquí sólo 
daremos las siguientes reglas generales: 

Regla I a El acusativo de persona pide la preposi 
ción á; v. g.: educo á mis hijos; enseño á muchos niños. 

Regla 2a Rehusan la preposición á los acusativos 
de cosa; v. g.: compro libros; edifico palacios. 

Regla 3a Exigen la preposición á los nombres pro-
pios; v. g.: convidé á Pedro, visité á París, dejéá Londres. 

164. Hay verbos transitivos que rigen acusativo, 
dativo y ablativo; por ejemplo en esta oración: Pedro 
da limosna á los pobres con mano liberal; limosna es 
acusativo; á los pobres es dativo, y con mano liberal 
es ablativo. 

165. El acusativo es complemento directo de la sig-
nificación del verbo; el dativo es complemento indi-
recto, y el ablativo es complemento circunstancial; 
también el genitivo es complemento circunstancial. 

166. Los verbos intransitivos, por regla general, no 
consienten complemento directo. 

167. Los verbos pasivos piden que la persona agen-
te se halle en ablativo regido de la preposición por, 



« 
y algunas veces de la preposición de: v. g.: Estos ver*, 
sos fueron escritos por Homero; los justos son amadov, 
de Dios. 

108. Los verbos impersonales conservau el régimen; 

de los personales de donde se forman; v. g.: seperio-i 
na á los enemigos.- el impersonal se perdona pide el mis! 
mo caso que el personal perdona, 

De los verbos regidos de otros verbos. 
169. Los verbos regidos de otros verbos pueden lia 

liarse en indicativo, eu subjuntivo ó en infinitivo. 
Los modos y tiempos de los verbos regidos depen-

den de la significación del verbo determinante, de los 
modos y tiempos en que éste se halle, y finalmente, de 
que ambos verbos tengan un mismo sujeto ó sujeto 
diferente. 

E n el presente epítome sólo daremos las siguientes 
reglas: 

170. Eegla I a Si el verbo determinante expresa ac-
to de la voluntad, y tiene el mismo sujeto que el de 
terminado, pide que este último se halle eu infiuitivo: 
v. g.: todos los hombres quieren ser felices. 

171. Eegla 2A Si el verbo determinante expresa ac-
to de la voluntad y no tiene el mismo sujeto que el 
determinado, pide que este último se halle en subjan-
tivo, v. g.: todos desean que sus hijos sean felices. 

172. l legla 3A Si los verbos que expresan operación 
del entendimiento ó el uso de la palabra, tienen el 
mismo sujeto que el determinado, llevan á éste al in-
finitivo ó al modo indicativo, v. g.: Pedro cree estar 
enfermo ó cree que está enfermo. 

173. Kegla 4a Si los verbos que expresan operación 
del entendimiento ó uso de la palabra, no tienen el 

mismo sujeto que el verbo determinado, se hallará és-
t e en el modo indicativo, v. g.: cree Pedro que su her-
mano está enfermo. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué os régimen? (156) 

¿Qué palabras pueden regir á otras? ¿cuáles por regla general 
no rigen? (157-158) 

¿Cómo rige un sustantivo á otro? ¿Qué régimen corresponde á 
los sustantivos verbales? ¿Cómo rigen los adjetivos al nombre y 
al pronombre? (161) 

¿Cómo rige el verbo al nombre y cómo á otro verbo? (162) 
¿Cuándo pide el verbo transitivo la preposición d antes del 

acusativo, y cuándo la rebusa? (163) 
Además del acusativo, ¿qué otros casos rigen algunos verbos 

transitivos? (164) 
¿ A qué casos de la declinación corresponden los complemen-

tos directo, indirecto y circunstancial? (165) 
¿Qué régimen corresponde á los verbos impersonales y á los 

pasivos! (167-168) 
¿Qué reglas determinan el modo del verbo regido? (171, 172, 

173.) 
E J E R C I C I O I O 

1'.' Casa dos puertas no es f á e i l — guardar. 
2'.' Un niño padre pide limosna. 
3? Compro trajes y l i b r o s — mi bijo. 
4? Visité una casa corrección. 
5? Conducta d i g u a — alabanza. 
6? Persona a p t a . . . . las ciencias. 
7'? Persona versada Matemáticas. 
8? Tú eres a d i c t o . . . . mi persona. 
Pónganse en lugar de los puntos suspensivos las preposiciones 

.que correspondan. 
E J E R C I C I O 2 O 

1? Euseño gramática Pedro. 
2? Juan visitó Londres. 
3? E l mayordomo se ocupa en azotar esclavos. 
4? El mavordomo azota á los esclavos. 



5? Los niños son'euseCados ti. 
G? Se castiga los delincuentes. 
7? Los justos son amados ó Dios. 
8? Se degollaba los inocentes. 
Dígase qué preposición ba de ocupar el lugar de los puntos! 

suspensivos en cada uno de los casos propuestos, y por qué raa 
Expliqúese por qué esclavos rehusa la preposición á en el ejem-

plo 3? y la exige en el 4? 

EJERCICIO 3? 

1? Todos desean dinero. 
2? Pocos procuran virtuosos. 
3? Mandó el gobernador q u e — á los ladrones. 
4? Prometió el general pronto al campamento. 
5? Parece cierta la noticia. 
6? Pedro asegura cierta la noticia. 
Eu lugar de los puntos suspensivos póngase el verbo ser en loe! 

ejemplos 2?, 5? y 6?; adquirir en el 1?; volver en el 4? y perseguir 
en el 3? 

Consúltense además las reglas dadas en los párrafos 170,1 
172,173, para determinar el modo en que ha de hallarse el yerbo. 

C A P I T U L O II I . 

De la Construcción. 

174. Entendemos por Construcción la parte de la 
sintaxis que enseña á combinar y ordenar las pala-
bras y á formar proposiciones y oraciones. 

175. El orden ideológico pide que el sojeto vaya 
antes que el verbo, y éste antes de sus complemen-
tos; que el sustantivo preceda al adjetivo, y que el 
adverbio siga á las palabras que modifica; sirva de 
ejemplo la cláusula siguiente: "Alejandro Magno ca-
pitán esforzado conquistó valerosamente una par te muy 
considerable del mundo conocido entonces 
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176. L a p a r t e d e l a c o n s t r u c c i ó n l l a m a d a s í n t e s i s 

enseña á formar las proposiciones y las oraciones. 
177. La proposición consta de sujeto, verbo conexi-

voy atributo,como el hombre es mortal ó de sujeto, ver-
bo y complemento, como el hombre desea la felicidad. 

178. Oración es la proposición ó reunión de propo-
siciones que expresan un pensamiento. 

179. Las oraciones toman su nombre del verbo que 
desempeña en ellas papel principal; de las conjun-
ciones que rigen al verbo, de los adverbios de afir-
mación ó negación que lo modifican, del modo en que 
éste se halla, y finalmente del heclio de estar comple-
tas ó incompletas. 

En este breve resumen sólo se t ra tará de las ora-
ciones más usuales. 

180. Las oraciones completas de verbo conexivo 
constan de sujeto en nominativo, del verbo ser que 
concuerda cou el sujeto en número y persona, y de 
atributo; v. g.: la vida es corta. 

181. Las oraciones completas de verbo transitivo se 
componen de sujeto, de verbo transitivo que concuer-
da con el sujeto en número y personay de complemen-
to directo ó acusativo; v. g.: el juez sentenció al reo. 

Si estas oraciones son incompletas, constan sola-
mente de sujeto y verbo; v. g.: duan estudia mucho. 

182. Las oraciones completas ó primeras de pasiva 
se componen de sujeto paciente en nominativo; de ver-
bo en la forma pasiva y de ablativo agente regido de 
la preposición por, y en algunos casos de la preposi-
ción de; v. g.: los justos son amados de Dios 6por Dios. 

Si falta el ablativo agente, la oración de pasiva es 
incompleta; v. g.: los justos son amados. 

183. Las oraciones de verbo transitivo se convier-



ten en oraciones de pasiva, pasando el acusativo á sei! 

nominativo en la voz pasiva, y el nominativo de laforí 
ma activa se trueca en ablativo regido déla preposición 
por, y algunas veces de la preposición de; v. g.: esta ora-
ción: el poeta recita versos admirables, en la voz pasiva 
tiene esta forma: versos admirables son recitados por 
el poeta. 

184. Si el verbo de la oración fuere reflexivo, este: 

nombre toma también la oración; v. g.: el necio se alaba. 
185. Si el verbo fuere recíproco, la oración también 

lo será; v. g.: los dos hermanos se ayudan. 
180. Las oraciones de verbo impersonal constan de 

verbo de esta especie; v.g.: escarcha, llueve y graniza, 
cuentan ó se cuenta, dicen ó se dice. 

187. Se llaman oraciones de infinitivo las que con-
tienen esta voz verbal regida de algún verbo. Las 
completas constan d e sujeto, verbo determinante, 
verbo determinado, y complemento directo; v. g.: 
l,los hombres desean adquirir riquezas;" si no bav com-
plemento directo, la oración es incompleta. 

CUESTIONARIO. 
¡Qué es construcción? (174) 
¿En qué orden han de colocarse las palabras? (175) 
¿De qné elementos consta la proposición? ¿Qué es oración5 

(177-178) 
¿De dónde toman,su nombre las oraciones? (179) 
¿ Cuáles son los elementos de que constan las oraciones de ver-

bo conexivo, de verbo transitivo, intransitivo, reflexivo, recí-
proco, pasivo y de verbo impersonal? (180, 181, 182, 186) 

¿Cómo se convierten en pasivas las oraciones de verbo transi-
tivo? (183) 

¿De qué elementos constan las oraciones de infinitivo, según 
que sou completas ó incompletas, y en general de qué elementos 
constan las oraciones completas de verbo conexivo, de verbo 
transitivo y de yerbo pasivo? (180, 181, 183,187) 

E J E R C I C I O I o 

Análisis Grarnatical. 

Clasificar y analizar la siguiente oración: La vida es sueño. 
Es oración completa de verbo conexivo. Es de verbo conexi-

vo, porque tal oficio desempeña el verbo es al unir el atributo 
sueño, al sujeto vida. Vida esel sujeto, porque de estaseafirma que 
es sueño; el predicado es sueño, porque es lo que se afirma de la 
vida. Finalmente la oración es completa, porque consta de sujeto, 
verbo y atributo. El sujeto y el a t r ibuto se hallan en nominativo 
y eoncuerdan en caso. E l verbo es concuerda con vida en núme-
ro singular y en tercera persona. La vida es tercera persona gra-
matical, porque es aquello de que se habla. 

Clasificar y analizar la oración siguiente: Los hombres codician 
las riquezas. ¿Qué clase de verbo es codiciar? es transitivo; así es 
que la oración tomará este nombre. ¿Quiénes codician? los hom-
bres: luego los hombres son el sujeto, porque ejecutan la acción 
de codiciar. ¿Quées lo que codician? las riquezas; por lo mismo 
riquezas es el acusativoó término directo de la acción del verbo. 

Para descubrir cuál es el término directo y cuál el indirecto 
en una oración de verbo transitivo, se prueba á darle la forma 
pasiva; el término que en pasiva resulte ser sujeto ó nominativo 
paciente, en la voz act iva es acusativo ó complemento directo; 
el término que no varíe, al hacer la conversión de la voz activa 
en la pasiva, es el dat ivo ó complemento indirecto. 

Si en esta oración: escribo una carta á mi padre, se quiere distin-
guir el acusativo del dativo, se convertirá en una oración pasiva, 
diciendo: una carta es escrita por mí á mi padre. Hecha la conver-
sión, resulta con claridad que una carta sujeto de la oración pa-
siva es complemento directo en l a forma activa; y el caso inva-
riable á mi padrees el da t ivo ó término indirecto. 

E J E R C I C I O 2 o 

Síntesis ó construcción de oraciones. 

Fórmese una oración completa de verbo transitivo, con estas 
palabras: Colón, descubrir, el y Nuevo Mundo. Désele en seguida 
la forma pasiva. 



P A K T E C U A R T A 

De la Prosodia. 

Ya quedan expuestas al principio de este Epítome 
las nociones fundamentales de la Ortología; aliora to-
ca hablar con brevedad sobre la Prosodia. 

188. Prosodia es la parte de la Fonología que tra-
ta de la cantidad y cómputo de las sílabas; de la acen-
tuación de las palabras y del ritmo de los períodos. 

CAPITULO I. 

De la cantidad de las sílabas. 

189. Cantidad de una sílaba es la duración de su 
sonido. La unidad de tiempo que sirve para medir 
la cantidad de las sílabas, es la duración del sonido 
de una vocal. 

190. Las sílabas, por razón de su cantidad, se di-
viden en breves y largas: las primeras duran un tiem-
po prosódico, y las otras más de un tiempo prosódico. 

191. Las sílabas simples y las directas simples son 
breves; todas las demás son largas. Las sílabas acen-
tuadas también son largas. 

CAPITULO II . 

Del acento. 

E J E R C I C I O 3O 

Cambiar la colocación de las palabras y aun de proposiciones 
y oraciones enteras sin que se al tere el sentido. Sirva de ejem-
plo el siguiente pasaje: " E n un lugar de la Mancha, de cnyo 
nombre no quiero acordarme, no lia uinclio tiempo que vivía nn 
hidalgo de los de lanza en asti l lero, etc." Sin daño del sentido, 
también puede decirse: No h a mucho tiempo que vivía un hi&il-
go, de los de lanza ep asti l lero, en un lugar de la Mancha, de cn-
yo nombre no me quiero aco rda r ; ó bien: Un hidalgo de los de 
lanza en astillero, vivía, no h a mucho tiempo, en un lugar de la 
Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. 

Hágause las mudanzas que consienta el sentido en las siguien-
tes construcciones: "escribo en blanco papel;" " v i v o en una cata 
grande" doy íí usted una noticia cierta; "bebo vino puro;" "tra-
bajo día y noche para g a n a r mi subsistencia;" "salgo sin capa, 
por ir más ligero" " te han premiado, porque eres estudioso." ¿Qué 
diferencia de siguificado h a y ent re "casa grande" y "gran casa"; 
"cierta noticia" y "noticia c i e r t a " ; "vinopuro" y "puro vino." 

Póngase en prosa lo contenido en los versos si-
guientes: 

Existe una c iudad al Occidente, 
Lejos de aquí, del mundo conocida 
Con el nombre de México; esplendente 
Es su cielo, muy ampl ia y concurrida: 
Famosa por sus íncl i tas proezas, 
Por sus hijos, su c l ima y sus riquezas. 

( L a n d i var, tradncido por Pagaza.) 

Combínense las palabras: Historia, enseñar, la j verdad, de suer-
te resulten oraciones en la forma activa y en la pasiva. 

Construyase una oración completa de infinitivo con las pala-
bras siguientes: todos, deber, practicar, el y bien, désele luego pa-
siva íí la oración construida. Pónganse los verbos en el modo y 
tiempo, persona y número correspondientes, en cada uno de los 
casos arriba propuestos. 

192. El acento agudo fuerte consiste en la mayor 
fuerza con que se pronuncia determinada sílaba de 
una palabra ó bien de un período prosódico. 



combinación de voces de una sola sílaba, de dos y aun 
de tres, con polisílabas dentro de la frase ó período; 
y de sílabas largas con sílabas breves dentro de la pa-
labra. 

196. El ritmo de acento proviene del concierto gra-
to al oído de voces graves y agudas combinadas con 
palabras esdrújulos y sobreesdrújulas, ó bien de la 
acertada combinación de sílabas tónicas y átonas. 

E J E R C I C I O . 

Corrección de pronunciaciones viciosas. 
Pronunciación correcta. 

Ateísta, ateísmo. 
Antología, autopsia. 
Albúmina, ánade. 
Árcade, autonomía. 
Autónomo, antinomia. 
Ázoe, antropófago. 
Aúllo, añilas, aulla. 
Ataúd, alícuota. 
Batología, baúl. 
Bigamo, Biología. 
Baraúnda, colega. 
Cóndor, cuadriga. 
Céfiro, diploma. 
Coléga, epigráma. 
Firmán, gastralgia. 
Vahído, vayámos, vayáis. 
Durmámos, murámos. 
Opimo, telegráma. 
Geología, heroísmo-
Paraíso, parásito. 
Képis. raíz, país, maíz. 
Sutil, 'poligloto. 
Sintámos, sintáis. 
Salmodia, prosodia. 

Pronunciación viciosa. 

Atéista, atéismo 
Antología, autopsia. 
Albúmina, anáde. 
Arcáde, autonómia. 
Autonómo, antinomia. 
x\zóe, antropofágo. 
Ánllo, áullas, áulla. 
Atáud, alícuota. 
Batológia, bául. 
Bigámo, Biología. 
Baráunda, colega. 
Condór, cuadriga. 
Céfiro, diploma. 
Colega, epigrama. 
Firman, gastralgia. 
Váhido, váyamos, váyais. 
Duérmanlos, uniéramos. 
Opimo, telégrama, 
Geológia, lieróismo. 
Paráiso, parasíto. 
Kepis, ráiz, páis, máiz. 
Sútil, polígloto. 
Siéntamos, siéntais. 
Salmodia, prosodia. 
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Señalar la diferencia de significado que hay en las palabras di 
la lista abajo puesta, según el lugar que ocupa en ellas el aceufo. 

Vicaria vicaría; secretaria secretaría; tenia tenía; venia venía, 
sabia sabía; pelícano pelicano; válido valido; continuo, coatí 
núo, continuó; público, publico y publicó. 

P A R T E Q U I N T A 

De la Ortografía . 

197. Ortografía es la parte de la Gramática que tra-
ta del recto uso de las letras y de los demás signos de 
la escritura. 

CAPITULO I. 

Del uso de las letras. 

198. Las letras por razón de su figura se dividen 
enminísculas y mayúsculas. En seguida se ponen uno 
y otro abecedario. 

MINÚSCULAS. 

I a, b, c, ch, d , e, f, g, h , i, j , k, 1, 11, ra, n , ñ , 

o, p, q, r , r r , s, t, tí, v , x, y , z. 

MAYÚSCULAS. 

A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 
LL, M, N, N, O, P, Q, R, RR, S, T, U, V, X, 

Y, Z. 

Del uso de las mayúsculas. 

199. En el uso de las mayúsculas liay que distin-
;uir dos casos: en el primero, todas las letras de que 
>nstan las palabras son mayúsculas; en el segundo, 
ilo es mayúscula la letra inicial-
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r-se . 

200. Se escribe con ma j úsculas la palabra ínt 
en toda clase de inscripciones: en las portadas de 
libros y en los títulos ó encabezamientos de laspai. 
tes principales en que se divide una obra. . 1 

También deben escribirse íntegras con majúscs 
las las palabras sobre las cuales se desea llamar vii¿ 
mente la atención. 

201. Se escriben con mayúscula inicial las palabri 
en los siguientes casos: al principio de todo eseriti 
después de punto final; después de admiración ó i 
terrogación; excepto el caso en que las expresión! 
interrogativas ó admirativas sean cortas, y estén 
gadas por el sentido que tienen; como las siguiente 
¿En dónde estabas! ¿cómo llegaste tan pronto? ¿coái 
do partes? 

202. Se escriben con mayúscula inicial los nombn 
individuales de personas, como Juan, Antonio, Fra 
cisco; los nombres propios de personas y de anim 
les; los nombres propios geográficos, los de institnto 
los de artes y ciencias; v. g.: Alejandro Magno, E n e 
falo, Macedonia, Escuela Xacional Preparatoria 
Pintura, la Arquitectura, la Física, las Matemática 

203. La primera palabra de cada verso se escn 
con mayúscula inicial, y por esto se ba dado á est 
letras el nombre de versales. 

D E L USO DE LA B Y DE LA V . 

204. Se escriben con b las voces que en sa orige 
latino tienen bóp, como bondad y saber derivadas 
bonitas y sapere. 

205. Llevan b inicial las palabras que en su origi 
comienzan por las sílabas bu, bur y bus; v. g-'- b 

burla y busto; lasque empiezan por bibl; v.g.: Biblia, 
biblioteca; las que comienzan por la sílaba bio; v. g.: 
biógrafo, biograf ía. 

206. Piden b las combinaciones bla, ble, bli, blo, blu, 
bra, bre, bri, bro, bru. 

207. Se pone Z> en las sílabas inversas; v. g.: obvio, 
abdomen, obtener. 

208. Se escriben con b las personas del pretérito 
imperfecto de indicativo de los verbos de la primera 
conjugación y del verbo ir; v. g.: amaba, amabas, iba, 
ibas, etc. 

209. Se escriben con b los verbos haber, caber, sa-
ber, beber y deber y las voces de estos que conservan 
sin alteración su elemento radical cab, sab, beb y deb. 

210. Reclaman la b los adjetivos terminados en hun-
do y los nombres sustantivos acabados en bilidad, 
como habilidad, se exceptúa movilidad. 

211. Se escriben con v los adjetivos terminados en 
ave, evo, eva,ivo, iva, avo, ava; v. g.: grave, nuevo, nue-
va, festivo, festiva, octavo, octava. Se exceptúan árabe, 
alárabe. 

212. Después de b, d, n, se escriben para represen-
tar el sonido que se percibe en voces como obvio, ad-
viento, envidia. 

213. Piden además v consonante: a) los pretéritos 
perfectos de indicativo de los verbos estar, tener y 
andar que son estuve, tuve y anduve; b) aparece la v 
en la primera y tercera forma del pretérito imperfec-
to de subjuntivo y en el futuro del mismo modo de 
los verbos mencionados; v. g.: estuviera, estuviese, es-
tuviere; c) se escriben con v los infinitivos vivir, ve-
nir, hervir, servir y sus compuestos; d) varias voces 
que comienzan por la sílaba vio; v. g.: viola, violado, 

ra 



violar, violín; e) las voces terminadas en viro, wl 
ivoro, ívora; v. g.: decenviro, Elvira, carnívoro.' * 

DEL USO D E LA C , S Y Z . 

214. Se escriben con c los verbos terminados en cer, 
cir y ciar; v. g.: crecer, decir, anunciar. Se exceptúan 
los derivados de palabras que se escriben con s; v. gr. 
toser, ansiar y extasiarse, procedentes de tos, ansia] 
éxtasis-, además asir, desasir y coser (dar puntadas 

215. Piden c los verbales en ción procedentes di 
verbos cuyo participio pasivo acaba en to; v. g.: ben-
dición, maldición, inscripción que vienen de verbos 
cuyos participios son bendito, maldito é inscrito. 

216. Se escriben con s los verbales en sión, si el par 
ticipio pasivo termina en so; y así de los participios 
extenso y propenso, nacen extensión y propensión. 

217. Piden también c las terminaciones diminnti 
vas cico, cito, cilio, ecico, ecito, ecillo, ececico, ececiUo; 
los derivados de voces terminadas en z, como felices 

felicidad que traen su origen de feliz. 
218. Se escriben con z, los monosílabos, como ha:, 

hoz, paz, pez, luz, cruz; los aumentativos en azo, como 
golpaso; los nombres que expresan golpe ó detona-
ción que también tienen azo por final, como baqueta-
zo, pistoletazo; los nombres que acaban en las desinen-
cias aza, anza, azgo, ez, eza, como cachaza, balanza, 
mayorazgo, sensatez,pobreza; los adjetivos acabados 
en izo, iza, como enfermizo, enfermiza; los verbos ter-
minados en izar, como cloroformizar, patentizar. 

219. .Reclaman s las terminaciones ismo, ista, simo, 
oso; v. g.: ateísmo, ateísta, piísimo, oneroso, doloso; 
también la piden las preposiciones impropias abs, des, 

dis, obs, subs, tras y trans, como se advierte en las vo-
ces abstención, desnudar, disponer, obstar, trasparente, 
transparente. 

D E L U S O D E L A G Y D E L A J . 

220. Se escriben con g las voces derivadas del grie-
go que comienzau por geo; v. g.: geografía, geología, 
geometría; también requieren g en su escritura las 
palabras terminadas en gélico, gen, genio, génico, ge-
neo, génito, gesimal, gésico, giénico, ginal, ginio, gino-
so, gismo, gio,gia, gía, gión, gional, gionario, gioso,gí-
rico, ogía, ógico, ígeno, ígena, ígera, ígero; los infiniti-
vos terminados en igerar, ger y gir como morigerar, 
proteger, fingir; seexceptúan desquijerar, brujir, tejer 
y crujir. (Gramática de la Academia, Par te IV.) 

221. Se escriben con j las voces terminadas en je, 
como pupilaje, viaje, plumaje; se exceptúan por escri-
birse con g las siguientes palabras: laringe, faringe, es-
finge, falange y algunas más; también se escriben con 
j los verbos terminados en jear, y que vienen de pa-
labras escritas con j, como cojear que viene de cojo y 
lisonjear de lisonja: en general las palabras que en 
su origen tienen j, como cajero y cajita que se derivan 
de caja. 
• Finalmente se escriben con j los pretéritos perfec-

tos de indicativo de los verbos terminados en (lucir 
y los tiempos que se derivan del pretérito; por ejem-
plo: induje, indujera, indujese é indujere. 

D E L A T I . 

222. Úsase h antes de los diptongos ue, ie; v. g . : 
huérfano, vihuela, hierba, hielo. Se escriben con h las 



s 
pa labras que antiguamente tenían / inicial; v. g.: J(£T| 
«toso, hablar y hacer que fueron en lo antiguo fernok,I 
fablar y facer. 

d e LA 51. 

223. An te s de b ó p se escribe m, v. g.: ambón, am-
paro. 

D E L A K 

224. An te s de v se pone n, v. g.: envidia, invitaciót. 

R. Rr. 

225. L a r tiene sonido suave en medio de dicción; 
v. g.: caro, mira, cera. 

Represen ta sonido fuerte en principio de palabra; 
v. g.: robo, rato, rico; también lo representa en me-
dio de dicción, después de l, n, ó s, v. gr.: malrotar, 
Israel, honra. 

P o r reg la general el sonido faer te se representa por ] 
rr en medio de dicción; v. g.: carro, mirra, cerro. 

CAPÍTULO H . 

Del uso del acento. 

226.- E l acento ortográfico es una pequeña raya ti-1 
r ada de derecha á izquierda que se coloca sobre Ja j 
vocal que lleva el acento prosódico agudo. 

En el uso del acento ortográfico debemos sujetar- | 
nos á las reglas siguientes: 

227. Reg l a I a Se acentúan todas las voces agudas 
t e rminadas en vocal; v. g. : bisturí, landó, ambigú, 
sofá y canapé. 

í l 

228. Regla 2a Igualmente se acentúan las palabras 
agudas terminadas en n ó en s; v. g.: razón, Jesús, 
Moisés, después. , 

229. Regla 3a Todas las voces esdrujulas y sobre-
esdrújulas; v. g.: pagúese, pagúeseme. 

230. Reg la 4» L a s pa l ab ras g raves t e rminadas en 
consonante: v. g.: imbécil, frágil, césped: se exceptúan 
las graves que a c a b a n en n ó en s, como examen y 
exequias. 

231. Regla5 a Si ocurren dos vocales, una débil y 
otra plena, y el acento agudo descansa en la débil, 
sobre ella se pintará también el acento ortográfico; 
sirvan de ejemplo las siguientes voces: falúa, baúl, venía, venías, veníais, venían. 

232. Regla 6a Numerosas palabras, que conforme 
á las reglas dadas no llevan acento ortográfico, lo re-
claman en f r a s e s interrogativas ó admirativas, ó bien 
cuando se pronuncian con acento enfático; y así quien, 
que, cual, como, donde, este, ese, se acentúan en frases 
como las siguientes: ¿quién lo pensara? ¿como pasó 
esta desgracia? ¿qué será bien hacer? ¿quién es el 
asesino?—Éste, éste. 

233. Regla 7a Llevan acento ortográfico algunos 
vocablos monosílabos, para distinguirlos de sus ho-
mófonos (voces de igual sonido). Generalmente el 
acento ortográfico se pone en la palabra que desem-
peña oficio gramatical demayor importancia. Siguien-
do esta regla, se acentúan las voces que luego se apun-
tan: sé verbo: dé verbo, sí adverbio de afimarción; m 
y tú pronombres personales; él pronombre personal, 
para distinguir estos vocablos de sus homófonos: se 
pronombre: de preposición; si conjunción condicional; 
mi y tu pronombres posesivos y el artículo definido. 



23i. Tienen por objeto estos signos indicar la dn 
ración de las pausas que deban hacerse en la lectora 

Para el uso acertado de estos signos, sólo daremos 
aqaellas reglas que puedan estar al alcance d e a to® 
nos de corta edad. 

235. Los signos de puntuación son la coma ( ) 
punto y coma ( ; ) , los dos puntos (:), y el punto ñ' 
iJcti ( . )# 

La coma indica la menor pausa, y el punto la mayor. 

De la coma (,) 

23G. Sirve la coma para separar partes de l a ora-
ción homogéneas; como sustantivos de sustantivos, 
adjetivos de adjetivos, verbos de verbos; v. g.: niños, 
mujeres y ancianos f ueron puestos en salvo. 

237. Después de vocativo se pone coma, y si este 
caso se baila en el cuerpo de la oración, se pondrá en-
tre dos comas; v. g.: Sigue, hijo, mis conSejos. 

Del punto y coma (;) 

238. Este signo indica una pausa mayor que l a de 
la coma. 

239 Se pone punto y coma antes de las conjuncio-
nes adversativas; v. g.: Sus prendas personales lo hi-
cieron muy estimable; pero la calumnia manchó su re-
putación; mas si á la conjunción adversativa s igne 
una frase muy breve, ó una sola palabra, se pondré 
coma; v. g.: es necio, pero rico. 

Del uso de los dos puntos (:') 

241. Se ponen dos puntos después de la palabra 
sabed con que principian los bandos y decretos. 

242. Después de las palabras muy señor mío usa-
das eu principio de carta. 

243. Después de la palabra ó palabras de que nos 
servimos para hacer alguna cita; v. g.: Cicerón en una 
de sus catilinarias dice: 

Del punto final (.) 

244. En fin de cláusula se pone punto final. 
Si se continúa hablando del mismo asunto, se si-

gne escribiendo en la misma línea; pero si se pasa á 
tratar de cosa distinta, lo que se escriba continuará 
en el renglón inmediato. 

D E L U S O D E A L G U N O S O T R O S S I G N O S 

O R T O G R Á F I C O S . 

De los puntos suspensivos ( ) 

245. Los puntos suspensivos ocupan el lugar de pa-
labras que no se quiere, ó no se puede ó no es nece-
sario expresar. 

246. Conforme á esta regla nos servimos de puntos 
¡suspensivos, cuando callamos voces ó locuciones que 
no nos conviene escribir; cuando copiamos algún ma-
nuscrito llenan los puntos suspensivos el lugar de las 

CAPÍTULO III . 

De los signos de puntuación. 

240. También se pone punto y coma antes de con-
junciones ilativas; v. g.: Tuliermanosiempre te ha col-
mado de beneficios; conque debes estarle muy agradecido. 
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letras ó de las voces que no es dable descifrar; filial, 
mente, al citar el pasaje de un autor reemplazan los 
puntos suspensivos las frases que se omiten por DO 
hacer al caso, y por lo mismo no ser necesarias. 

De la interrogación y admiración (?) (!) 

247. El punto ó signo de admiración se escribe en 
esta forma: ( ¡ ! ) y el de interrogación en esta otra: 
( ¿ ?). Unos y otros se usan al principio y al fin dé la 
expresión admirativa ó interrogativa, y casi siempre 
indican una pausa igual á la que denota el punto final. 

De las comillas (" " ) 

248. Las comillas indican que las palabras con ten i -
das dentro de ellas han sido dichas ó escritas p o r otra 
persona. 

Generalmente se colocan al comenzar la primera 
línea del pasaje citado y al concluir la última. 

Del guión. ( - ) 

249. Este signo es una raya pequeña, y sirve para 
separar las sílabas en qne se descompone una pala 
bra. Cuando hay que escribir una voz, de m a n e r a 
que una parte quede en fin de renglón y la otra en 
principio del siguiente, se pone guión después d e la 
primera parte. 

Las palabras se desarticulan en sílabas conforme 
á las reglas siguientes: 

259. ReglaI a Si uuaconsonante se halla entredós 
vocales, se aplica á la segunda; v. g.: a-mo. 

251. Regla 2a Cuando se hallan dos consonantes 

75 

entre dos vocales, la primera consonante se aplica á 
la vocal anterior, y la segunda á la posterior; v. g.: 
an-tes, don-de. Pero si las consonantes fueren las lí-
quidas l ó r precedidas de alguna licuante, se unen 
ambas á la segunda vocal; v. g.: a-fluir, a-trás. 

252. Regla 3a Si ocurren tres consonantes entre 
dos vocales, se juntan las dos primeras á la primera 
vocal, y la tercera á la que va pospuesta; v. g.: ins-to, 
cons-ta. 

Pero si las dos ríltimas consonantes fueren líquida 
y licuante se ligan con la segunda vocal; v. g.: in-
flu-jo, en-tra-da, em-bro-llo. 

253. Regla 4a Colocadas cuatro consonantes entre 
dos vocales, las dos primeras corresponden á la vo-
cal antepuesta, y las otras dos se reúnen á la segun-
da; v. g.: cons-truir. 

254. Regla 5a Los diptongos y triptongos nunca se 
desarticulan. 

255. Regla 6a No pueden dividirse las letras com-
puestas en su figura, como ch, 11 y rr. 

CUESTIONARIO. 

¿Qué es ortografía? (197) 
¿Qué reglas lian de seguirse en el uso de las mayúsculas en 

principio de palabra? (202-203) 
¿En qué casos la palabra íntegra se escribe con mayúscu-

las? (200) 
¿Qué reglas'norman el uso do la B y de la V? (204,205, 206, 207, 

208,209, 210,211,212,213) 
¿Qué reglas fijan el uso de la C, de la S y de la Z? (214, 215, 

216, 217, 21S, 219) 
¿A qué reglas debemos sujetarnos en el uso de la G v de la J? 

; (220-221) 

¿Qué voces deben escribirse con H? (222) 



acsión ó acción atensión ó atención 
agudesa ó agudeza peresa ó pereza 
senzates ó sensatez enfermiso ó enfermizo 
tocer ó toser torcer ó torser 
traducir ó tradusir producir ó prodnsir 

Obtenida la respuesta, deberá dar el alumno la razón ó regla 
en que la funda. 

E J E R C I C I O 2? 

Corrección de faltas ortográficas. 
Toca al discípulo corregir las fal tas de ortografía cometidas 

ADREDE en las cláusulas que se transcriben abajo, y d a r l a razón 
de las correcciones que baga. 

Tal es el ovjeto que me é propuesto alcansar, al acometer esta 
enpresa que provavlemente nunca yegaró á ber realisada, será 
motibo de goso para mi tener la sertesa de que alguien despues 
de mis dias continuará la ovra por mi empesada. 

¡Cuándo conviene nsar de l a M y cuándo de la N? (223-22* 
¿Qué reglas prescriben en qué casos se ba de usar la r y es 

cuáles la rrf (225) 
¿Qué es acento ortográfico y en qué casos debe usarse? (226, 

227, 223, 229, 230, 231, 232, 233) 
¿Cuáles son los signos de puntuación? (234) 
¿Cuáles son algunos de los usos de la coma? (236-237) 
¿Cuáles son algunos de los usos del punto y coma? (2:59) .: 
¿En qué casos se ponen dos puutos? (241, 242, 243) 
¿En qué caso se hace uso del punto final? (244) 
¿Para qué sirven los puu tos suspensivos? (245-246) 
¿Cuál es el valor y significado de los signos admirativos y de 

los interrogativos? (247) 
¿Para qué sirven las comillas? (248) 
¿Para qué sirve el guión? (249) 

¿Conforme á qué reglas se desarticulan las sílabas? (250, 251, 
252, 253, 254, 255) 

E J E R C I C I O I o 

Corresponde al discípulo decir con qué letra han de escribirs 
las palabras contenidas en l a s listas abajo puestas, y dar la ra-
zón de lo que responda; y así se le preguntará cómo se ha de es-
cribir: 

baibén ó vaivén bala ó vaia, vola ó bola 
cable ó cavie, cabrá ó cavrá busto ó vusto, vara ó bara 
abrigo ó avrigo, burla ó vu r l a probivir, prohibir óproivir 
habilidad, havilidad 
ó avilidad viuda ó binda 
violar ó biolar biografía, ó viografía 
amaba ó amava viología ó biología 
donatibo ó donativo nuevo ó nuebo 
caber ó caver saber ó saver 
hervir, herbir ó ervir blasón ó vlasón 
lijero ó ligero ajedrez ó agedrez 
virjen ó virgen origen ú orijeu 
ajenjo ó agenjo pnpilage ó pupilaje 
viage ó viaje l inaje ó linage 
donación ó donasión extensión ó exteución 
bendición ó bemlisión maldisióu ó maldición 

EJERCICIO 3 o 

Escritura de palabras homófonos. 

Se llaman así palabras diversas en su significado que constan 
de letras iguales en su sonido, ó en par te iguales y en par te afi-
nes; v. g.: adiado participio de callar y cayado sustantivo; raza 
(casta) y rasa (adjetivo que significa plano, desembarazado de 
estorbos). 

También pueden considerarse como liomófonas las palabras que 
sólo se distinguen por la presencia ó fa l ta de la h, como asta y 
hasta, hora y ora, unos y Hunos, haya y aya. 

Lista de algunas voces homófonos. 

Asta (Cuerno) Hasta . Prep. q u e denota tér-
mino. 

Biga (carro de dos caballos) Viga. Madero largo y grueso 
que sirve para techar. 

Varón. Individuo del sexo mas- Barón. Título de nobleza, 
culino. 



Conocidas por el alumno estas y otras voces homófonas, con-
viene que escriba proposiciones y cláusulas en que ocurran pa 
labras de esta especie. Sirvan de ejemplo los siguientes períodos 

"Es ta mañana cazó el cura del lugar dos grandes ciervos, des-
pués de haber casado á dos grandes siervos de Dios." 

No puede compararse la luz de un cirio con la de Sirio. 
Todo el día se pasa Villar jugando al billar. 
Por llevar adelaute su capricho hasta es capaz de ponerse en 

las astas de un toro. 

E J E R C I C I O 4° 

El discípulo deberá poner los acentos y signos de puntuación 
omitidos adrede en el siguiente pasaje de Quintana: "A estas ins-
piraciones efímeras se debe la erección de las academias de los 
colegios de medicina y cirugía de algunos seminarios de las es-
cuelas militares de otras fundaciones en fin en que los estudios 
estaban mas al nivel de los progresos científicos del mundo ci-
vilizado." 

1 En el Tratado de Lenguaje Castellano por el diligente y erudito filólo-
go D. Félix Kamos y Duarte , en los ejercicios de Homofonía, se halla gran 
número de vocea liomófoiias. 

Billa. Suerte en el juego del bi-
llar. 

Billar. Un juego. 

Bela. Bella (ant icuado) . 
Incipiente. El que empieza. 
Cesión. Acto de ceder. 
Cirio. Vela de cora larga y grue-

sa. 
Hojear. Pasar las hojas de un 

libro. 
Siervo. Esclavo. 
Casar. Contraer matrimonio. 

Villa. Población. 

Villar. Pueblo pequeño. 
11 ido. 

Vela. Parte de una nave. 
Insipiente. Necio. 
Sesión. J u n t a . 
Sirio. Estrella fija. 

Ojear. Espantar la caza. 

Ciervo. Cierto animal. 
Cazar. Buscar los animales pa-

ra cogerlos ó matarlos.1 

A P É N D I C E . 

CAPITULO I. 

Le las figuras gramaticales. 

256. Se distinguen tres especies de figuras gramaticales: co-
rresponden á la Analogía, á la Sintaxis y á l a Prosodia. 

Figuras correspondientes á la Analogía. 

257. Estas figuras son alteraciones consentidas por el uso en 
la escritura de las palabras. 

258. Las mutaciones que se verifican en las palabras consisten 
en aumentar ó en suprimir letras al principio, en medio ó al fin 
de la voz ó en al terar el orden de su colocación. 

259. El aumento de letras en principio de palabra se llama 
próstesis ó prótesis, v. g.: hay próstesis en las palabras aqueste y 
aquese, por este y ese. 

260. La adición de letras en medio de palabra se l lama epén-
tesis. Si comparamos las formas ant icuadas morra, ponrd y ralo 
con las actualesmorirá, pondrá y val;/o se advierte que en las úl-
timas hay epéntesis. 

261. Finalmente se llama paragoge la modificación que resulta 
de añadir una ó más letras en fin de palabra; según esta defini-
ción, se comete paragoge en las voces felice, ¡»felice j huespede. 

262. Aféresis es la figura por la cual se snprimen letras ó síla-
bas en principio de dicción; se comete esta figura en las pala-
bras: noramala y norabuena por enhoramala y enhorabuena. 

263. La supresión de letras ó sí labas en medio de palabra se 

llama síncope. 
Son ejemplos de esta fignra las voces que siguen: cabré por ca-

leré, haré por haceré, hidalgo por hijodalgo \ navidad por nat¡rulad. 
264. La supresión'de letras ó sílabas en fin de dicción se lla-

ma apócope. Por esta figura pierden la vocal o los adjetivos uno, 
alguno, ninguno, y la última sílaba los calificativos grande y san-
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to, a l convertirse en las voces nn, algún, ningún, gran y C U J 
do preceden á un sustantivo. 

-265. La alteración del orden en que se colocan las letras q* 
forman par te de una palabra, se llama metátesis; por metátesis 
se dijo dejalde por dejadle, y perlado por prelado. T 

Be las figuras de Sintaxis. 

266. Las figuras de Sintaxis son licencias autorizadas por el 
uso, así en la concordancia y régimen de las partes de la oración 
como en la construcción de oraciones enteras. 

Son de uso frecuente la Elipsis, el Pleonasmo, la Silepsis, el 
Hipérbaton y la Traslación. 

81 

en género solamente, ó jun tamente en género y número ó por úl-
timo eu persona. Nosofrece ejemplo de esta figura la concordan-
cia de un colectivo singular con un verbo plural; v. g.: multitud 
de soldados entraron en la ciudad. 

Be la Elipsis. 

267. Consiste la elipsis en omitir palabras que fácilmente se 
sobreentienden, y que por lo mismo no son indispensables para 
el sentido de la frase. 

266. Las palabras que más frecuentemente se omiten por elip-
sis, son los pronombres que sirven de sujeto al verbo y el verbo 
mismo; v. g . : se dice: estudio latín, griego y español; se calla el. 
pronombre yo antesdel verbo estudio, y este verbo se omite antes 
de los acusativos griego y español. 

Bel Pleonasmo. 

269. El pleonasmo es la figura de Sintaxis que consiste en el 
empleo de palabras redundantes para el sentido: pero necesarias 
para g rabar mejor el pensamiento en el ánimo del que leeú oye, 
dando á la expresión vigor y energía. Es pleonàstica esta cons-
trucción: To mismolo he visto. 

Hay pleonasmos viciosos, porque lejos de hacer enérgica la 
expresión, la debilitan. 

Bel Hipérbaton. 

271. Esta figurase comete cuando se al tera el orden ideológi-
co de las palabras y aun de las proposiciones. 

Conforme al orden ideológico el sustantivo precede al adjeti-
1 vo; el sujeto al verbo; éste va antes que sus complementos, y en 

general la palabra determinante antecede á la determinada. 
Siempre que se altera este orden se comete hipérbaton, como 

sucede en estos versos: 

"¡Oh de Sagunto 
• Inflexible valor!" 

El genitivo "deSagunto" precede al sustantivo que lo rige que 
es valor. 

Be la Traslación. 

272. Este nombre se da á la figura por l a cu al se usa un tiem-
po ó modo por otro; por ejemplo: el presente por el futuro; este 
tiempo por el presente, ó el imperativo por el infinitivo; v. g.: 
Comienza el baile á las diez de la noche de hoy; en lugar de decir: 
comenzará el baile á las diez de la noche de hoy. 

27-3. De las figuras de Prosodia corresponderá hablar en un 
tratado menos reducido que éste. 

CAPITULO I I 

Be los vicios de lenguaje. 

274. Los principales son el barbarismo, el solecismo, la anfi-
bología y la cacofonía. 

275. E l barbarismo es un vicio contrario á la Analogía, á la 
Ortografía ó á la Prosodia. 

El solecismo es todo vicio contrario á la Sintaxis; se comete 

Be la Silepsis. 

E " v , r t u ( l d e esta figura las palabras concuerdan. según 
su significado, y no. según sus accidentes gramaticales. | 

Es ta figura se comete faltando á la concordancia en n ú m e r o 6 
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fal tando á las reglas d e la concordancia, del régimen ó de 
construcción. 

276. La anfibología es la ambigüedad en los términos ó en 
frase. Da origen á numerosas anfibologías el uso de los pronom-
bres él, su, se y que; si se dice, por ejemplo: Juan fué á visitar ¿j 
Pedro en su coche; la oración admite dos sentidos según qne 
posesivo su se refiera á Pedro ó á Juan, de donde resulta quera 
se sabe á plinto fijo de quién es el coche, si de Juan ó de Pedio 

En los casos como el presente desaparece toda duda, constm 
yendo la oración, de modo que el posesivo««, sólo pueda referir 
s e á un sustantivo, como si se dice: Juan fué en su coche á mi le 
á Pedro. 

277. La cacofonía resul ta de la concurrencia de sílabas idfe-
ticas colocadas en fin de una palabra y principio de la signiec-
te; v. g.: obró con consentimiento de sn padre. 

• 

Secc ión exc lu s i vamente práct ica 

Ejercicios de lenguaje. 

E J E R C I C I O I O 

Corrección de palabras mal formadas ya por adición, ya por 
supresión ó por t rueque de letras. 

Voces INCORRECTAS. 
Ahuja, ahujero, embarañado 
dementado, desdientado 
blancuzco 
fuerzudo, narizudo 
pedilón, pedrejoso 
pescuezudo, tembleque 
tierroso, relumbroso 
torrentoso, pantión 
preceto, pior, pión 
regentear, manipulear 
martillear, nieblina 
guargüero, espelma 
»cancerarse, aereonauta 

Voces CORRECTAS. 
Aguja, agujero, enmarañado 
demente, desdentado 
blanquizco, blanquecino 
forzudo, narigón 
pedigüeño, pedregoso 
pescozudo, temblón—una 
terroso, relumbrante 
torrencial, panteón 
precepto, peor, peón 
regentar, manipular 
martillar, neblina 
gargüero, esperma 
cancerarse, aeronauta 

despachurrar, anexar 
satisfaré, satisfice 
vertamos, vertáis 
hayámos, hayáis 
muramos, durmamos 
sintamos, sintáis 
empujar, arcediano 
arrellanarse, revesado, enre-

vesado 
brazalete, batiborrillo 
buñuelo, bocanada 
botillería, boyero, boyada 
cacarear, cáncer 
ciénaga, cloroformizar 
cegato, novísimo 
muchísimo, benéfico 
munífico 

pacientísimo, libérrimo. 

apachurrar, anexionar 
satisfaceré, satisfací 
virtamos, virtáis 
hayamos, háyais 
uniéramos, duérmanlos . 
siéntanlos, siéntais 
arrempujar, arcedeano 
arrellenarse, arrevesado 

bracelete, batiburrillo 
bifiuelo, bocaiada 
botellería, bueyero, bueyada 
cacaraquear, cangro 
ciénega, cloroformar 
cegatón, nnevísimo 
mnchisísimo, beneficente 
mnnificente 
pacentísimo, librísimo 

Conocidos los barbarismos anteriores y otros muchos que el 
profesor tendrá ocasión de proponer, se presentarán al alumno 
pasajes en qne haya palabras incorrectas, con el objeto de que él 
las reemplace por otras correctas. 

Sirvan de ejemplo las siguientes construcciones: 
" E l tal muchacho está desdientado, es cegatón y algo narizudo 

y de lo más pedilón que se ha visto." 
" E r a el arcedeano pacentísimo y mnnificente; airellenado en un 

sillón se entregaba á sus lecturas predilectas, que eran de obras 
teológicas, porque hacía muchos años, regenteaba una cátedra de 
Teología Dogmática." 

E J E R C I C I O 2 * 

Las palabras contenidas en la primera columna de la izquierda 
puesta abajo de estas líneas, contienen verbos que expresan vo-
ces de animales; la columna que se halla á la derecha está formada 
por los nombres de los animales á los cuales corresponden esas 
Toces. 

PRIMERA. SEGÜNDA. 
Balar, mugir, rugir, La oveja, la vaca, el león 
ladrar, relinchar, el perro, el caballo, 

' sr 



X-

Locuciones sinónimas. 

E J E R C I C I O 3 O 

La altura de la torre 
la aspereza del camino 

del t ra je 
de su vestido. 

A la distancia de diez leguas 
A la profundidad de cinco me-

tros; 
de de cuatro varas 
murió á la edad 
tiene mil pesos 

gorjear 
crascitar, ó crocitar 
crotorar 
croar ó groar 
grajear, gruir 
himplar, rebudiar 
mayar 6 maullar , guañir 
pipiar 
hablar. 

rebuznar, arruar , e l burro, el javal í 
cacarear, voznar, ] a gallina, el cisue ú otra ave 

semejante 
los hombres y los pájaros, 
el cuervo 
la cigüeña 
la rana 
el grajo, la grulla 
la onza ó pantera, el javalí 
el gato, el leelión 
las aves pequeñas 
el hombre. 

Conocida por el discípulo la correspondencia entre los verbos 
que significan voces ó .ruidos producidos por los animales y los 
nombres de éstos, se le exigirá que complete las expresiones que 
se pondrán abajo, colocando en lugar de los puntos suspensivos 
las palabras que correspondan: 

E l león E 1 a r r ú a 

E 1 l , e r r o El crascita ó crocita 
Los poli uelos La croa ó groa 
E l c u e r v o La himpla 
La rana Los gorjean 
E l b l l r r o La crotora. 

Lo al to de la torre; 
lo áspero del camino; 
lo rico del traje; 
lo limpio de su vestido. 
A diez leguas de distancia; 
ácinco metros de profundidad; 

Obró prudentemente; Obró con prudencia; 
babló elocuentemente habló con elocuencia 
discurrió lógicamente discurrió 
lo trató severamente; lo t ra tó 
le habló afablemeu te. le habló 
Por mucho que leas poco apreu- Aunque leas mucho apreude-

derás rás poco. 
Por bien que hables nada lo- Aunque hables muy bien, na-

grarás da lograrás. 
Por docto que seas no eres Aun cuando seas muy docto 

omniscio no eres omniscio. 
Por mucho que te afanes, no no llegarás á ser rico. 

llegarás á ser rico 
Por grande que sea esta ciu- no igualará á Londres. 

dad, no igualará á Londres, 
Casa de corrección Casa correccional 
amor de hijo aiuor filial 
amor de hermano amor fraternal 
hombre de valor hombre valiente, que tiene va-

lor, 
persona de instrucción persona 
negocio do cuant ía negocio 
asunto de importancia asunto 
persona de ilustración persona 

El discípulo pondrá en lugar de los puntos suspensivos la lo-
cución equivalente á la usada en la expresión que aparece en la 
misma línea de la columna de la izquierda. Para hallar la cons-
trucción pedida, fijará su atención en los ejemplos inmediata-
mente anteriores. 

E J E R C I C I O 4 O 

Señalar la diferencia de sentido eutre algunas locuciones se-
mejantes en su estructura. 

Eu el caso eu que el discípulo no perciba ninguna diferencia 
de sentido entre las frases abajo propuestas, el profesor se la des-
cubrirá, y después le presentará nuevas expresiones, é insistirá 
en que distinga el significado de la una del de la otra. de cuatro varas de alto; 

murió â los diez afios de edad. 
t iene un capital de mil pesos. 

Pedro tiene bueno el corazón; 
Juan está en la cama; 

Pedro tiene buen corazón; 
Juan está en cama; 



Tu hermano está eu la capilla; 
el arzobispo y el virrey; 
el profesor de lat ín y el de 

griego. 
Eu la sala inmediata están 

unos jóvenes estudiando 

Si viniese Pedro, iré a l teatro. 

Hasta mañana estará aquí mi 
amigo. 

tu hermano está en capilla V 
el arzobizpo y virrey; 
el profesor de latín y de griego. 

En la sala inmediata están 
irnos jóvenes estudiosos, ó 
bien están unos jóvenes es-
tudiantes. 

Con tal de que venga Pedro, iré 
al teatro. 

Hasta mañana no estará aquí 
mi amigo. 

E J E R C I C I O 5 o 

Voces antónimas. 

Se llaman antónimas las voces contrapuestas en su significa-
do; v. g.: fácil y difícil; claro y oscuro; confuso y distinto. 

Tiene por objeto este ejercicio dar los antónimos de algunos 
vocablos. 

Amar, amor, valor 
pusilanimidad 
pusilánime 
blando, áspero, opaco 
análisis, componer 
diligente, t rabajador 
bajar, derribar, ascender 
abat ir , edificar 
enriquecer 
discreto, digno 
capaz, apto 
fuerza, frío 
bueno, virtuoso 

Odiar, odio, cobardía 
resolución, arrojo, arresto 
resuelto, arrojado 
duro, suave, diáfano 
síntesis, descomponer 
apático, perezoso 
subir, levantar , descender 
elevar, destruir 
empobrecer 

-indiscreto, indigno 
incapaz, inepto 
debilidad, calor 
malo, vicioso. 

Reemplácense eu las construcciones que se ponen á continua-
ción las palabras puestas de letra cursiva por sus antónimas. 

E l hombre valiente y arrojado es capaz de realizar grandes em-
presas. 

El que es diligente y trabajador pronto se enriquece. 
E l hombre virtuoso de todos es amado. 

E J E R C I C I O 0° 

Síntesis. 

Concuérdense el artículo definido y el adjetivo insaciable con 
el sustantivo codicia puesto en dativo, mediante la preposición 
para, y resultará esta expresión: para la codicia insaciable. Fór-
mese una oración completa de verbo conexivo que conste del 
sustantivo neutro nada y del adjet ivo sagrado, y se obtendrá esta 
proposición: nada es sagrado, que combinada con el complemen-
to anterior, se llega á esta breve cláusula: Nada es sagrado pa ra 
la codicia insaciable. 

Esta redacción puede modificarse, alterando el orden en que 
están colocadas las palabras, y reemplazando el verbo es por 
otro que sea sinónimo, en esta forma: Para la insaciable codicia 
nada hay sagrado. 

Es de notarse la diferencia que existe entre la expresión la in-
saciable codicia y esta otra: la codicia insaciable: la primera da á 
entender que toda codicia es insaciable; la segunda indica clara-
mente que hay dos linajes de codicias, una que llega á saciarse y 
otra que jamás queda satisfecha, y de ésta se afirma que para 
ella nada hay sagrado. 

E J E R C I C I O 7 o 

Hallar giros equivalentes á los que se presentan en seguida: 
1? Con ser Pedro tan pobre, socorre á otros más pobres que él. 
2? Cumpliendo con nuestro deber, nada tenemos que temer. 
3? La Peralta cantaba como ruiseñor. 
4? Estudiando ciencias exactas se disciplina la inteligencia. 
Equivalen al primer giro los siguientes: 
A pesar de ser Pedro tan pobre, socorre á otros más pobres 

que él. ' 
No obstante que Pedro es tan pobre, socorre á otros más po-

bres que él. 
Pedro, si bien es pobre, todavía halla medio de socorrer, etc. 
Pedro, siendo como es tan pobre, socorre, etc. 
Equivalen al segundo giro los siguientes: 
En cumpliendo con nuestro deber, nada tenemos que temer. 



Si cumplimos con nuestro deber, nada tenemos que temer. ' 
Con tal deque cumplamos con nuestro deber, nada, etc. 
Equivalen al tercero las construcciones que siguen: 
La Peral ta cantaba como ««ruiseñor, ó bien como el rafeeija 

ó finalmente como los ruiseñores. 
El pensamiento expresado en el cuarto ejemplo, puede tamlfej 

significarse, diciendo: Con el estudio de las ciencias exactas 3 
disciplina la inteligencia. 

EJEBCICIO S° 

Análisis. 

Hágase análisis del primer verso de la siguiente estrofa;. 

Cesen los vientos y aquilones rudos 
Apenas pises la veloce nave; 
Sólo presenten las azules ondas 
Límpido espejo. 

(Ipandro Acaico). 

Análisis ortológico. 

La palabra ce-sen es disílaba; la sílaba ce es directa simple; 
sen es mixta simple. La letra c de la primera sílaba es articula-
ción dental suave; la e e s vocal plena; la «es articulación lingiiil 
dental; otros fonólogos la cuentan entre las linguales suprahw 
lares; la M es sonido l ingual nasal infralveolar. 

Por este tenor se ha rá la descomposición y clasificación de les 
elementos ortológicos de las demás palabra's. 

Análisis de Analogía. 

Cesen es la tercera persona plural del presente de subjuntivo 
del verbo cesar, de la primera conjugación. 

Cesar es verbo intransitivo. 
Los es art ículo definido, del género masculino y número plural. 

Y es conjunción copulativa que une aquí los nombres riesM 
y aquilones. 

Rudos es adjet ivo calificativo que concuerda con aquilones en 
género masculino y número plural. 

Vientos es nombre sustantivo común, del género masculino y 
número plural. 

Para ejercicio gramatical, el discípulo formará los grados com-
parativo y superlativo del adjetivo rudo; declinará los nombres 
vientos y aquilones y conjugará el verbo cesar en todos sus modos, 
tiempos, números y personas. 

Análisis de sintaxis. 

Cesen los vientos y aquilones rudos. 
Es oración optativa de verbo intransitivo; forman el sujeto 

compuesto los sustantivos vientos y aquilones unidos por la con-
junción copulativa y; concuerda este sujeto con el verbo eu ter-
cera persona y número plural. 

Análisis prosódico. 

Las voces cescn, vientos, aquilones y rudos son graves ó llanas, 
por llevar el acento agudo en la penúltima sílaba; los monosíla-
bos los é y no llevan acento agudo. 

La sílaba ce do cesen es larga, por ser la acentuada; sen es 
larga por ser mixta. Según Sicilia es breve por estar inmediata 
á la sílaba acentuada. 

De la misma suerte se continuaría el análisis de las restan-
tes sílabas. 

Análisis ortográfico. 

La sílaba ce del verbo cesen se escribe con c, y la sen con s, por 
reclamar ambas letras el verbo latino cessare de donde proviene 
cesar. También por la etimología la t ina se escribe con v la síla-
ba v¡en de vientos. La r inicial de rudos es seucilla, porque en 
principio de dicción representa el sonido fuerte de la r r doble. 

Queda á la discreción del profesor ampliar los ejer-
cicios aquí propuestos. En este epítome sólo tienen 
la extensión bastante, para que puedan ser modelo 
de los que, á juicio del autor deben liacer los alumnos. 
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PCBLÍCADAS POR 

H E R R E R O , H E R M A N O S 

RECREO INFANTIL. 114 tomos diferentes; cada tomo 
tiene 20 páginas, tres láminas y su cubierta especial (le 
cartulina al cromo J QJ 

CUENTOS PARA NIÑOS. 104 tomos diferentes';'cacÜte-
mo tiene 20 páginas, tres ó más láminas y su cubierta 
especial de cartulina al cromo o 

BIBLIOTECA DE RECREO. 30 tomos diferentes,' de"96 
páginas, con muchas láminas, con pasta al cromo 0 

BIBLIOTECA ESCOLAR RECREATIVA. 24 tomos di-
ferentes, de 128 páginas, con muchas láminas, en pasta 
al cromo Q 

BIBLIOTECA MORAL 'i INSTR UCTIVA. 25 tomos' di-
ferentes, de 128 páginas con muchas láminas, en pasta 
fina al cromo 

BIBLIOTECA ILUSTRADA PARA iV¿Vo¿,"pasto"alcro-
mo, 22 tomos di feren tes o 5 

BIBLIOTECA ILUSTRADA PARA NIÑOS, en tela, 22 
tomos diferentes o 

BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA PARA NIÑOS,~p'a¡ta 
al cromo, 18 tomos diferentes o 75 

BIBLIOTECA ENCICLOPÉDICA PARA NIÑOS, en tela 
20 tomos diferentes j 00 

BIBLIOTECA PERLA. 18 tomos diferentes, en pasta fina 
al cromo (hay publicados 10 tomos, los restantes en 
prensa) j 75 

BIBLIOTECA PERLA. 18 tomos d i fe ren tes^¡n te la y cor-
tes dorados (hay publicados 10 tomos) 2 50 

FERNANDEZ. La perla délos niños, con láminas; un to-
mo de 192 páginas, letra grande, en pasta al cromo.. . . 0 25 

GÓMEZ. Introducción al arte de la lectura. Un tomo car-
toné -

—Libro Primero de Lectura. Un tomo cartoné 0 25 
—Libro Segundo de lectura. Un tomo cartoné 0 37 
—Libro Tercero de Lectura. Un tomo cartoné 0 50 
JIMÉNEZ ABOGA. El Instructor, I A parte (CATÓN Ó PRIN-

CIPIOS DK LECTURA), c o n g r a b a d o s 0 1 ° 

—El Instructor, 2? parte (FRASES Y CUESTOS). Un tomo 
de 208 páginas, con grabados, en pasta al cromo. Edi-
ción de 1898, reformada y mejorada 0 25 

—El Instructor, 3? parte (CUENTOS DEL ABUELO). Un to-
mo de 160 páginas, con grabados, en pasta al cromo. . . 0 25 

MANTILLA. Libro de Lectura inern. 1. Un tomo en 8 o ma-
yor, de 128 páginas, con 147 grabados y 6 cromos, pasta 
al cromo u 

—Libro de Lectura vúm. 2. Un tomo en 8?, cromo 0 30 
—Libro de Lectura «tiro. 3. Un tomo en 8?, cromo 0 50 
PARRA YICINI Y GÓMEZ. Tesoro de las Escuelas, ó Jua-

nita Mexicano. Un tomo en 8?, encuadernado en cartoné, 
cromo 0 40 

PEÑA. Complemento de la educación escolar. Ult imo libro 
de lectura para niños. Un tomo en 8?, de 100 páginas, en 
pasta al cromo 0 

SABATIER. El amigo de los niños, con láminas y graba-
dos, en pasta al «romo 6 12 

SAMANIEGO. Fábulas en verso, con grabados nuevos, en 
pasta al cromo 

ALIZAR. Definiciones y tablas de Aritmética. Un cuaderno 
en rústica ^ ^ 

ACADEMIA. Compendio de la Gramática Castellana. Edi-
ción mexicana. Un tomo en 8?, cartoné 0 50 

—Epítome de Gramática Castellana. Edición mexicana. Un 
tomo en 8?, cartoné 

BENITO. La Música para los niños, con láminas, en pasta 
al cromo ® 25 

BUSINGER. Compendio de Historia Bíblica. U n tomo en 
8?, cartoné 0 7 5 

CALLEJA. Geografía. I lustrada con grabados y mapas, 
en pasta al cromo ® 25 



CA RUEÑO. Compendio del Manual de Urbanidad. Un tomó 
eu 8'.', car toné j 

GARCÍA. Higiene, Economw doméstica >j Labores. Un tomo 
CORDOBA. Historia elemental de México. Un tomo en 8? 

cartoné 

CORONAS. Física, Química é Historia Natural. Un tomo 
en 8'.', ca r toné 

ARCOS. Explicación del Catecismo Católico. Un tomo. ...'. 
DEHARBE. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Un tomo 

en 8?, car toné 
DISCIPULO (EL). Colección dé don madmws'para 'dibu-

jar. La colección 

ESLA VA. Método completo de solfeo, en rústica 

—La misma obra, encuadernada en tela y p lanchas . . . 
- L a misma obra , 1» y 2? parte, sueltas, cada una 
FERNANDEZ, Geometría para los niños. Un tomo de SO 

páginas, i lustrado con 114 grabados y encuadernado en 
pasta al cromo 

FLEURY. Catecismo histórico. Edición elegante, con bu* 
nos grabados, en pasta 

FLORES GONZÁLEZ. Lectura de manuscritos, en pa¡ta al 
cromo 

GALLEGO Y ANIZAR. Aritmética completa para losniños. 
Edición aumentada , en pasta al cromo 

GAÜME. Compendio del Catecismo de Perseverancia Hato-
mo eu 4?, t e l a y planchas 

GAÜME Y ARCOS. Breve Catecismo de Perseverancia. Un 
tomo en 8?, en cartoné 

HERRANZ Y QUIROZ. Grmát'toMlamV'xjn tomo 
en, 8'.' cartoné 

KNECHT. Compendio de Historia Sagrada, Un tomo ra 8° 
cartoné 

LORIQ ÜET FERNÁNDEZ, 'j^tmiá'sagraíay compendio 
de la historia de Jesucristo, con láminas, en pasta, al 
cromo 

0£| 
01: 

OÍS! 

o-
Para conocer eu qué caso está una 

o:¡ palabra. 

REGLAS 

Nominativo. 

L que salta; el que corre; el que está; el < 
come; el que escribe; el que lee; en una 
el que, ó lo que hace algo está en 

•Juan corre. 

Eita casa facilita catálogos de sas librosá 
torio el q u e l o solicite. 

Quién es el que corre?—Juan. —Luego J 
está en nominativo. 

Está, pues, en nominativo la palabra 
, que se responde á la pregunta ¿quién es 
Que ó bien qué es lo que 

Acusativo. 

Lo que se come; lo que se escribe; lo que 
lee; lo que se paga; lo que se recibe; lo que 
ama; en una palabra, lo que se hace, está 
acusativo. 
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o:¡ palabra. 

REGLAS 

Nominativo. 

L que salta; el que corre; el que está; el < 
come; el que escribe; el que lee; en una 
el que, ó lo que hace algo está en 

•Juan corre. 

Eita casa facilita calillólos de sas l i b r o s á 
tot!© el que l o solicite. 

Quién es el que corre?— Juan. — Luego J 
está en nominativo. 

Está, pues, en nominativo la palabra 
, que se responde á la pregunta ¿quién es 
Que ó bien qué es lo que 

Acusativo. 

Lo que se come; lo que se escribe; lo que 
lee; lo que se paga; lo que se recibe; lo que 
ama; en una palabra, lo que se hace, está 
acusativo. 



Juan paga el pan. 

Qué es lo que se paga?—El pan.—Luego el 
pan está en acusativo. 

Está pues, en acusativo aquella palabra con 
que se responde á la pregunta ¿que es lo que 
se hace? (Nominativo, el que hace, ó lo que 
hace. Acusativo lo que se hace.) 

Dativo. 

A quién se le regala; á quién se le paga; á 
quién se le escribe; á quien se le envia; á quién 
se le presta; en una palabra, á quien viene da-
ño ó provecho, está en dativo. 

Doy pan al hombre. 

Está, pues, en genitivo la palabra con que 
se responde á la pregunta de quién es ?, ó 
lo que es lo mismo, la palabra que indica el 
dueño de algo. 

Adviértase que el genitivo no expresa siem-
pre posesion: puede ser de acción y de pasión. 

El cuadro de Murillo es bueno. 

En este ejemplo el genitivo de Murillo no in-
dica posesion sino acción. 

La enfermedad de Pedro es peligrosa. 

El genitivo de Pedro no iudica posesion sino 
pasión. 

Vocativo. 

En vocativo está la persona, ó cosa pe r -
¿A quién se le dá el pan?—Al hombre.-

Luego al hombre está en dativo. 
Está, pues, en dativo aquella palabra con sonificada á quien dirigimos la palabra, 

que se contesta á la pregunta á quien se.... 
ó bien á quien se les ? 

Genitivo. 

El poseedor de algo está en genitivo. 

Veo la casa de mi amigo. 

Dios ¡Santo, salvame! 

A quién nos dirigimos?—A Dios Santo.— 
Luego Dios Santo está en vocativo. 

Oh Luna, que bella eres! 

De qnién es la casa que U. ve?—De mi ann- A quién dirigimos la palabra?—A la luna, 
go.—Luego de mi amigo está en genitivo. Luego la luna está en vocativo. 

. - j j ^ H 
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Ablativo. 

En ablativo está la palabra que expresa se* 
paracion, causa, modo, instrumento y demás 
circunstancias con que se ejecutan las accio-
nes. 

Pedro hirió á Juan con el sable. 

Con qué ejecutó la acción del verbo herir? | 
Con el sable.—Luego el sable está en ablativo. 

DELAS ORACIONES. 

Oración, es la expresión que el verbo con una! 
ó mas partes de la oracion, forma en sentido j 
perfecto. De donde resulta que no puede ha-
ber oracion donde no hay verbo. 

La oracion toma generalmente su denomi- j 
nación del verbo que la constituye; y así se i 
llama de activa, si el verbo es activo; de pasi-
va, si el verbo es pasivo; y de sustantivo, si el 
verbo es sustantivo. 

Los verbos se dividen principalmente, en seis 
clases: Sustantivos, Activos Pasivos, Reci-' 
procos, Reflexivos y Pronominales. 

Llámanse verbos sustantivos aquellos cuya 
significación expresa simplemente la existencia: 
tales son: ser, estar, existir, v. g: Dios existe. 

Yerbo activo es el que expresa la acción eje-

cutada por el ser cuya existencia supone el 
verbo, v. g. Juan ama á Pedro. 

Verbo pasivo es el que expresa la acción re -
cibida por el ser cuya existencia supone el ver-
bo, v. g: Pedro es amado por Juan. 

Verbo recíproco es el que expresa la acción 
procedente de diferentes agentes y que recae, 
la de cada uno, sobre el otro, v. g: Pedro y 
Juan se abrazan. 

Verbo reflexivo es el que expresa la acción 
de un agente, la cual recae sobre el mismo 
agente, v. g: Juan se hiere. 

Verbos pronominales son aquellos que no ad« 
miten persona que padece, v. g: El hombre se 
arrepiente de sus pecados. 

Los verbos, en castellano, se conocen por su 
terminación, la que debe ser en cir, en er ó en ir; 
como amar, temer, partir, y á esta frase se 
dá el nombre de infinitivo. 

Los casos que están en relación directa con el 
verbo, son: el nominativo, en cuyo caso se pone 
la persona que hace, si el verbo es activo; y 
la persona que padece si el verbo es pasivo; y 
el acusativo, en cuyo caso se pone la persona 
que padece. Los casos que están en relación in-
directa con el verbo, son: el dativo, en cuyo ca-
s ó l e pone la persona ó cosa á quien viene el 
daño ó provecho; el genitivo, y en este caso se 
pone el poseedor de algo, ó bien el autor de al-
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guna cosa, ó el que sufre alguna pena; el voca-
tivo, en cayo caso se pone la persona, 6 cosa 
personificada, á quien dirigimos la palabra; y 
el ablativo, y en este caso se pone aquello que 
expresa alguna circunstancia pariticu'ar con que 
se ejecuta la acción del verbo. 

Yerbo es la palabra que expresa la existen-
cia. el estado ó la acción de los seres. 

D E L A S 

ORACIONES EN PARTICULAR. 

Oraciones de verbo sustantivo. 

Solamente con los verbos ser, estar y exis-
tir, se puede formar esta clase de oraciones. 

Las oraciones de verbo sustantivo son de dos 
clases. La primera consta de dos nominativos 
y verbo: el primer nominativo es del sujeto, es-
to es, de quién se afirma algo, y el segundo del! 
predicado, esto es, aquello que se afirma del su-
jeto. 

Dios es bueno. 

¿Quién es el sujeto?—Dios.—Por qué?— 
Porque de él se afirma algo—Cual es el pre-
dicado?—Bueno.—Por qué?—Porque es lo que 
se afirma de Dios. 

Esta es una oracion segunda de verbo sus-
tantivo; porque solo tiene nominativo de sujeto 
y el verbo. 

Se diferencian, pues, las oraciones segundas, 
ó de segunda clase, de las primeras ó de pri-
mera clase, en que aquellas tienen nominativo 
de predicado y estas no. 

Lo esencial para estas dos clases de oracio-
ciones, es tener nominativos y verbos. Los 
demás casos que puedan tener no influyen en 
la clasificación, v. g: El hermano de Pedro es 
ahora un buen soldado. 

Oraciones de activa. 

Se dividen en dos clases: la primera consta 
de nominativo de persona que hace, verbo en 
activa y acusativo de persona que padece. La 
gunda constade nominativo de persona que h a -
ce y verbo en activa. 

El maestro enseña á los niños. 

El maestro, [nominativo de persona que ha-
ce], enseña, [verbo] á los niños, (acusativo de 
persona que padece.) 

La segunda clase consta solo de nominativo 
y verbo: nominativo de sujeto y verbo. 

Dios existe. 



Si á esta oracion se le suprime el acusativo, 
quedará una oracion segunda de activa, v. g: 

El maestro enseña. 

Oraciones de pasiva. 

En español hay dos modos de expresar la 
pasiva, ó por medio del verbo ser y el participio 
pasivo del verbo que se conjugue, ó por medio 
del signo de pasiva se. 
Activa.—El maestro enseña á los niños. 
Pasiva.—Los niños son enseñados por el maes• j 

tro. 
Activa.-i?/ maestro enseño á los niños. 
Pasiva.—Se enseña á los niños por el maestro. 

Oraciones de pasiva por medio del verbo ser. 

Hay dos clases: la primera consta de no-
minativo de persona que padece, verbo en pa-
siva, y ablativo de persona que hace precedido 
de las preposiciones de 6 por. La segunda j 
consta de nominativo de persona que padece y 
verbo en pasiva. Ej. Los soldados son esti-
mados por sus ge/es: (Nominativo de persona 
que padece): Los soldados, [verbo] son esti-
mados, (ablativo de persona que hace) por sus 
gefes. Si á esta oracion se suprime el ablativo, 
quedará una oracion segunda de pasiva por 
medio del verbo ser. 

Oraciones de pasiva por medio del signo se. 

Estas oraciones son de tres clases: La 1.0 8 

consta de acusativo, de la partícula se, de ver-
bo en activa y de ablativo precedido siempre 
de la preposición por. La 2. consta de acu-
sativo, partícula pasiva se y verbo, La 3. 
consta de la partícula se y verbo. La diferen-
cia en estas tres clases de oraciones consiste en 
que la 1.8 8 tiene acusativo y ablativo; la 2.0 2 

tiene solo acusativo, y la 3. ninguno de los 
casos. Las tres convienen en que tienen ver -
bo y partícula se. 

Ejemplo de la 1. clase: Se alaba á los 
niños por sus padres. 

Ej. de la 2 .* Se compra metal. Ej. de 
la 3.53 Se escribe. 

Adviértase que en estas oraciones el verbo 
concierta con el acusativo si este es de cosa; es 
decir, que se pone en singular, si el acusativo 
es singular, y en plural si el acusativo es plural. 
Mas si el acusativo es de persona, el verbo se 
pone siempre en singular, aun cuando el acusa-
tivo esté en plural. 

Oraciones de adjetivo-determinantes. 

Como no solo existen relaciones entre el ver-
bo y los casos, sino también entre las oraciones; 
de aquí resulta que hay algunas á las que co-



ilumínente se dá el nombre de oraciones de re-1 
lativo, en virtud de las relaciones que hay en-
tre ellas; pero en este pequeño tratadito se lla-
marán de adjetivo-determinantes; porque así 
como el oficio del adjetivo es clasificar ó deter-
minar al sustantivo; de la misma manera, la 
oracion adjetivo-determinante, clasifica, deter-
mina á la oracion con la que está relacionada, 
Esto se comprenderá mejor con el ej. siguien-
te: 

Cayó el muchacho que conducía el caballoi 
—Aquí tenemos dos oraciones, 1. * callo el| 
muchacho. A esta damos el nombre de princi-¡ 
pal, y hace el oficio de sustantivo, 2.53 Que¡ 
conducía el caballo. Y á esta damos el nom-
bre de adjetivo-determinante; por que hace el 
oficio de adjetivo. En la primera oracion solo 
se habla en general de la caida de un muchacho,, 
mientras que en la segunda se clasifica á es« 
muchacho, pues, por ella consta que no es un 
muchacho cualquiera el que cayó, sino pre-, 
cisamente el muchacho que conducía el caballo,! 

En estas oraciones lo que interesa saber es en 
qué caso está el relativo, ó lo que es lo mismo, 
la palabra que une á la oracion principal con 
la de adjetivo-determinante. Para esto ser-
virán las reglas siguientes: 

1. Las oraciones adjetivo-determinantes 
por nominativo empiezan con la palabra que. 

2. Las oraciones adjetivo-determinantes 
por genitivo empiezan con la palabra cuyo. 

3. Las orac ones adjetivo-determinantes 
por dativo, empiezan con á quién cuando se 
trata de personas, y al que, á la que., á la 
cual, etc., cuando se trata de cosas. También 
pueden empezar con las palabras, para quién 
para el cual, etc. 

4. Las oraciones adjetivo-determinantes 
por acusativo empiezan con á quién ó que y con 
que solamente cuando se trata de cosas. 

5 . L a s oraciones adjetivo-determinantes 
por ablativo empiezan siempre con las palabras 
qué, quién cuál precedidas de la preposición de 
con tal de que esta no indique genitivo, ni á 
6para indicando dativo ó acusativo.—Véase 
un ejemplo de cómo deben analizarse estas ora-
ciones. Cayó el muchacho que conducía el 
caballo.—Cuál es en esta proposicion la oracion 
adjetivo-determinante?—Que conducid el caba-
llo.—Porqué es adjetivo-determinante?—Por-
que califica y determina al muchacho; pues el 
mudhacho de que se trata no es un muchacho 
cualquiera, sino precisamente el muchacho que 
conducía el caballo.—Por qué se dice que esa 
frase es una oracion adjetivo-determinante por 
nominativo?—Porque quitando la palabra que 
y poniendo en vez de ella la voz mucha-
cho, en cuyo lugar está, se obtendrá la si-
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guíente oracion: "el muchacho conducía i ca-j 
bailo/' y como que el q u e hace algo, está en no-
minativo, resulta que muchacho es nominativo 
y por consiguiente la palabra Que, que está 
en lugar de muchacho, también estará en nomi-
nativo.—Cuál es la palabra determinada por es-
ta oracion adjetivo-determinante?-El muchacho. 
— E n qué caso está? - E n nominativo.—De qué 
oracion es nominativo? — D e la principal.—Cu£ 
es esta? El muchacho cayó.—De modo qu¡ 
esa proposicion contiene dos oraciones?—Sí.-
Cuáles son?—Principal; cayó el muchacho: ü: 

jetivo-determinante: el muchacho conducía <1 
caballo. Y cómo están ligadas?—Por dos no 
minativos: el muchacho y Qué. 

Véase otro ejemplo de análisis. — Lastimé é 
hijo de aquel comercient-e cuyo almacén tien 
siete reverberos degaz.—Cuál es en esta propo-
sición la oracion adjetivo—determinante? -Cay« 
almacén tiene siete reverberos de gas.-Porquéei; 

adjetivo-determinante?—Porque califica y deter-
mina al comerciante, pues el comerciante de qoi 
se trata no es un comerciante cualquiera, sino; 
precisamente el comerciante que tiene un alma-
cén con siete reverberos de gas, ó cuyo alma-
cén tiene siete reverberos de gas.—/Por qué se 
dice que esa frase es una oracion adjetivo-de' 
terminante por genitivo?—Porque quitando la 
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palabra cuyo y poniendo en vez de ella Del co-
merciante, en cuyo lugar está, se obtendrá la si-
guiente oracion: "del comerciante el almacén," ó 
lo que es lo mismo, "el almacén del comerciante 
tiene (1) süte reverberos ele gas," y como que 
aquello que es de álguien está en genitivo, r e -
sulta que del comerciante es genitivo, y por 
consiguiente la palabra cuyo, que está en l u -
gar Del comerciante, también estará en geniti-
vo.—¿Cuál es la palabra determinada por esa 
oracion adjetivo-determinante?-—Comerciante. 
—En qué caso está?—En genitivo.—Está di-
cha?—Nó, está callada.—De qué oracion es 
genitivo? De la principal.—Cuál es la oracion 
principal?—Yo lastimé al hijo de aquel comer-
ciante.—De modo que aquella proposicion con-
tiene dos oraciones?—Sí.—Cuáles son?—Prin-
cipal: yo lastimé al hijo de aquel comerciante: 
adjetivo-determinante; el almacén del comer-
ciante tiene siete reverberos de gas.—Y cómo 
están ligadas?—Por dos genitivos; De aquel y 
Cuyo. 

Oraciones impersonales impropias. 

Son de tres clases. Las de 1. clase, cons-

[1] Adviértase que en español, la palabra cuyo ha-
ce perder el artículo al sustantivo con que se junta, pues 
no se dice cuyo el almacén, sino cuyo almacén, etc. 



tan de nominativo, acusativo y verbo en terce-
ra persona de plural. Son en realidad oracio-
nes primeras de activa; pero se diferencian en 
que el nominativo no se expresa sino que sobre-
entiende tal como alguien. Ej . Dicen mil em-
bustes.—Quién los dice?—Alguien. 

Adviértase que siempre se pone alguien ec 
singular aun cuando el verbo esté en plural. 

Las de 2.5 3 clase, son lo mismo que las de 
primera, y solo se diferencian en que no tienen 
acusativo. Ej. Mucho mienten por alií. 

Las de 3. * clase son lo mismo que las de' 
segunda, y solo se diferencian en que la ora-| 
cion del verbo no puede ser ejecutada mas que 
por una sola persona, y entonces se usa del 
signo se, equivalente en este caso á la palabra 
el hombre, cada viviente, etc. Ej. De ma-
drugada se sueña mucho. También se hacen 
con el pronnmbre uno. Ej. De madrugada 
sueña uno mucho. Si el ve;bo es reflexivo 
pronominal, se usa de los pronombres uno. Ej 
Uno se reprende sus faltas. 

Oraciones impersonales propias. 

Son de dos clases. Las de 1. w constan di 
verbo y de una palabra complementaria, y ni 
se pueden volver por pasiva. Ej. Hay M 
medad. Corre viento. 

Las de 2. constan solamente del verbo ex-
presivo'de la acción. Ej. Llueve. 

Oraciones en qne hay infinitivo. 

Antes de todo, obsérvese que los infinitivos 
en español, pueden hacer el oficio de nombres 
de acción, y la prueba de ello es que admiten 
casos, v. gr.: El saber de ese hombre pasma. 
Por consiguiente estas oraciones deben conside-
rarse como si fueran de activa. 

Se dividen en cuatro clases. 

1. consta de nominativo, verbo determi-
nante, verbo determinado y uno de los seis ca -
sos con exclucion del vocativo: El segundo 
permanece siempre en infinitivo, esto es el de-
terminado. Llámase verbo determinante ó an-
tepedente, al verbo del complemento, y deter-
minado 6 consiguiente al verbo complemento. 

Ej. El general pudo ganar la batalla. 
El general [nominativo] pudo [verbo deter-

minante) ganar (verbo determinado) la batalla 
(acusativo.) 

2.1:3 Consta de lo mismo que la anterior, 
menos de uno de los cinco casos. 

3. Esta consiste en que el verbo determi-
nante y el verbo determinado sean el nominati-
vo de una oracion. 



Oraciones de estando y de habiendo. 

Oraciones en que entra gerundio. 

Gerundio es una palabra invariable que e x -
presa con generalidad la significación del verbo; 
y termina en ando si proviene de verbo de la 
primera conjugación, (de amar, amando;) y 
en iendo si pertenece á verbo de la segunda 
ó tercera conjungacion (de temer, temiendo; de 
partir, partiendo.) 

Si en el infinitivo de verbos pertenecientes á 
la segunda ó tercera conjugación, se juntan dos 
vocales antes de la r. final, el gerundio acabará 
en yendo (de leer leyendo; de oir. oyendo.) 

Las oraciones de gerundio se dividen en tres 
clases, conforme á la significación del gerundio. 

1. * Indica causa. Careciendo de memoria 
olvido fácilmente. 

2.8 3 Indica modo. Aprendió la lección 
estudiando mucho. 

3. * Indica tiempo. Llegando á mi casa vi 
á mi tio. 

Las frases en que entra el gerundio son fra-
ses—adverbios de causa, frases—adverbios de 
modo, ó bien frases—adverbios de tiempo: la 
oración principal no es la del gerundio. 

Son de dos clases: 1 . 5 3 consta de gerundio, 
nominativo, otro gerundio (á veces en acusati-
vo) y una oracion completa. La frase en que 
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Ej. El querer hacer bien tiene siempre ri-
compensa. 

4 . E s t a clase la constituye el que m infi-
nitivo va precedido de una proposicion indican-
do causa, fin, modo ó tiempo. Ejemplos: 

Causa. Por andar con malas compañías, 
te suceden esas desgracias. 

Fin. Vino para ver al general. 
Modo. Con jugar tanto, quebrantarás k 

salud. 
Tiempo. Lo vi antes de entrar. 

Oraciones finales. 

Estas oraciones que indican el fin con que se 
hace alguna cosa, constan de una oracion unida 
á una frase por la conjunción para, esta frase 
indica el fin con que se hace la primera. Ej. 
El capitan hizo oracion para prepararse á 
hi batalla. 

Oraciones causales. 

Son de dos clases: La 1.5 3 consta de do;< 
frases, de las cuales, la una es causa de la otra 
refiriéndose a m b a s á tiempo pasado. Ej. Poj 
haber bebido vino se embriagó. 2. Se dife-
rencia de la anterior en que se refiere á tiem-
po presente ó fu tu ro . 

Las oraciones causales se diferencian de las 
finales, en que estas indican fin y a q u e l l a s causa, 



entra el estando es una frase adverbio de ti em-
po. Ej. Estando el general dando la bata-
lla, vio huir al soldado. 

La 2.1:5 clase es lo mismo que la primera, no-
mas que carece del segundo gerundio. Ej. Es-
tando en el -palacio vi al general. 

Oraciones de habiendo. 

Son de dos clases: 1. Consta de gerun-
dio compuesto, nominativo, acusativo y otra 
oracion. Ej. Habiendo leido tu libro, aprendí 
esa historia. 

La 2.5 3 es como la anterior; pero sin acusa-
tivo. Ej. Habiendo paseado bastante, volví 
cansado. 

Oraciones de estando para y habiendo de 

Ej. Estando -para partir se presentó su her-
mano. 

Son tan sencillas, que el discípulo puede ana-
lizarlas por sí solo. 

Oraciones condicionales. 

Esta clase de oraciones consta de dos frases 
con un verbo en condicional, de manera que con 
la condición de la una sucedería la otra. Ej. 
Si el sastre hubiera hecho la levita, el hombre 
la habría comprado. 

E J E R C I C I O S 

C A T E D R Á T I C O D E G R A M Á T I C A Y L I T E R A T U R A 
EN EL L I C E O D E V A R O N E S DEL ESTADO 

DE JALISCO. 

P R O P I E D A D D E L A U T O R . 

Imp. de J. Cabrera.—Calle de la Maestranza, nùm. 9f 
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A mis apreciares discípulos en el ramo de 
Gramática, la Srita. María Castellanos y Ta-
pia y los jóvenes Félix Núñez, Jorge Palomar 
y Corcuera, Salvador M Alatorre, Luis Cas-
tellanos y Tapia, Manuel Corcuera y Palo-
mar y Carlos Corcuera y Palomar. 

El Autor. 

ADVERTENC IAS DEL AUTOR. 
Ho es mi ánimo hacer un tratado de análisis gra-

matical ni mis fuerzas serían suficientes para ello: 
me he propuesto únicamente dar á los principiantes 
en el estudio de la Gramática Castellana, algunos mo-
delos de análisis, para que en vista de ellos hagan 
otros s e m e j a n t e s ;á fin d e que, con la practica en ta-
les ejercicios, completen y perfeccionen su conocí-
miento de las teorías gramaticales. _ 

Entretanto no se formen ejercicios gramaticales 
por -personas entendidas y más versadas en la ense-
ñanza, creo que éstos en algo contribuirán para dis-
minuir un poco la ruda tarea de los maestros, suplien-
do en parte las lecciones orales, que, sin modelos es-
critos, tienen que ser forzosamente más numerosas y 
prolongadas. . . , 

Para los ejercicios he tomado trozos selectos de las 
obras de algunos de los mejores escritores, como Cer-
vantes, Calderón de la Barca, Rioja, Lope de A ega, 
Iriarte. Juan Nicasio Gallero, Becquer y Manuel M. 
Flores. 
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N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

r 
La palabra anáfisis, etimológicamente, significa 

I descomposición. Tiene varias acepciones usuales,' 
según el objeto ¡i que se aplica, y en general puede 
definirse diciendo que es ¿<x distinción y separación. 
<k las partas de un todo, hasta, llegar d conocer sus 
principios ó elementos constitutivos; ó bien el exo-
rnen que se hace de alguna cosa con el fin de cono-

: cer Iqs ¡elementos de que se compone. 
Así es que el análisis gramatical será d examen' 

I que se hice deh discurso p-ira conocer los elementan 
f que lo constituyen. 
f Como cada .una de las partes de la Gramática estu-

dia el discurso bajo distintos aspectos, resulta que 
puede considerarse aisladamente el análisis que res-
pectivamente hacen lá Analogía, la Sintaxis, la Pro-
sodia y la Ortografía. 

El análisis apidógico, ó de Analpgía, dice la na-
turaleza de cada una de las palabras de que consta la 
frase ó el trozo literario sujeto á dicho análisis, seña-



lando los accidentes que tengan las palabras en el ca-
so particular en que están empleadas. 

El análisis sintáxico, que trata del enlace y or-
den de las palabras, examina cada oración separada-
mente, diciendo su naturaleza, los elementos que la 
forman, la concordancia entre sus palabras, su depen-
dencia mutua, la colocación que tienen, y si se han 
alterado ó no las concordancias, el orden lógico de 
las palabras, etc., en virtud de esta ó aquella figura 
de construcción. 

El análisis prosódico, que trata de la pronuncia-
ción de las palabras, nos dice cuál es la naturaleza de 
cada una en cuanto á su acentuación, cantidad, mo-
dos de articulación, etc. 

_ E1 análisis ortográfico, por último, examina prin-
cipalmente la razón del uso de las letras, en particu-
lar el de las equivocas, la acentuación gráfica, y el 
recto uso de los signos llamados auxiliares que mar-
can las pausas y entonación con que debemos pro-
nunciar. 

E J E R C I C I O 

Lo haremos examinando el trozo que si^tte: 
Eran en aquella santa edad todas las cosas co-

munes: á nadie le era necesario para alcanzar s u 

ordinario sustento tomar otro trabajo que alzar 
la mano, y alcanzarle de los robustas encinas que 
liberalmente les estaban convidando con su dulce y 
sazonado fruto. Las claras fuentis y corrientes 
ríos en magnífica abundancia sabrosas y traspa-
rentes aguas les ofrecían. 

( C E R V A N T E S . ) 

Eran, tercera persona del plural del pretérito im-
perfecto de indicativo del veibo ser, verbo sustantivo 
é irregular. Es iiregular, porque al conjugarse alte-
ra con frecuencia su letra radical y las terminacio-
nes que debería tomar conforme al modelo temer de 
las verbos de la 2? conjugación. 

Ea, proposición separable: preposición, porque ex-
presa la relación que tiene el sustantivo edad con el 
verbo eran; separable, porque se usa en composición 
y fuera de ella: en composición, como en la palabra 
compuesta entintar, y fuera de ella como en estoy en 
casa. 

Aquella, adjetivo determinativo demostrativo, por-
que se junta al sustantivo edad para determinarlo se-
ñalando su situación lejana, y tiene género femenino 
y número singular, porque esos accidentes tiene ge-
sustantivo determinado edad. 
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Santa, adjetive calificativo en grado positivo, ge-
nero femenino y numero singular. Es adjetivo cali-
ficativo, porque expresa una cualidad del sustantivo 
edad; en grado positivo, porque expresa la cualidad 
en su estado ordinario, y está en género femenino y 
número singular, porque .estes accidentes tiene el sus-
tantivo calificado edad. 

Edad, sustantivo común, primitivo, simple y abs-
tracto, del género femenino y número singular. Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de osa misma especie; pr'mitivo, 
porque no se forma de otra palabra del mismo idio-
ma; simple,porque no consta de dos ó más palabras; 
abstracto, porque es el nombre de.una cualidad con-
siderada como si fuera un ser con existencia rea'; del. 
género femenino, porquo comunmente io son los sus-
tantivos terminados en ad; y del número síncriilur. 
porque nombra un solo ser. 

Todas, adjetjvo determim.t'vo indefinido, géne.o 
femenino y i úmero plural. Es ad jetivo determina-
tivo indefinido, porque se,junta sustantivo cosas 
para señ dar de un modo vago la extensión en que .-e 
toma la idea del mismo sustantivo, y tiene género fe-
menino y número plural, porque esos accidentes tie-
ne él'gustativo determinado cosas. 

Las, adjetivo determinativo indefinido, llamado co-

munmente artículo, en género femenino y número 
plural. Es adjetive determinativo indefinido, por-
gue se junta al sustantivo cosas para señalar vaga 
mente la extensión en que se toma la idea significada 
por dicho sustantivo, y tiene género femenino y nú-
mero plural, porque esos accidentes tiene el sustan-
tivo determinado cosas. 

Cosas, sustantivo común, derivado, simple y con-
creto, del gánero femenino y número plural. Es sus-
tantivo, porque nombra un ser; común, porque hay 
muchos seres de esa misma especie; derivado, porque 
se forma de cosa-, simple, porque consta de una sola 
palabra; concreto, porque nombra seres que realmen-
te existen; del género femenino, porque comunmente 
se aplica ese género á los sustantivos que en el singu-
lar terminan en a, y del número plural, porque nom-
bra más de un ser. 

Comunes, adjetivo calificativo en grado positivo y 
número plural y sin tener género. Es adjetivo cali-
ficativo, porque expresa una cualidad del sustantivo 
cosas; está en grado positivo, porque expresa simple-
mente la cualidad, y en número plural, de conformi-
dad con el número del sustantivo al cual califica. 
Decimos que no tiene género, porque la misma i' rraa 
comunes, *in variar de terminación, sirve paracalifi-



car sustantivos masculinos/femeninos, como en ob-
jetos comunes (masculino,) cosas comunM (femenino). 

A, preposición separable: preposición, porque exf 
presa la relación que hay entre permitido y nadie-A 
separable, porque se usa en composición y fuera de 
ella; en composición, como en la palabra compuesta 
asentar, y fuera de ella, como en voy á México. 

Nadie (equivalente á ninguno, persona), pronom-• 
bre personal indefinido, porque es palabra que se po-
ne en lugar del nombre de nna persona indetermina-
da. No tiene género ni número, porque es palabra 
invariable. 

Le. pronombre personal de la 3. - persona del sin-
gular, porque está en lugar del nombre de la persona 
de que se habla. No tiene género, porque la misma 
forma sirve para el masculino y femenino; v. gr. le di-
je (á él), le dije (á fella). 

Era (vease eran, pág. 7). Está en singular, por- ' 
que se refiere á un solo ser. 

Necesario, adjetivo calificativo en grado positivo, 
género masculino y número singular. Es adjetivo 
calificativo, porque expresa una cualidad de tomar, i 
que en este caso está usado como sustantivo; en gra- ; 
do positivo, porque espresa simplemente la cualidad, 
y en género masculino y número singular, porque 

esos accidentes tiene el verbo sustantivado (el tomar) 
al cual califica. 

Para, preposición separada. Es preposición, por-
que expresa la relación que hay <>ntre necesario y al-
canza y separada, porque sólo se usa fuera de com-
posición. 

Alcanzar, verbo adjetivo, transitivo, regular, y está 
en el presente de infinitivo. Es verbo adjetivo, porque 
además de expresar existencia, expresa una acción 
transitivo, porque trasmite directamente su signifi-
cación á sustento; regular, porque al conjugarse n > 
altera sus letras radicales, y cuna constantemente 
las terminaciones que el modelo amar tiene en su 
conjugación (l). 

Su, adjetivo determinativo posesivo, en número 
singular. Es adjetivo d-uenniiiiUipo, porque señala 
la extensión en que se turna la idea de sustento; po-
sesivo, porque expresa propiedad; y.en número sin-
gular. porque ese número tieue el sustantivo deter-
minado sustento. No tiene género, parque sin variar 
de terminación determina sustantivos masculinos v 
femeninos (tu libro, tu mesa). 

(1) Es cierto que al conjugarse éste y otros verbos pareci-
dos, las , antes de c, como en ateanüi, se cambia en r. pero esta al-
teración, puramente de escritura y no de pronunciación, no e» 
tenida como irregularidad, por la üea l Academia Española. 

— 1 0 — 
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Ordinario, adjetivo calificativo en grado positivo, 
en género mascuUno y número singular. Es adjeti-
vo calificativo, porque expresa una cualidad del sus-
tantivo sustento; en grado positivo, porque la expre-
sa simplemente; tiene género masculino y númeroj 
singular, porque esos accidentes tiene el sustantivo 
calificado sustento. 

Sustento, sustantivo común, primitivo, simple y 
concreto, del género masculino y número singular. (1) 

Es sustantivo, porque nombra un ser; común, por- j 
que hay muchos seres de esa misma especie: pri-1 
motivo, porque no se forma de otra palabra castella-
na; simple, porque es una sola palabra y no está! 
formada de dos ó más; concreto, porque es el nombre 
de una cosa que realmente existe; del género mascu-
lino, porque ese género tienen por lo común los sus-
tantivos terminados en o, y del número singular 
porque nombra un solo ser. | 

Tornan, verbo adjetivo, transitivo, regular, en el . 
tiempo llamado presente de infinitivo. Es 'verbo 
adjetivo, porque además de expresar existencia, ex-

(1) Decimos que sustento es palabrajDrmrtí 'ra y simple, por-
que la tomamos del latín cou la forma que tiene; es decir, no la 
hemos derivado de otra palabra castellana, ni la hemos compuesta 
de dos palabras castellanas; pero en latín dicha palabra es á la 
rez derivada y compuesta. 

presa una acción; transitivo, porque trasmite direc-
tamente su significación á trabajo; regular, porque 
al conjugarse no altera sus letras radicales, ni cambia 
las terminaciones de su modelo amar. 

Otro, adjetivo determinativo indefinido, en género 
masculino y número singular. Es .adjetivo (letermi-
nativo indefinido, porque se junta al sustantivo tra -
bajo, para indicar de un modo vago la extensión en 
que la idea de trabajo se toma, y tiene género mas-
culino y número singular, porque esos mismos acci-
dentes tiene el sustantivo determinado trabajo. 

Trabajo, sustantivo común, primitivo, simple y 
concreto, del género masculino y número singular. 
Es sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma clase; primitivo, por -
que no se forma de otra palabra castellana; simple, 
porque no se forma de dos ó más palabras; concreto, 
porque nombra un ser que realmente existe; del gé-
nero masculino,porque es el género que comunmen-
te da el uso á los sustantivos terminados en o, y del 
número plural, porque nombra un solo ser. 

Que. adjetivo determinativo relativo, porque de-
termina al sustantivo trabajo al cual hace referen-
cia. No tiene género ni número, porque-es palabra 
invariable. 
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tera sus letras radicales, ni las terminaciones d_> su 
modelo m.mar (l). 

Alzar, verbo adjetivo, transitivo, regular, e¡i el' 8 0 n ^feralmente femenino», y del número singular, 
tiempo llamado presente de infinitivo. Es verbo adje n o l n i ) r a u n a s o l a cosa. 
tivo, porque 'ademas de existencia expresa acción; j conjunción copulativa, porque sirve para unir 
transitivo, porque trasmite directamente su si^niti-j 8 Í m p ] e r i i e n t e l a s dos oraciones abreviadas; á nadie le 
cación á mano; regalar, porque al conjugarse n > al , .¿¡necesario tomar otro trabajo que alzar la 

I mano, y 6 nadie le era necesario... .tomar otro tra-
bajo que alcanzarle (el sustento). 

La, adjetivo determinativo-indefinido, llamado C.J A fa tuzarle, palabra compuesta de alcanzar JV. en 
münmente artículo, del género femenino y núinerr la pág. 11), y dele v. en la pág. 10). Le,está en vez 
singular. Es adjetivo determinativo indrfinid > por- del sustantivo sustento. 
que se junta al sustantivo fnaiio. para señalar v iga-l Ve, preposición separable. Es 'preposición, por-
mente la extensión en que la idea de mana se toma:! que expresa la relación que con la palabra alcanzar 
tiene género femenino y número singular, pirque: tiene el sustantivó ertcirías, y separable, porque • se 
esos accidente tiene él sustantivo determinado m cn<>. \ usa en composición y fuera de ella; en tíotnposicion 

Mano, sustantivo común, primitivo, simple y con-j como en denotar, y fuera de ella, como en vengo de 
creto, del género femenino y número singular. Es nn casa. 
sustantivo, porque nombra un ser; común. porque ¡ La* (v. en la pág. 8). Determina al sustantivo 
hay muchos seres de esa misma especie; primi- encinas. 
tivo, porque no se forma de otra palabra cas bel la | Robustas, adjetivo calificativo, en grado positivo, 
na; simple, porque no consta de dos ó más palabra*: 8 * » » femenino y número singular. Es adjetivo ca-
del género femenino, porque el uso asi lo ha estable- locativo, porque expresa una cualidad del sustantivo 
cido, á pesar de que los sustantivos terminad« en * encinas; en grado positivo, porque expresa simple-

| mente la cualidad; toma género femenino y núme-
; ro plural, porque esos accidentes tiene el sustantivo 

(1) (Víase la nota de la pág. 11.) w t t = / encinas. 



Encinas, sustantivo común, derivado, simple v 
concreto, del género femenino y número plural. Ks 
•sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma especie; derivado, 
porque se forma de encina; Himple, porque no se for-
ma de dos ó más palabras; concreto, porque expresa 
un ser que realmente existe; del género fe menino] 
porque el uso ha hecho femeninos á casi todos los sus-
tantivos terminados en a, y del número plural, por-
que se habla de más de una encina.. 

Que (v. en la pág. 13) Hace referencia al sustanti-
vo encinas. 

Liberalmente, adverbio de modo. Es adverbio. 
porque modifica la significación del verbo convidan-
do, y de modo, porque expresa la manera de verificar-
se la significación de convidar. 

Les (v. en la pág. 10). 
Estaban, 3. ~ persona del plural del pretérito ira- • 

perfecto de indicativo del verbo estar, verbo irregular 
y análogo al verbo sustantivo ser. Es irregular, por-
que al conjugarse altera las terminaciones que debe 
ría tomar conforme al modelo amar de la 1. ~ con ju-
gación. 

Convidando, gerundio del verbo convidar, verbo 
adjetivo, transitivo, regular. Es verbo adjetivo, por-

que no expresa sólo existencia, sino también acción; 
transitivo, porque puede trasmitir directamente su 
significación á un ser; regular, porque al conjugarse 
no altera sus letras radicales, ni las terminaciones de 
la conjugación de su modelo amar. 

Con, preposición separable. Es preposición por-
que relaciona con la palabra convidando el sustan-
tivo fruto, y separable, porque se usa en composi-
ción y fuera de ella; en composición, como en con-
tratar, y fuera de ella como en viene con su padre. 

Su (véase en la pág. 11). Determina al sustantivo 
fruto. 

Dulce, adjetivo calificativo en grado positivo y 
número singular. Es adjetivo calificativo, porque 
expresa una cualidad del sustantivo fruto; está en 
grado positivo, porque la expresa simplemente; to-
ma número singular, porque ese número tiene el 
sustantivo calificado, y no tiene género, porque la 
misma forma le sirve para calificar sustantivos mas-
culinos y femeninos, como en albaricoque dulct, 
manzana dulce. 

7 (véase en la pág. 15). Enlaza las dos oraciones 
abreviadas: su fruto (que era) dulce y su fruto (que 
era) sazonado. 

2 
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Determina al sustantivo Sazonado es, por su origen, de los llamados parti- Las, (v. en la pág. 15). 
cipios pasivos, porque termina en ado y se deriva ^ fuentes. 
verbo, de sazonar, verbo adjetivo, transitivo, regu- Claras, adjetivo calificativo en grado positivo, gé-
lar; verbo adjetivo, porque además de existencia ex- ñero femenino y número plural, 
presa una acción; transitivo, porque puede trasmitir Es adjetivo calificativo, porque expresa una cua-
directamente su significación aun ser; regular, por- lidad de fuentes; en grado positivo, porque expresa 
que al conjugarse conserva sus letras radicales y tol simplemente esa cualidad; toma género femenino y 

número plural, porque esos accidentes tiene el sus-
tantivo calificado fuentes. 

Fuentes, sustantivo común, derivado, simple y con-

ma las terminaciones de su modelo amar. Sazona 
do es un verdadero adjetivo calificativo, en grade 
positivo, ge'nero masculino y número singular; adje-
tivo calificativo, perqué expresa una cualidad del c r e t o , del g é n e r o femenino y número plural. Es sus-
sustantivo fruto; en grado positivo, porque expresa tantico, porque nombra un ser; común, porque hay 
la cualidad, en su estado ordinario; toma el género muchos seres de esa misma especie; derivad*, porque 
masculino y el número singular, porque esos acci- se forma de fuente-, simple, porque no consta de do» 
dentes tiene el sustantivo calificado fruto. ¿más palabras; concreto, porque nombra un ser que 

Fruto, sustantivo común, primitivo, simple y con- realmente existe; del género femenino, porque ése le 
creto, del género masculino y número singular. Es ha dado el uso, á pesar de que, por regla general, los 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque sustantivos terminados en e son masculinos, y del nú-
hay muchos seres de esa misma especie; primitivo) V^ral, porque nombra más de una fuente. 
porque no se forma de otra palabra castellana; sim- Y ( v ^se en la pág. 15). Enlaza las dos oraciones 
pie, porque no consta de dos ó más palabras; concreto abreviadas las claras fuentes.... sabrosas y traspa-
porque nombra un ser que existe en la realidad; dej rentes aguas les ofrecían y corrientes ríos... .sabro-
género masculino,porque el uso ha hecho de ese géne- «as y trasparentes aguas les ofrecían. 
ro casi todos los sustantivos terminados en o; y del Corrientes, pertenece por su origen á las palabras 
número singular, porque un solo ser es el nombrado- llamadas, por la generalidad de los gramáticos, par-
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ticipios activos, porque termina en iente y se deri-
va de verbo, de correr, verbo adjetivo, intransitivo, 
regular; verbo adjetivo, porque ademas de existencia 
expresa acción; intransitivo, porque no puede tras-
mitir directamente su significación á un ser; regular. 
porque al conjugarse no altera sus letras radicales T 
toma constantemente las terminaciones de la conju-
gación de su modelo temer. 

Corrientes es, propiamente, adjetivo calificativo, en; 
grado positivo y número plural. Es adjetivo cali fi-
cativo, porque expresa una cualidad del sustantivo 
ríos; en grado positivo, porque expresa simplemente 
dicha cualidad, y toma número plural, porque ese 
número tiene el sustantivo calificado ríos; no tiene 
género, porque con la misma forma califica sustanti-
vos masculinos y femeninos, como corrientes ríos, 
aguas corrientes. 

Ríos, sustantivo común, derivado, simple y concre-
to, del género* masculino y númerc plural. Es sur 
tantivo, porque nombra un ser; común, porque hay 
muchos seres de esa especie; derivado, porque se for-
ma de río; simple, porque consta de una sola palabra; 
concreto, porque expresa un ser que realmente exis-
te; del género masculino, porque ese género ha dado 
el uso á casi todos los sustantivos terminados en o, Y 
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del número plural, porque nombra más de un río 

En (véase en lapág. 1). Exprésala relación que 

con ofrecían tiene el sustantivo abundancia. 

Magníficai, adjetivo calificativo, en grado positivo, 
género femenino y número singular. Es adjetivo co -
lificativo, porque expresa una cualidad del sustanti-
vo abundancia; en grado positivo, porque la expre-
sa simplemente; toma género femenino y nUmero 
singular, porque esos accidentes tiene el sustantivo 
calificado abundancia. 

Abundancia, sustantivo común, primitivo (l),sim -
pie y abstracto; del género femenino y número singu-
lar/ Es sustantivo, p o r q u e aunque no es él nombre 
de un ser que realmente existe, se considera sin em-
bargo como si lo fuera; común, porque no es elnombre 
individual de un ser único que con ese nombre se 
distinga de los demás; primitivo, porque no se forma 
de una palabra castellana; simple, porque consta de 
una sola palabra; abstracto, porque es el nombre de 
una cualidad considerada como si fuera un ser; del 
género femenino, porque el uso ha hecho de esegé-

(1) No ae deriva de abundan^, como comunmente se dic«, 

K> de una palabra latina, aHndantia (pronuncíese abundan*»). 
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ñero á casi todos los sustantivos terminados en a, y 
del número singular, porque nombra un solo ser. 

Sabrosas, adjetivo calificativo, en grado positivo, 
género femenino y número plural. Es adjetivo ca-
lificativo, porque es presa una cualidad del sustantivo 
aguas; en grado positivo, porque la expresa simple-
mente; toma género femenino y número plural, 
porque esos accidentes tiene el sustantivo calificado, 
aguas. 

7 (véase en la pág. 15). Enlaza las dos oraciones a-
breviadaa aguas (que eran) sabrosas y aguas (que 
eran) trasparentes. 

Trasparentes, adjetivo calificativo en grado positi-
vo y número plural. Es adjetivo calificativo, porque 
expresa una cualidad del sustantivo aguas; en grado 
positivo, porque la expresa simplemente, y toma rafe 
mero plural, porque ése tiene el sustantivo calificado 
aguas. No tiene género, porque con la misma forma 
califica sustantivos masculinos y femeninos, como 
vidrios trasparentes, láminas trasparentes. 

Aguas, sustantivo común, derivado,simple y con-
creto, del género femenino y numero plural. Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma especie; derivado, 
porque se forma de agua: simple, porque consta de 

una sola palabra; concreto, porque expresa un ser que 
realmente existe; del género femenino, porque á éste 
pertenecen casi todos los sustantivos terminados en 
a, y del número plural, porque nombra más de un 

ser. 
Les (véase en la pág. 16). 
Ofrecían, tercera persona del plural del pretérito 

imperfecto de indicativo del verbo ofrecer, verbo ad-
jetivo, transitivo é irregular. Es verbo adjetivo, por-
que además de expresar existencia expresa una ac-
ción; transitivo, porque puede trasmitir directamente 
su significación á un ser, en este caso á aguas, é irre-
gular de la 3. d clase, porque al conjugarse altera sus 
letras radicales, recibiendo una z antes de la c en la 
1. ̂  persona del singular del presente de indicativo, 
en la 3. * del singular y 1. * y 3. * del plural del 
imperativo y en todo el presente de subjuntivo. Sus 
únicas formas irregulares son -.ofrezco, ofrezca (él). 
ofrezcamos (nosotros), ofrezcan (ellos,), (yo) ofrez-
ca, ofrezcas, (élj ofrezca, (nosotros) ofrezcamos, o-
frezcais, (ellosj ofrezcan. 



abstracto, del género femenino y número plural. Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma clase; derivado, por-
que se forma de esperanza; simple, porque consta de 
una sola palabra; abstracto, porque nombra un ser 
que no tiene existencia real; del género femenino, 
porque lo son casi todos los sustantivos terminados 
en a en el singular, y del número plural, porque 
nombra más de una esperanza. 

Corte^a'nas, -arljetivo calificativo, en grado positivo, 
género femenino y número plural. Es adjetivo cali-
ficativo, porque expresa una cualidad del sustantivo 
esperanzas; en grado positivo, porque expresa sim-
plemente la cualidad; en género femenino y número 
singular, porque esos mismos accidentas tiene el sus-
tantivo calificado esperanzas. 

Prisiones, sustantivo común, derivado, simple y 
concreto, del género femenino y número plural. Es 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma especie; derivado, 
porque se forma de prisión; simple, porque consta de 
una sola palabra; concreto, porque nombra un ser que 
realmente existe; del género femenino, porque á él 
pertenecen los sustantivos terminados en siónóción 

EJERCICIO 2 

Fabio las esperanzas coi tesan as 
Prisiones son do el ambicioso muere, 
Y donde al más astuto nacen aínas. 

El que no las limare 6 las rompiere, 
Ni el nombre de varón ha merecido, 
-W subir al honor que pretendiese. 

( R I O J A ) . 

Fabio, sustantivo propio, primitivo, simple y con-
creto, del género masculino y número singular. Ks 
sustantivo, porque nombra un ser; propio, porque eí 
el nombre individual con el cual se distingue la per-
sonanombrada;primitivo,porque no se forma de otra* 
palabra castellana; simple, porque consta de una sola; 
palabra; concreto, porque es el nombre de un ser quej 
realmente existe; del género masculino, porque es 
nombre de varón, y del número singular, porque 
nombra un solo ser. 

Las, (véase en la pág. 15). Determina al sustan-
tivo esperanzas. 

Esperanzas, sustantivo común, derivado, simplty 
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en el singular, y del número plural, porque nombra 
más de una prisión. 

Son, tercera persona del plural del presente de 
indicativo del verbo ser, verbo sustantivo é irregu-
lar. Es verbo llamado sustantivo, porque expresa 
existencia (subsistencia ó sustancia, como si dijéra-
mos), é irregular, porque al conjugarse cambia ó 
pierde frecuentemente su letra radical y en muchas 
de sus formas no toma las terminaciones que toma 
el verbo temer, modelo de los de la 2.85 conjugación. 

Do adverbio de lugar. Es adverbio, porque mo-
difica la significación del verbo muere; de lugar, por-
que al modificar al verbo indica lugar. Do está em-
pleado en vez de donde, porque en esta palabra se han 
omitido las últimas letras, cometiendo la figura de 
dicción llamada apócope. 

El (Véase las en la pág. 8). Determina al sustan-
tivo tácito hombre. 

Ambicioso, adjetivo calificativo en grado positivo, 
género masculino y número singular. Es adjetiv 
calificativo, porque expresa una cualidad del sustan-
tivo tácito hombre; en grado positivo, porque expre-
sa simplemente esa cualidad; toma género mascuU-
no y número »ingular, porque esos accidentes ten-

—27— 

dría el sustantivo tácito hombre, al cual califica, si 
estuviera expreso. 

Muere, 3.55 persona del singular del presente de 
indicativo del verbo morir, verbo adjetivo, intransi-
tivo é irregular. Es verbo adjetivo, porque además de 
existencia expresa un estado; intransitivo, porque 
no puede trasmitir directamente su significación á 
los seres; é irregular, porque al conjugarse altera sus 
letras radicales, cambiando la o en ue en todo el sin-
gular y en la 3.13 persona del plural de los presen-
tes de indicativo, imperativo y subjuntivo, como los 
verbos irregulares de la 2.35 clase, v otras vece« 
cambiando la o en u; v. gr.: muero, mueres, etc.; 
murió, muriera, etc. 

Y (v. en la pág. 15). Enlaza las dos oraciones d 
ambicioso muere y al más astuto nucen canas. 

Donde (V. do en la pág. 26;. Modifica la signi-
ficación de nacen. 

Al (palabra llamada comunmente contracción de 
preposición y artículo), está compuesta de a y él 
por la figura de dicción llamada sinalefa. (V. á en 
la pág. 10). Expresa á la relación que con la pala-
bra nacen, tiene el sustantivo tácito hombre. (V-
las en la pág. 8). Determina el al mismo sustantivo. 

Más, adverbio de cantidad, porque modifica la^ig-



nificación del adjetivo astuto, expresando una idea de tantive, porque nombra un ser; común, porque hay 
cantidad. muchos seres de esa misma especie; derivado, por-

Astuto, adjetivo calificativo en grado positivo, gé- que se forma de cano/, simple, porque consta de una 
ñero masculino y número singular. Es adjetivo ca- sola palabra, concreto, porque nombra un ser que 
lificativo, porque expresa una cualidad del sustanti- realmente existe; del género femenino, porque lo son 
vo tácito hombre; en grado positivo, porque la expre- casi todos los sustantivos terminados en a, y del 
sa simplemente; toma género masculino y número número plural, porque nombra más de un ser. 
singular, porque esos accidentes tendría, si estuviera El (véase las en la pág. 8). Determina al sustanti -
expreso, el sustantivo tácito hombre, al cual califica vo tácito hombre. 

Que (véase en la pág. 13). Determina al sustan-astato. 

Nacen, 3 03 persona del plural del presente de in-| t ivo t á c i t o hombre. 
dicativo del verbo nacer, verbo adjetivo, intransiti-
vo é irregular de la. 3 - clase. Es verbo adjetivo, por 

No, adverbio de negación, porque modifica la sig-
. nificación del verbo limare por medio de la idea de 

que, además de existencia, expresa estado^ ntransi- negación. 
•tivo, porque no puede trasmitir directamente su si<*-: pronombre personal de la 3. persona, en 
nificación á ningún ser; é irregular de la 3. s clase, género femenino y número plural. Es pronombre 
porque, al conjugarse, recibe unas antes déla cen personal, porque está usado en vez del sustantivo i i~~>— J-VUÎ L-uiid̂  auues ueia. c en x a — 
1.persona del singular del presente de indicativo, prisiones-, de la S. s persona, porque está en vez de 
en la 3.05 del singular y 1. d y 3. del plural del im- ! a cosa de que se habla; toma género femenino y nú-

mero plural porque esos accidentes tiene el sustan-
7 l - ° y 3. «del plural del 

perativo y en todo el presente de subjuntivo, siendo - - r r - 1 
sus formas irregulares nazco, nazca, (él), nazcamos tivo prisiones cuyas veces hace el pronombre 
(nosotros), nazcan (ellos) (yo) nazca, nazcas, (él) -
nazca, (nosotros; nazcamos, nazcais, (ellos) nazcan 

Canas, sustantivo común, derivado; simple y con-

Limare, 3. 08 persona del singular del futuro im-
. ; perfecto de subjuntivo del verbo limar, verbo adje-

tivo, transitivo, regular. Es verbo adjetivo, porque VlViJtaUU, OlllIfJlC V liVll- " " ' I . J- r 1 
ereto, del género femenino y número plural. Es sus• además de existencia, expresa acción; transitivo, 

—28— —29— 
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porque trasmite directamente su signficación al sus-
tantivo 'prisiones representado por el pronombre Im. 
regular, • porque al conjugarse no altera sus letra» 
radicales y toma constantemente las terminación« 
de la conjugación del modelo amar. 

O, conjunción disyuntiva. Es conjunción, porqut 
enlaza las dos oraciones abreviadas el que no las li-
mare y el que no las rompiere; disyuntiva, porqut 
expresa alternativa entre las dos oraciones. 

Las (véase en la pág. 29). 
Rompiere (véase limare en la pág. 29, porque todo 

lo que se dice de ella es aplicable á rompiere). 
Ni, conjunción copulativa, porque une, en sentido 

negativo, las oraciones el que no las limare ó las rom-
piere y ha merecido él nombre de varón. 

El (v. las en la pág. 8). Determina al sustantivo 
nombre. 

Nombre, sustantivo común, primitivo, simple y 
eonereto, del género masculino y número singular 

Es sustantivo, porque nombra un ser; común, por-
que hay muchos seres de esa misma especie; primi-
tivo, porque no se forma de otra palabra castellana; 
timple, porque consta de una sola palabra; concrete, 
porque nombra un ser que tiene existencia real; del 
género matculino, porque el «so ha hecho de ese gé-
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ñero á casi todos los sustantivos terminados en e, y 
número singular, porque habla de un solo nombre. 

De (v. en la pág. 15). Expresa la relación que con 
la palabra nombre tiene el sustantivo varón. 

Varón, sustantivo común, primitivo, simple y con-
creto, del género masculino y número singular. Es 
sustantivo, porque sirve para nombrar un ser; común, 
porque hay muchos seres de esa misma especie; pri-
mitivo, porque no se forma de otra palabra castella-
na; simple, porque consta de una sola palabra; concre-
to, porque nombra un ser que existe en la realidad; 
del género masculino, á causa de su significación, y 
del número singular, porque no nombra dos ó má* 
varones. 

Ha, 3.55 persona del singular del presente de indi-
cativo del verbo haber, verbo adjetivo, transitivo, 
auxiliar é irregular. Es verbo odjetivo porque, en la 
significación de tener, en que ya casi no se usa, ex-
presa acción, ademas de existencia; transitivo, por-
que, á lo menos en dicha significación, trasmite di-
rectamente su significación á algún ser; auxüió/r, 
porque sirve para formar los llamados tiempos com-
puestos de los verbos (como en ho, merecido, en este 
caso), 6 irregular, porque al coujugarse altera, tanta 



sus letras radicales, como las terminaciones que de-
bería tomar, según su modelo temer. 

Merecido, por su forma, es participio pasivo dei 
verbo merecer, verbo adjetivo, transitivo é irreguk 
de la 3. clase. Es verbo adjetivo, porque, aderad 
de existencia, expresa estado; transitivo, porque tras 
mite directamente su significación á nombre, é irrt 
guiar de la 3. G clase, porque,- al conjugarse, recibe 
entre sus letras radicales una z antes de ia c en 1: 
1. d persona de singular del presente de indicativa 
en la 3. d de singular y l , á y 3.53 de plural d<5 
imperativo y en todo el presente de subjuntivo. Su: 
f o i-mas irregulares son: merezco, merezca (él), merez-
camos (nosotros), merezcan fellos), (jo) merezca 
merezcas, (él,) merezca, (nosotros) merezcamos, me-
rezcáis, (el los j merezcan. Merecido se usa comun-
mente como adjetivo calificativo, como en premii 
merecido. 

- Ha merecido es una de las formas compuestas di 
la 3. a persona de singular del pretérito perfecto df 
indicativo del verbo merecer. 

Ni, (veáse en la pág. 30). Enlaza en mentido nega 
tivo las oraciones el nombre de varón ha merecido y 
(ha merecido) sabir al honor que'pretendiere. 

Subir, verbo adjetivo, transitivo, regular, en el 

presente de infinitivo. Es verbo adjetivo, porque a-
demás de existencia expresa acción; transitivo, por-
que puede trasmitir directamente su significación á 
un ser; regular, porque al conjugarse no altera su* 
letras radicales y toma constantemente las termina-
ciones de su modelo partir. 

Al (veáse en la pag. 27). A enlaza con la palabra 
rnbir el sustantivo honor, y el determina al mismo 
sustantivo. 

Honor (usado aquí como sinónimo de puesto ó 
empleo), sustantivo común, primitivo, simple y con-
creto, del género masculino y número singular. Ea 
sustantivo, porque nombra un ser; común, porque 
hay muchos seres de esa misma especie; primitivo; 

porque no se forma de otra palabra castellana; sim-
ple, porque consta de una sola palabra, y concreto, por-
que nombra un ser que realmente existe; del género 
masculino, porque á ese género pertenecen gene-
ralmente los sustantivos terminados! en r, y de nú-
mero singular, porque nombra un solo ser. 

Que (veáse en la pág. 13,). Hace relación al sus-
tantivo honor. 

Pretendiere fveáse limare en la pág. 29, porque 
todo lo que se dice de ella, es aplicable á pretendiere.) 



EJERCICIO 1 

A N Á L I S I S D E L A S O R A C I O N E S . 

Un Oso con que la vida 
Ganaba unpiamontés, 
La no muy bien aprendida 
Danza ensayaba en dos piés. 

Queriendo hacer de persona, 
Dijo á una Mona: /Que' tal! 
Era per ita la Mona, 
}' respondióle: muy mal. 

Yo creo, replicó el Oso, 
Que me haces poco favor, 
/Pues qué! ¿mi aire no es garboso? 
¿No hago el paso con primor? 

( T R I A R T E ; . 

Un Oso con <pne la vida ganaba un piamontés, l 
no muy bien aprendida danza ensayaba en dos pié 
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dijo a una Mona: ¿Qué tal.? es oración principa], de«& persona, se sobreentiende el sustantivo papel (ha-
verbo adjetivo,transitivo. Es oración principal, ^ í r papel de persona), y en tal caso, pápele* comple-
que tiene por sí sentido completo; de verbo adjetivo,mento directo de hacer, y persona, complemento de 
transitivo, porque lo es decir. Sujeto tácito, oso; v e r - W sirviendo de para expresar la relación entre 
bo dijo, complemento directo, ¿Qué tal? porque e s t i p a ^ y persona. 
palabras representan la cosa dicha, y complemento Era p evita la Mona, oración principal de verbo 
indirecto Mona. A expresa la relación que hay en-sustantivo. Es oración principal, porque expresa 
tre dijo y Mona, y una es complemento modificati- p o r sí sola un pensamiento completo, y de verbo sus-
vo de Mona.. El complemen directo ¿Quétal? encie- tantivo, porque lleva el verbo ser. Sujeto, Mona; 
rraásuvez una oración, porque es fórmula abre, verbo, era, y atributo, perita. La es complemento 
viada de ¿Qué tal cosa es esto? (por esta cosa). Es modificativo de Mona. 
oración principal, de verbo sustantivo: principal, Y respondióle: Muy mal, oración principal, de ver-
porque tiene por sí sentido completo, y de verbo sus- bo adjetivo, transitivo. Es oración principal, por-
tando, porque lleva el verbo ser. Sujeto, esto (por que expresa por sí un pensamiento completo,y de ver-
eita. cosa); verbo, es, y atributo, cosa. Que y tal, son vo adjetivo, transitivo, porque lo es responder. Su-
complementos modificativos de cosa. jeto tácito. Mona; verbo, respondió; complemento 

Queriendo (el oso) hacer de persona, es oración directo, Muy mal, y complemento indirecto, le, (por 
secundaria, subordinada, de verbo adjetivo transiti- al oso): Y enlaza lo oración era perita la Mona, con 
vo. Es oración secundaria, porque no tiene por sí respondióle: Muy mal. 
«entido completo; subordinada, porque expresa una El complemento directo Muy mal encierra otra 
circunstancia de la oración principal, y dé verbo ad- oración, porque equivale á eso (6 esa cosa) es (ó es-
jetivo, transitivo, porque lo es querer. Sujeto táei- tá) muy mal. Es una oración principal, de verbo 
to, oso; verbo en la forma gerundiva, queriendo (que sustantivo (con ser), ó de verbo adjetivo con (estar}, 
equivale á como quisiese), complemento directo, ha- análoga á las de verbo sustantivo. Es principal, 
oer, porque es lo que el oso quería. Entre hacer y iporque presenta por sí un pensamiento completo, y 
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Cuentan de un sabio que un día 
Tan pobre y mísero estaba, 
Que sólo se sustentaba 
De unas yerbas que cogía. 
¡Habrá otro {entre sí decía), 
Más pobre y triste que yo? 
7 cuando el rostro volvió 
Halló la respuesta, viendo 
Que iba otro sabio cogiendo 
Las hojas que el arrojó. 

(CALDERÓN DE LA BARCA J. 

EJERCICIO 2.° icmiUvii y sabio, y un es complemento modificativo 
CONTINÚA EL ANÁLISIS DE LAS ORACIONES. de sabio. 

Que un dm tan pobre y mísero estaba, oración se-
cundaria, incidente y análoga á las de verbo sustan-
tivo. Es oración secundaria, porque no encierra 
por sí sola un pensamiento completo; incidente, por-
que se une á la principal para explicar su sentido, y 
análoga á las de verbo ser, porque lleva el verbo es-
tar que es análogo en su significación ;íscr(V. la 
pág. 37). Sujeto, sabio: verbo .estaba-; atributos [pobre 
y mísero. Que sirve para enlazar esta oración con 
la principal; un es complemento modificativo de día, 
y tan de pobre y de mísero. La conjunción y sirve 
para enlazar y abreviar las dos oraciones un sabio 
estaba tan pobre y un sabio est&ba tan mísero. 

Cuentan de un sabio que un dia, etc., contiene «• Que sólo se sustentaba de unas yerbas, etc. es una 
na oración principal, de verbo adjetivo, transitiva oración secundaria, incidente, de verbo adjetivo, tran-
Es oración principal, porque tiene por sí sentid» sitivo. Es oración secundaria, porque no encierra 
completo, y de verbo adjetivo transitivo, porque lí por sí un pensamiento completo; incidente, porque se 
es contar. Sujeto tácito, ellos; verbo, cuentan] comí une á la anterior para explicar su sentido; de verbo 
plemento directo, que un dia, etc., hasta la conclusión adjetivo, transitivo, porque lo es sustentar. Sujeto ea-
de los diez versos, porque todo lo que sigue es lo cora bio; verbo, sustentaba ¡complemento directo, se; com-
ía^, esto es, en lo que recae directamente la signifi- plemento indirecto, yerbas. Que sirve para enlazar 
cación de cuentan-, complemento indirecto, sabio, esta oración con la anterior; sólo, es complemento mo-
De xirve para expresar la relación que hay entre dificativo de sustentaba; de, expresa la relación que 



con sustentaba tiene el sustantivo yerbas, y unas es 
complemento modificativo de yerbas. 

(Yerbas) que cogía, oración secundaria, incidente* 
de verbo adjetivo, transitivo. Es oración secunda-
ria, porque no tiene por sí sentido completo; inciden 
te, porque se une á la anterior para explicar su sen-
tido, y d-e verbo adjetivo transitivo, porque lo es coger, 
Sujeto, sabio; verbo, cogía; y complemento directc 
yerbas. Que es complemento modificativo de yerban, 

¿Habrá otro (entre sí decía), más pobre y triste qui 
yo? Hay aquí dos oraciones: la formada con el verbo 
decir es principal, de verbo adjetivo, transitivo. R 

•principal, porque tiene por sí sentido completo, y di 
verbo adjetivo, transitivo, porque lo es decir. Suje-
to tácito, sabio; verbo, decía; complemento directo, 
habrá otro más pobre, etc., y complemento indirecto 
sí. Entre expresa la relación que hay entre decíay 
sí. ¿Habrá otro más pobre y triste que yo? oraciói 
secundaria, incidente, análoga á las de verbo sustnn! 
tivo. Es secundaria, porque depende de la princi-
pal que es la anterior; incidente, porque explica el 
sentido de la principal; es análoga á las de verbo sus-
tantivo, porque el verbo haber, en este y otros casos 
expresa existencia, como el verbo ser. Sujeto tácito, 
hombre; verbo, habrá; otro, pobre, y triste complemen-

tos modificativos de hombre, y más de pobre y de 
triste. Y enlaza las dos oraciones abreviadas: ¿habrá 
otro más pobre que yo? y ¿habrá otro más triste que 
yo? (i). 

Que yo, es oración elíptica, equivalente á que yo 
soy pobre y triste, secundaria, incidente de verbo sus-
tantivo. Es oración secundaria, porque depende de 
la anterior y no tiene por sí sentido perfecto; inci-
dente, porque explica el sentido de la misma oración 
anterior, y de verbo sustantivo, porque lo es ser. Su-
jeto, yo; verbo, soy; atributos, pobre y inste. Que, 
enlaza esta oración con la precedente; y, enlaza las 
oraciones abreviadas yo soy pobre y yo soy triste. 

Y cuando el rostro volvió halló la respuesta, con-
tiene dos oraciones: la formada con el verbo halló es 
la principal, de verbo adjetivo, transitivo. Es prin-
cipal, porque tiene por sí sentido completo: de verbo 
adjetivo, transitivo, porque lo es hallo.ir. Sujeto táci-
to, sabio; verbo halló,y complemento directo respues-

(1) Al analizar la oración ¿habrá otro más pobre que yo?, me h* 
sujetado h la opinión de la Academia Española, teniendo á hom-
bre, como suje to tácito del verbo habrá, sinónimo de existirá; pe-

• ro gramáticos hay que, ateniéndose áque haber en algunos casoe 
significa tener, analizarán la oración citada, diciendo que el BUB-
tantivo tácito hombre es, no sujeto, sino complemento directo de 
habrá. 
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una circunstancia de Za asta oración con la anterior; otro, es complemento 
tiempo do la principal: y de verlo,objetivo, tra^Üi modificativo de sabio y las, de hojas. 
yo, porque lo es volver en esta significación. Sujete (Hojas), que él arrojó, oración secundaria, inci-
tacito,.8«¡no; verbo, volvió, y complemento directa dente, .de verbo adjetivo, transitivo. Es secunda-
rostro. } , enlaza esta oración con hubrá otro (enln\ria, porque no tiene por sí sentido perfecto; ind-

ia. oración antc-

SJERCICIO 3.° 

ANÁLISIS DE CONCORDANCIA. 

porque lo es a-
,.. Jjó. Sujeto, él; verbo, arrojó; complemento direc-

ria, subordinada, de verbo adjetivo, transitivo, en ¡a to, hojas, v oue, complemento modificativo de hojas. 
forma gerundiva. Es oración seca-rularla, porque no 
tiene por sí sentido completo; subordinada, porque 

/ e x P r e s a «na circunstancia de la oración principal; <h 
verlo adjetivo, transitivo, porque lo es ver. Sujeto, sa-
bio-, verbo, viendo; complemento directo, qm otro sa-
bio, etc., hasta el íin, porque esas palabras representar; 
lo visto y en ellas recae directamente la significación Noche, lóbrega noche, eterno asilo 
de viendo. Del miserable que, esquivando el sueño, 

Que otro sabio 'cha cogiendo las hojas, etc., es oración Profundas penas en silencio gime, 
secundaria, incidente, con dos verbos adjetivos, uno JVo desdeñes mi voz. Letal beleño 
intransitivo y el otro transiti vo. Es oración sccun- Presta ó, mis sienes, y en tu horror sublime 
aaria,' porqué no tiene por sí sentido completo; inci- Empapada la. ardiente fantasía. 
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Da á mi pincel fatídicos colores, 
Con que el tremendo día 
Trace ai fulgor de vengadora tea, 
Y el odio irrite de la Patria mía 

f J . N . GALLEGO.) 
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no y número plural, porque el adjetivo profundas 
califica al sustantivo penas. 

Gime concierta con hombre, en numero singular 
y 3 . a persona, porque el sustantivo concierta con 
el verbo de que es sujeto. 

Tú y desdeñes, si estuviera tú expreso, concerta-
rían, en número singular y en 2. ^ persona, porque 

Noche concierta con lóbrega, en género femenino;tú s e r í a s u j e t o dQ d e s d e ñ e s - , 
número singular, porque todo sustantivo concier, Mi concierta con voz, en número singular, porque 
con el adjetivo que lo califica. adÍetivo> ^termina al sustantivo «o* No con-

Asilo concierta con eterno, en género masculino' c i e r t a e n §é E e r°' ™ n 0 l o ^ n e -supuesto 
número singular, por la misma razón. ' <*ue COn i a m i s m a f°r m H d e t e m m a t a n t l V 0 S maS" 

El, de M, y hombre fsustantivo sobreentendió c a , i n o s 7 f e m e a i n 0 8 ' C°f7° e n ™ m 

del hombre miserable), conciertan en género mase, L e t a l COnCÍerta COn M o ' Z ' 
lino y número singular, porque el sustantivo concier ^ M 6 3 a d j e t Í V 0 ***** J , " " * f { 

ta con el adjetivo que lo determina. T ú * ^ e s t a " s i e s t u V 1 6 r a e S p r e S ° tU' c o n c e r t a r í a n 

Miserable concierta con hombre, en número singJ e n n Ú m e r 0 S Í nSu l a r e n 2" p e r S°U a' P ° r S 6 r 

lar, porque el sustantivo concierta con el adjetivo^ P E C T I V A M E N T E S U J E T O ? V E R B A , 1 . 
, . ta • . . . .1 Mis concierta con sienes en numero plural, por-lo califica. JNo concierta en genero, perqué misera» , . , , . , . -.T , ,. . i ^ - , , . que mis es adietivo que determina a sienes. JNo no lo tiene, supuesto que la misma forma le sirr ^ J . . . » 

. ,. „ conciertan en género, porque mzs, con ia misma lorma. nara calmear sustantivos masculinos y fememno ° 1
 P ' , . „ . . 71 \ determina sustantivos masculinos y tememnos, co-(hombre miserable, mujer miserable). 

. , , ,. , mo mis lápices mis plumas. 
EL concierta con sueno en género masculino y r\i „ r . , , 

, 7, . Horror concierta con sublime en numero singular, 
mero singular, porque el determina á sueño. .... , 

. , , . , . . porque sublime es adjetivo que califica á horror. Ivo 
Penas concierta con profundas en género femeru-1 1 



concierta en género, porque con ia misma forma ca El concierta con día en género masculino y nú-
iüica sublime sustantivos masculinos y ícmenitj® mero singular, porque el es adjetivo que determina 

17 1-1' coínd en hecho sublime, acción sublime. 
l'mpápadá concierta con fantasía, en género fe 

I! 

á día. 
Tremendo concierta con día en género masculino i j . j — - — — — — 0 

nenino y número singular, porque -empapada es a-j y número singular, porque tremendo es adjetivo que 
jetivo (participio por su origen), que califica á/<tr¡ califica á día. o 
tana. Yo concertaría con trace, si yo estuviera expreso, 

La concierta con fantasía en genero femenino I e n n ú m e r o singular y i.63 peisona, porque yo sería 
número singular, porque la es adjetivo que déternj s u J e t o d e e s e v e r b o 

na al sustantivo fantasía. 
A rdiente concierta con fantasía en número sin-

gular, porque ardiente es adjetivo que califica áfM 
iasíá. No concierta en género, porque este adjeti 

El (de al), y fulgor, conciertan en género mascu-
lino y número singular, porque el es adjetivo que de-
termina & fulgor. 

Vengadora concierta con tea en género femenino 
vo no tiene más que una forma para calificar susto > u á r a e r o singular, porque vengadora es adjetivo qua 

, califica á tea. ti vos masculinos y femeninos, como amor ardienk 
pasión ardiente. 

Tú y da concertarían, si tú estuviera expreso, es 
número singular y 2. ~ persona, porque tú sería 3ujej 
to de da. 

El concierta con odio en género masculino y nú-
mero singular, porque el es adjetivo que determina ¿ 

J odio. 
1 o concertaría con irrite en número singular y O J 

Mi concierta con pincel en número singular, por- * persona, si yo estuviera expreso, porque yo sería 
que mi es adjetivo que determina á,pincel (v. mi w f i sujeto de ese verbo. 
pág. 47;. . ¿a concierta con patria- en género femenino y nú-

Faiídicos concierta con colores en género masculíf1,ero singular, poi que la es adjetivo que determina á 
no y número plural, porque fatídicos es adjetivo quépala, 
califica á colores. . 

—48— —49— 



Patria concierta con mía en género femenino y 
número singular, porque mía es adjetivo que deter-
mina á •patria. 

E J E R C I C I O 4 . ® 

ANÁLISIS DE RÉGIMEN. 

Un soneto me manda hacer Violante, 
Yo en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando van los tres delante. 
Yo pensé que no hallara consonante 
I" estoy á la mitad de otro cuarteto; 
Mas 8i me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuartetos que me espante. 
Por el primer terceto voy entrando, 
Y aun parece que entré con pié derecho, 
Pues iin con este verso le voy dando. 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece- versos acabando: 
Contad si son catorce, y está hecho. 

( L O P E DE VEGA.) 

Soneto, rige á un, porque el sustantivo rige al ad-
jetivo que lo determina. 

Manda rige á me, porque el verbo rige á su com-
plemento indirecto. 

Manda rige á hacer, porque el verbo rige á su com-
plemento directo, y hacer lo es de manda, porque es 
lo mandado. 

Hacer rige á soneto, porque esta palabra es com-
plemento directo de aquella. 

Violante rige á mofada, porque el sustantivo rige 
jtl verbo de que es sujeto. 

Vida rijeá mi, porque mi determina á vida. 
Yo rige á he visto (tiempo compuesto de ver), por-

que el sujeto rige al verbo. 
He visto, rige á me, porque el verbo rige á su com-

plemento directo. 
• He visto rige á vida, por medio de la preposición 

.en, porque vida es complemento indirecto de he visto. 
He visto rige á aprieto, por medio de la preposi-

ción en, porque aprieto es complemento indirecto de 
he visto. 

Aprieto rige á tal, porque tal es adjetivo que de-
termina á aprieto. Versos rige á catorce, porque catorce es adjetivo 

que determina á versos. 
Ellos, si estuviera expreso, regiría á dicen, porque 

sería el sujeto de ese verbo. 



Patria concierta con mía en género femenino y 
número singular, porque mía es adjetivo que deter-
mina á patria. 

E J E R C I C I O 4 . ® 

ANÁLISIS DE RÉGIMEN. 

Un soneto me manda hacer Violante, 
Yo en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto: 
Burla burlando van los tres delante. 
Yo pensé que no hallara consonante 
I" estoy á la mitad de otro cuarteto; 
Mas 8i me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuartetos que me espante. 
Por el primer terceto voy entrando, 
Y aun parece que entré con pié derecho, 
Pues iin con este verso le voy dando. 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
Que estoy los trece- versos acabando: 
Contad si son catorce, y está hecho. 

( L O P E DE VEGA.) 

Soneto, rige á un, porque el sustantivo rige al ad-
jetivo que lo determina. 

Manda rige á me, porque el verbo rige á su com-
plemento indirecto. 

Manda rige á hacer, porque el verbo rige á su com-
plemento directo, y hacer lo es de manda, porque es 
lo mandado. 

Hacer rige á soneto, porque esta palabra es com-
plemento directo de aquella. 

Violante rige á mofada, porque el sustantivo rige 
jtl verbo de que es sujeto. 

Vida rijeá mi, porque mi determina á vida. 
Yo rige á he visto (tiempo compuesto dewr), por-

que el sujeto rige al verbo. 
He visto, rige á me, porque el verbo rige á su com-

plemento directo. 
• He visto rige á vida, por medio de la preposición 

.en, porque vida es complemento indirecto de he visto. 
He visto rige á aprieto, por medio de la preposi-

ción en, porque aprieto es complemento indirecto de 
he visto. 

Aprieto rige á tal, porque tal es adjetivo que de-
termina á aprieto. Versos rige á catorce, porque catorce es adjetivo 

que determina á versos. 
Ellos, si estuviera expreso, regiría á dicen, porque 

sería el sujeto de ese verbo. 
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Cosa rige al adjetivo que que la determina. ^ e n l a z a }as ¿03 oraciones formadas por dichos 
Cosa rige al verbo espante del cual es sujeto. r 

Espante rige á su complemento directo me. 
Terceto rige á su determinativo el. 
Terceto rige á su determinativo primer. 

ver-

Verso rige al adjetivo este que lo determina. 
Yo regiría, si estuviera expreso, al verbo voy del 

cual sería sujeto. 
Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo voy y0y rige á dando que completa su significación. 

eual seríasujeto. Dando rige á su complemento directo fin. 
Voy rige á, su complemento indirecto terceto] j)an¿0 rige á su complemento indirecto verso, por 

medio de la preposición por. medio de la preposición con. 
Voy rige i entrando que completa su signií Dando rige á su complemento indirecto le. 

eión. ¡ Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo estoy del 
Voy rige á parece por medio de la conjunci«cual s e r í a s uj e t o . 

que enlaza las dos oraciones formadas por dic Estoy ri<*e al adverbio ya que lo modifica, 
verbos. i Estoy rige a\ sustantivo tácito terceto (Segunda 

Parece rige al adverbio aun que lo modifica. ;fcerceto j, por medio de la preposición en, por ser su 
Parece rige á entré, por medio de la conjunciónt c o m p l e m e n t o indirecto, 

porque esta conjunción enlaza las dos oraciones 
madas con esos verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo O 
del cual sería sujeto. 

Entré rige á su complemento indirecto p¿«'por ̂ verbos. 

Terceto, regiría si estuviera expreso, á los adjetivos 
el y segundo, sus determinativos. 

Estoy rige á sospecho, por medio de la conjunción 
y que enlaza las dos oraciones formadas por dichos 

dio de la preposición con. ' Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo sospecha 
Pié rige al adjetivo derecho que lo califica. c u a i sería sujeto. 
Parece rige á voy por medio de la conjunción^ Sospecho rige al adverbio aun que lo modifica. 

Sospecho rige á estoy por medio de ;la conjunción 
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que que enlaza las dos oraciones formadas por dicho 
verbos. 

Yo, si estuviera expreso, regiría al verbo estoy i 
cual sería sujeto. 

Estoy rige á acabando que completa su significa 
ción. 

—57— 

E J E R C I C I O 5 . ° 

ANÁLISIS D S CONSTRUCCIÓN Y D E SINTAXIS 

FIGURADA. 

Mi nombre es Cárdenlo. mi patria una ciudad de 
Acabando rige á su complemento directo versos, las mejores de esta A ndalucía, mi linaje noble, mi» 
-Versos rige á los adjetivos los y trece qua lo del«padres ricos, mi desventura tanta, que la deben d* 

a \kaber llorado mis padres y sentido mi linaje, sin 
Vosotros, si estuviera expreso, regiría ai verbo <m poderla aliviar con éw riqueza, que para remediar 

tad de 1 cual sería sujeto. ^ Uesdichm del cielo poco suelen valer los bienes de,for~ 
Cofitcul rige áson por medio de la conjunción ituna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde, 

que enlaza las dos oraciones formadas por dicha puso el amor toda la gloria que yo acertara á de-
Isearme: tal es la hermosura de Luscinda, doncella 

El sustantivo tácito versos, si estuviera espreso tan noble y tan rica como yo, pero de mas ventura, 
regiría al verbo «m del cual sería sujeto. ^ de meno, f irmeza de la queá mis honrados pensa-

Versos regiría al adjetivo catorce que lo determi ¡mientas se debía: á esta Luscinda amé, quise yodo-
n <i i* í 'i | m # iré desde mis tiernos y primeros años, y ella me qui- .' 

Son rige á está, por medio de la conjunción y qu|80 á mí con aquella sencillez y buen ánimo que su 
enlaza las dos oraciones formadas por dichos verb<*poca edad permitía. Sabían nuestros padres nüL 

¡Soneto, sustantivo tácito, regiría si estuviera ¿Aros intentos i, no les pesaba dello, porqué bien veían 
preso, al verbo está del cual sería sujeto. que cuando pasaran adelante no podrían tener otro 

Está rige á hecho que completa su significación, .foque el de casa: nos, cosa que casi la concertaba la 
Sonéo, sustantivo tácito, regiría al adjetivo heh igualdad de nuestro linaje y riquezas: creció la edad, 

que lo calificaría. y con ella el amor de entrambos, demo&j que alpa 
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dre de Luscinda le pareció que por buenos resoetos 
estaba obligado á negarme la entrada de su casa, cai 
si imitando en esto á los padres de aquella Tisbetm 
decantada de los poetas; y fué esta negación añadir 
llama d llama y deseo á chsco; porque aunque pu-
sieran silencio á las lenguas, no le pudieran poner 
d. las plumas, las cuales con más libertad, que Im 
lenguas suelen dar á entender á quien quieren h 
que en el alma está- encerrado; que muchas veces k 
presencia de la cosa amada turba y enmudece la » 
tención más determinada y la lengua, más atrevida. 
¡Ay, cielos, y cuántos billetes la escribí! cuán regala-
das y honestas respuestas tuve! 

(CERVANTES.) J 

Mi nombre es Ccirdenio. Esta oración está en el 
orden figurado, ó contiene Ja figura hipérbaton, por-
que lleva primeramente el atributo mi nombre, y al! 
fin el sujeto Cárdenlo>, 

Mi patria (es) una ciudad de las mejores (ciuda-
des; de esta Andalucía,?stá en el orden lógico; pero, 
por Ja figura elipsis, están omitidos el verbo es,- y 
ciudades, complemento de ciudad,. . • . j 

Mi linaje (es) noble, está en el orden lógico, pero 
por elipsis está omitido el verbo es. 

Mis padrea (son) ricos, está en el orden lógico, pero 
se omitió por elipsis el verbo son. 

• Mi desventura (es) tanta, está en el orden lógico, 
y se omitió por elipsis el verbo es. 

Que la deben de haber lloradlo mis padres, está en 
el orden figurado, por la figura hipérbaton-, porque 
va primero la, complemento directo de llorado, y al 
fin padres, sujeto. 
. Y (la. debe de haber) sentido mi linaje, está en ei 
orden figurado, por la figura hipérbaton, porque va 
al fin el sujeto linaje, y por la figura elipsis se omi-
tieron las palabras la debe de haber. • 

-Sin poderla aliviar con su riqueza, está en el or-
den figurado, por la figura 
complemento directo la va antes 

Que para remediar desdichas del cielo 
len valer los bienes de fortuna, está en el 
gurado, por la figura hipérbaton, porque 
bienes está al fin, y el complemento indirecto para 
remediar etc., antes del verbo valer. 

Vivía en esta misma tierra un cielo, está en el 
orden figurado, por la figura hipérbaton, porque el 
sujeto cielo está al fin. Se cometió además'la ¿gura 
pleonasmo por el uso de misma, palabra innecesa-"' 
ría. . "v •••••• - - * 
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Donde puso el amor toda la gloria etc., está en y (doncella que es) de menos firmeza. Hay 
e orden figurado, por la figura hipérbaton, porqueaquí la misma elipsis. 
el sujeto amor está despues del verbo puso. , dela que á mis honrados pensamientos se 

• ••• • -qne yo acertara á desear™, está en el Q,deMa_ P o r hipérbaton está el verbo debía antes del 
den lógico, porque van colocados, por su orden, el s , c o m p l e m e n f c o i n d i r e c f c o .pensamientos. 
jeto yo, el verbo determinante acertara M verbo de A esta Luscinda ( v o ; ame>... Ae,de mÍ8 tiernos 
terminado desear y el complemento indirecto año* Por hipérbaton está el complemento di-

™ 69 V^ondshco, porque no es necesario parakrecto Luscinda antes del verbo amé, y por elipsis es, 

fuemTl,0n gra,natÍCal 7 SÓi° SÍrVC Para dar "4* omitido el ^.jeto yo. 
' expiesion. ^^ e s t a luscinda yo) quise (desde mis tiernos 

lates la hermosura de Luscinda, está en el or-^) . P o r elipsis están omitidos el sujeto yo, ei 
n 7 U r a d 0 , p o r Ia f l - u r a Mp¿rbaton, porque Complemento directo Luscinda, y el indirecto años 

atributo tal está antes del verbo ea y éste antes del (A esta Luscinda yo) adoré fdesde mis tiernos.... 
sujeto hermosura. „- . u- , • . anos). May la misma elipsis. 

Doncella (que es) tan noble como yo (soy no- . . . v ( 4 esta Luscinda yo amé,yo quise y yo adoré 
ble), son dos oraciones en las que, por elipsis, se han desde mis) primeros Taños;. Hay elipsis de sujeto, 
omitido, en la primera el verbo, y en la segunda el verbo y complementos directo é indirecto. 
verbo y el atributo. La primera está en el orden F ella me quiso d mí con aquella sencillez. Por 
°1C0' Ihipérbaton está el complemento directo me antes del 

..y (doncella que es; tan rica. Encierran ea-:;verbo quiso, y por pleonasmo está de más el comple -
tas palabras otra oración en la cual faltan, por elipsis, mentó directo á mí. 
t sjjeto y el veibo. y ^ej¡a m e qU¡a0 con aquel; buen ánimft 

Pero (-doncella que es) de más ventura. En esta Por elipsis están omitidos el sujeto ella, el verbo 
oración hay elipsis de sujeto y verbo. quiso y el complemento directo me. 

Aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad 



permitía. Están, por hipérbaton, los complementas años) y (yo) amé (á esta Luscinda desde-
indirectos sencillez y ánimo al principio. mis}primeros (unos), (yo quise á esta Luscinda'' 

Sabían nuestros padres nuestros intentos. Pcdesdemis primeros años), <yo adoré á esta Luscindá-
hipérbaton está el verbo sabían antes del sujétemele mis primeros años) y ella quísome á mí- con • 
dies- aquella sencillez que su poca edad permitía (aquella' 
I • •. - sencillez), y (ella quísome á raí con aquel) buen áni-

En suma, el párrafo transcrito en las págs. 57 y W™ (lu e s u Po c a e d a d Permifc ía a ( lu e l • b u e n ánimoj. 
puesto en el orden lógico quedaría cómo sigue: ' ftuestros \vadres sabían nuestros intentos y (esto) 

Cardenio es mi nombre, una ciudad de las mejonno
 Piábales de ello, porque (ellos) bien veían que 

(ciudades) de esta Andalucía fes) mi patria, mi l^nuestros intentos,) cuando pasaran adelante, no 
naje (esj noble, m is padres (son) lieos, mi desventvk>odr^an terCér otrofin qvs él (finj de casamos, cosa 
{es) tanta, que mis padres deben de haber llorádokl™ ^ Wwaddad de nuestro linaje casi concertaba-
y mi linaje {'debe de haber) sentido (la), sin poMa V (la 'gu a l d a d de nuestras) riquezas (casi concer-
aliviarla con su riqueza, que los bienes de forte«tábala)- La edad creció y el amor dé entrambos 
suelen, valer poco para remediar desdichas del ̂ individuos creció) con ella, de modo que al padre de 
Un cielo, donde el amor puso toda la gloria qUeíLuscinda Varecióle (él) eMaha obligad/) á negar 
acertara á desearme, vivía en esta misma tierra:Íla mtrada de su casa me (ó á mí), casi {él) imitan-
hermosura de.. Luscinda es tal, doncella (que eT° á l-9s padres de aqvAla Tisbe tan decantada de 
tan noble como yo (soy noble; y tan rica (como fos;'Poetah en esto¡ V esta negación fué añadir llama 
soy rico)pero (doncella que es poseedora) demás md Uama V ( e s t a negación fué añadir) deséo á deseo; 
tura y fdoncella que es poseedora) de menos firmeJP°rílie ^nque (ellos) pusieran silencio á las len-
de la que debíase á mis howados ptensanúentoS^Á^^)no pudieran ponerle á las plumas, las 
(yo) amé á esta Luscinda desde mis tiernos ai<o$Vj0des suelen dar á entender lo qué está' encerrado 
(yo) quise (á esta Luscinda desde mis tiernos años)?n el alma, á quien quieren, con más libertad que 
V • (y°) adoré (á esta Luscinda desde mis ticHas lenguas [suelen dar á entender lo que estáence-
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rrado en el alma, á quien quieren] que la presencia 
de la cosa amada turba muchas veces la intención 
más determinada y [la presencia de la cosa atnaás 
enmudece muchas veces la lengua más atrevida! 
¡Ay, cielos y (yo) escribí cuántos billetes la (ó á ella) 
(yo) tuve cuín regaladas respuestas! y ¡(yo tuvt 
cuánj honestas (respuestas)! 

/ 

Análisis de Prosodia. 
Era la sexta aurora. Todavía 
El ámbito profundo 
Del éter el Fiat-lux estremecía 
Era el sereno despertar del mundo, 
Del tiempo la niñez. Amanecía, 

C K M . FLORES.) 

Era, voz disílaba, grave porque se acentúa fprosó 
dicamente) (1) en la penúltima sílaba; su primera si-

(1 ) . E l acento de que hablamos en este ejercicio, DO es el 
acento escrito ó ortográfico ( s i n o el prosódico ó pronuiiáadc, que 
es el esfuerzo par t icu lar que hacemos al pronunciar 'algcna «taba 
prescindiendo de qo« lleve ó no el acento escr i ta 

—65— 

laba, que consta do voz simple, es larga por est ir? 
acentuada, y la 2. ™ es breve, y con. articulación di-. 
recta sinpU, porque la consonante precede á la vo-
cal. 

La, voz monosílaba, .--in ¡-.cento prosódico, es síla-
ba breve, y con articulación directa simple porque la 
consonante precede á la vocal. 

Sexta, voz disílaba, grave porque tiene el acento 
en la penúltima sílaba; su primera sílaba es larga, 
por terminar en consonante y estar acentuada, y tie-
ne articulación mixta de directa simple é inversa 
compuesta, porque lleva una consonante al principio 
y dos después de la vocal fa:,vale por es). La 2. a 

sílaba es breve;y tiene articulación directa simple 
porque la consonante precede á la vocal. 

Aurora, voz trisílaba, grave porque está acentua-
da en la penúltima sílaba; su 1.53 sílaba es larga por-
que la constituye un diptongo, y no tiene articula-
ción; la 2. ~ sílaba es larga por estar acentuada, y 
ti-mc articulación directa simple, porque la conso-
nante precede á la vocal; la última sílaba es breve 
y tiene articulación directa simple porque la conso-
nante precede á la vocal. 

Todavía, voz polisílaba porque consta de cuatro 
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rrado en el alma, á quien quieren] que la presencia 
de la cosa amada turba muchas veces la intención 
más determinada y [la presencia de la cosa atnaás 
enmudece muchas veces la lengua más atrevida! 
¡Ay, cielos y (yo) escribí cuántos billetes la (ó á ella) 
(yo) tuve cuín regaladas respuestas! y ¡(yo tuvt 
cuáaj honestas (respuestas)! 

/ 

Análisis de Prosodia. 
Era la sexta aurora. Todavía 
El ámbito profundo 
-Del éter el Fiat-lux estremecía 
Era el sereno despertar del mundo, 
Del tiempo la niñez. Amanecía, 

C K M . FLORES.) 

Era, voz disílaba, grave porque se acentúa ('prosó-
dicamente) (1) en la penúltima sílaba; su primera sí-

(1). E l acento de que hablamos en este ejercicio, no es el 
acento escrito ó ortográfico ( s i n o el prosódico ó pronuiiáadc, qn© 
es el esfuerzo par t icu lar que hacemos al pronunciar 'algcna «taba 
prescindiendo de qn« lleve ó no el acento escr i ta 

laba, que consta do voz simple, es larga por est ir? 
acentuada, y la 2. ™ es breve, y con. articulación di-. 
recta single, porque la consonante precede á la vo-
cal. 

La, voz monosílaba, .--in acento prosódico, es síla-
ba breve, y con articulación directa simple porque la 
consonante precede á la vocal. 

Sexta, voz disílaba, grave porque tiene el acento 
en la penúltima sílaba; su primera sílaba es larga, 
por terminar en consonante y estar acentuada, y tie-
ne articulación mixta de directa simple é inversa 
compuesta, porque lleva una consonante al principio 
y dos después de la vocal fa:,vale por es). La 2. a 

sílaba es breve,'y tiene articulación directa simple 
porque la consonante precede á la vocal. 

Aurora, voz trisílaba, grave porque está acentua-
da en la penúltima sílaba; su 1.53 sílaba es larga por-
que la constituye un diptongo, y no tiene articula-
ción; la 2. ~ sílaba os larga por estar acentuada, y 
ti-me articulación directa simple, porque la conso-
nante precede á la vocal; la última sílaba es breve 
y tiene articulación directa simple porque la conso-
nante precede á la vocal. 

Todavía, voz polisílaba porque consta de cuatro 



sílabas, pues vía no forma diptongo por pronunciar-
se en dos emisiones de voz. Es voz grave, porque 
se acentúa en la penúltima sílaba; su 1.9 sílaba es 
breve, y tiene articulación directa simple, porque lt 
consonante precede á la vocal; de la 2.53 sílaba haj 
que decir lo mismo que de la 1. a ; la 3.05 es larga 
por estar acentuada, y tiene articulación directa sim. 
pie, como las dos anteriores, y la 4. d es breve y no 
tiene articulación. 

El, voz monosílaba, sin acento, larga porque ter-
mina en consonante, y tiene articulación invem 
simple, porque la vocal precede á la consonante. 

Ambito, voz trisílaba, esdrújula porque lleva el 
acento en la antepenúltima sílaba. Su 1. * sílaba es 
larga, por estar acentuada y terminar en consonante. 
5r tiene articulación inversa simple, porque la vocal 
precede á la consonante; las sílabas 2.05 y 3. d son 
breves, y tienen articulación directa simple, porqut 
en ambas la consonante precede á la vocal. 

Profundo, voz trisílaba, grave porque lleva el al 
cento en la penúltima sílaba La 1. & sílaba es lar-
ga porque tiene dos consonantes antes de la vocal, y 
por esto mismo tiene articulación directa compues-
ta-, la 2 . 0 3 sílaba es larga porque está acentuada y 
termina por consonante, y tiene articulación mixta 

de directa é inversa simples, porque la vocal está en 
medio de dos consonantes; la última sílaba es breve, 
y tiene articulación directa simple porque la con 
sonante precede á la vocal. 

Del, voz monosílaba, sin acento; larga, porque 
termina por consonante, y tiene articulación mixta 
de directa é inversa simples, porque la vocal está en 
medio de dos consonantes. 

Eter, voz d,isílxiba, grave porque tiene el acento en 
la penúltima sílaba; la 1.53 sílaba es larga por estar 
acentuada, y no tiene articulación; la 2.03 es larga 
porque termina en consonante, y tiene articulación 
mixta de directa é inversa simples, porque la vocal es-
tá en medio de dos consonantes. 

El (véase en la pág. ijQ). 
Fiat, voz disílaba, porque las dos vocales no for-

man diptongo, sino que se pronuncian en dos emi-
siones de voz; grave, porque lleva el acento en la pe-
núltima sílaba; la 1. d sílaba es larga porque está a-
centuada, y tiene articulación directa simple, porque 
la consonante precede á la vocal; la 2.53 sílaba es 
larga, porque termina en consonante, y tiene articu-
lación inversa simple, porque la vocal precede á la 
consonante. 

Lux, voz monosílaba; aguda, porque está acen-
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2. 83 sílaba es breve, y tiene articulación directum 
pie, porque la consonante precede á la vocal. 

La (v. en la pág. 65). 
Niñez, voz disílaba, aguda, porque tiene el a«: Margarita Uoraba con el rostro oculto entre las 

to en la última sílaba; la 1.53 sílaba es breve, y ^nanos;Uoraha 8ingemir, pero las lágrimas corrían 
na articulación directa simple, porque la consonan sí[enciosa8 Á i0 iargo de ms mejillas, deslizándose 
precede á la vocal; la 2. d sílaba es larga porque y , , mtre m8 dedm para caer en la tiara hacia la 
tí acentuada y porque termina en consonante,y kgMa (loUado m frentc. 
ne articulación mixta de directa é inversa simplt Jmúo ¿ Margarita e8taba Pedro, quien levanta-
porque la vocal está en medio de dos consonante, b<¡ ̂  mando en mando ¡os 0j0S para mirarla, y 

Amanecía, voz polisílaba que tiene cinco sílah viéndda Uorar tornaba á bajarlos, guardando á su. 
pues las vocales ía forman dos sílabas, no forman: m u n s U e n c { o 

diptongo porque se pronuncian en dos emisiones 1 y todo callaba alrededor y parecía respetar supe-
voz. Es voz grave, porque tiene el acento en la pt m Lqs rlLmores de¡ campo se apagaban-, el viento 
núltima sílaba; la 1. * sílaba y la última son brev; ̂  ¡a tarde dorm.(a y ¡as sombras comenzaban á en-
y no tienen articulación; la 2. - y la 3.05 son brev> v d v e r h s e s p e s 0 8 á r h d e s d d s o t o ¡ 

y tienen articulación directa simple, porque en a: ( B E C Q U E R . ) 

bas la consonante precede á la vocal; la 4. d es lar-
l 8Í\| por estar acentuada, y tiene articulación directa ¡ 

pie, porque la consonante precede á la vocal. 

- 7 1 — 

1 Margarita se escribe al principio con letra mayús-
; cüla, porque es nombre propio y porque comienza 
j cláusula, y no se acentúa porque es voz grave termi-
• nada en vocal. 

Lloraba se escribe con 11, porque se deriva de lio-
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rar, y este vocablo á su .vez se escribe con 11 porqu¡ 
el uso así lo prescribe; y-con b, por ser ;lloraban 
forma del pretérito imperfecto de indicativo del vei 
bo llorar, de la 1. conjugación. No se acentü 
porque es voz grave terminada en vocal. 

Con y el no se acentúan, porque, por regla genen 
no se acentúan los monosílabos; si el fuera prono» 
bre, se acentuaría. 

Rostro se escribe con s por el uso, y no se acentí 
porque es voz grave terminada en vocal. 

' Oculto y entre no se acentúan por la misma r, 
zón. 

Las y manos se escriben con s, porque la lleva 
al fin los plurales de los sustantivos y adjetivos, 
no sé acentúan, las por ser monosílabo y los moa 
sílabos por lo común no se acentúan, y manos, p 
ser voz grave terminada en 8. Hay punto y coa 
después de manos, con el objeto de separar de lasi 
guientes oraciones la que termina en manos que: 
de alguna extensión. 

Lloraba (véase en la pág. 71). 
Sin se escribe con s por el uso. y no se acenti 

porque los monosílabos, por lo común, no se acentúa! 
Gemir se escribe con g por el uso, y no lleva acei 

to, porque es voz aguda terminada en consonant 

—73— 

que no es ni n ni s. Hay una coma después de ge-
mir, j> ara separar la oración breve lloraba sin ge-
mir. 

Pero no se acentúa, por ser voz grave terminada 
en vocal. 

Las y lágrimas (Véanse las y manos en la pág. 
72). Las no se acentúa, porque por lo común no ae 
acentúan los monosílabos, y lágrimas se acentúa por 
ser voz esdrújula. 

Corrían se acentúa por ser voz llana ó grave ter-
minada en dos vocales de las cuales la primera es 
débil y sobre ella carga la pronunciación. 

Silenciosas, se escribe con s en la primera sílaba 
y con c en la 3.53, porque se deriva de silencio, que 
á su vez se escribe con s por el uso, y con c, porque 
casi todas las palabras terminadas en ció la llevan. 
En la 4. * sílaba lleva s porque silencioso la tiene 
por terminar en oso, y la s final es la que llevan los 
plurales de los sustantivos y adjetivos. No se acen-
túa porque es voz grave terminada en s. 

A se acentúa porque es preposición. 
Lo no se acentúa, porque ¡os monosílabos no se a-

centúan por regla general. 
Largo no se acentúa por ser voz grave terminada 

en vocal. 



De no se acentúa porque por le común no se acen-
túan los monosílabos; pero si fuera inflexión de 
verbo dar sí se acentuaría. 

Sus no .se acentúa, por la misma razón. Se « 
cribe con s al principio, por el uso, y al fin, por se 
plural de adjetivo. 

Mejillas se escribe, por el uso, con j y'con U, y co: 
s por ser plural de sustantivo. No se acentúa, pe: 
ser voz grave terminada en s. Hay una cornada 
pues de mejillas, porque se hace una breve pausa 

. conforme al sentido, para separar la oración queesü 
antes de la coma y la oración que sigue. 

Deslizándose se escribe con s en la í. a sílaba po: 
el uso; con 2 en la 3. * sílaba, porque se deriva d¡ 
deslizar, y este la lleva á su vez, porque casi todo-
Ios verbos terminados en zar se escriben con z,j$ 

, escribe s en la última sílaba, porque el monosflaÚ 
se siempre se escribe con s. Se acentúa porque e 
voz esdrújula. | 

Por no se acentúa por ser monosílabo, pues pocas 
veces llevan acento los monosílabos. 

Entre no se acentúa porque es voz grave termi-
nada en vocal. 

Sus (Ye'ase arriba). 

Dedos se escribe con s por ser plural, y no se acen-
túa porque es voz grave terminada en s. 

Para no se acentúa porque es voz grave termina-
da en vocal. 

Caer no se acentúa por ser voz aguda terminada 
en consonante que no es ni n ni s. 

En y la no se acentúan, porque generalmente no 
llevan acento los monosílabos. 

Tierra no se acentúa por ser voz grave terminada 
en vocal, y se escribe con r doble, porque la sencilla 
suena suave cuando está entre dos vocales. 

Hacia se escribe con k y con c por el uso, y no se 
acentúa porque es voz grave terminada en vocal. 

La y que no se acentúan por ser monosílabos, los 
cuales raras veces llevan acento. Por el uso se inter-
pone esa u muda entre la q y la e. 

Había se escribe con h y con b, porque se deriva 
de haber y este verbo siempre se escribe con esas le-
tras. Se acentúa porque es voz grave que termina 
en dos vocales de las cuales la 1. es débil y en ella 

¡ se carga la pronunciación. 
DoblcAo se escribe con b porque tiene la combina-

ición silábica bla que siempre se escribe con'esa letra, 
y no se acentúa porque es voz grave terminada en 
•vocal. 



Su se escribe con s por el uso, y no se acentúa poi Levantaba se escribe con v en la 2. ~ silaba, por-
ser monosílabo. que se deriva de levantar que por uso lleva v, y con 

Frente no se acentúa porque es voz grave terral en la ultima sílaba, porque levantaba es forma del 
nada en vocal. Hay punto final después de frenfe pretérito imperfecto de indicativo de levantar, ver-
porque allí termina la cláusula. bo de la 1. * conjugación. 

Junto empieza con letra mayúscula, porque est De (véase en la pág. 74). 
al principio de una cláusula, y no se acentúa, por Cuando no se acentúa porque es voz grave termi-
que es voz grave terminada en vocal. n a d a en vocal. Por excepción se acentuaría si estu-

A (v. en la pág. 73). j viera usada en sentido interrogativo ó admirativo. 
Margarita (v. en la pág. 71.) En fvéase en la pág. 75). 
Estaba se escribe con s por el uso, y con b, porqc Cuando (véase en la pág. 77). 

es forma del pretérito imperfecto de indicativo di Los se escribe con s por estar en plural, y no se a-
verbo estar de la 1.53 conjugación. No se acentú centúa porque es monosílabo. 
porque es voz grave terminada en vocal. Ha; Ojos se escribe con s porque está en plural, y no 
una coma despues de Pedro, porque el sentido eiij se acentúa porque es voz grave terminada en s. 
quese haga una breve pausa para separarla oració; Para (v. en la pág. 75). 
que va antes de la coma, de la oración que sigue ii Mirarla no se acentúa porque es voz grave termi 
mediatamente. j nada en vocal. Hay una coma despues de mirarla. 

Pedro empieza con mayúscula por ser nom¿ porque e l s e n t i d o p i d e q u e se haga una breve pausa-
propio, y no se acentúa, porque es voz grave tera para separar las dos oraciones que están una antes y 
nada en vocal. la otra despué? de la coma. 

Quien no se acentúa porque es monosílabo y * 7 g"ega se emplea en ver. de i latina por el uso. 
está usado en sentido interrogativo ni admirativo y no se acentúa por ser monosílabo. 
Lleva una u muda que siempre se escribe en la 
binación silábica qui. 
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que á su vez la tiene por el uso; y se acentúa porqai Profundo, no se acentúa porque es voz grave ter-
es voz efdrújula. m i n a d a e n v 0 c a L Hay punto final después de pro-

Llorar (v. lloraba en la pág. 71). fmdo, porque allí termina la clausula, y, por consi-
No se acentúa porque es voz aguda terminada e guíente, el sentido, 

consonante que no es ni n ni s. y (Véase en la pág. 77). Se escribe mayúscula 
Tornaba se escribe con b, porque es forma del pn porque está al principio de una cláusula, 

tentó imperfecto de indicativo de tornar, verbo ó Tocio no se acentúa porque es voz grave termina-
la 1. ~ conjugación, y no se acentúa porque es va da en vocal. 
grave terminada en vocal. Gallaba se escribe con 11 porque se deriva de ca-

A (v. en la pág. 73). \ i¡ar qUe ¿ g u v ez la tiene por el uso, y con b, porque 
Bajarlos se escribe con b por el uso. y con s por.':-: es forma del pretérito imperfecto de indicativo de 

plural los, y no se acentúa porque es voz grave ter- callar, verbo de la 1.53 conjugación. No se acen-
mmada en s. Hay una coma después de bajarla túa porque es voz grave terminada en vocal, 
porque el sentido exije que se haga una breve paus¡ Alrededor, se escribe con r sencilla, porque des-
para separar las dos oraciones que van, una antes j pués de l, suena fuerte lar, y no se acentúa, porque 
la otra después de la coma. j eS Voz aguda terminada en consonante que no es ni 

Guardando no se acentúa porque es voz grave ter- n ni s. 
minada en vocal. j 7 (y e¿ s e en la pág. 77J. 

A (Véase en la pág. 73). j Parecía, se escribe con c, porque se deriva de pa 
Su ("Véase en la pág. 76). recer, el cual se escribe á su vez con c, porque los 
Vez se escribe con v y con 2por el uso, y no sea- verbos terminados en cer se escriben así, conexcep-

centúa por ser monosílabo. ción de ser, toser y coser (con aguja). Se acentúa 
Un no se acentúa por ser monosílabo. porque es voz grave que termina en dos vocales de 
Silencio, (Véase silenciosas en la pág. 73). No se las cuales la 1. d es débil y en ella se carga la pro-

acentúa por ser voz grave terminada en vocal. nunciación. 





tifo del¡. verba« lean zar, de lk-1. conjugación, 
si; acentúa porque es voz grave terminada en n. 
; A (véase en Ja pág. 73). 

¡•Jnvolver, se escribe con v en las-dos últimas sil 
bas, porque se compone de volver, el cual así se escr 
be por el-usm No se-acentúa, por ser voz aguda te 
minada por consonante que no es-ni n ni s. 

Los (v. en la pág. 77). 
Espesos se escribe con s en la 1. ~ sílaba y al prii 

cipio de la3. ~ , por. el uso, y al fin por ser plur;. 
No se acentúa porque es voz grave terminada en 

• Arboles se escribe con./y, porque se deriva.de árb. 
que lleva esa letra por-el uso, y se acentúa, porqn 
es voz esdrújula. 

Del (v. en la pág; 80). 
Soto se escribe con s por el uso, y no se acentíi 

porque es voz grave terminada en vocal. Hay puní 
final después de soto, porque en e.sa palabra terraii 
!acláusula, por terminar allí el sentido. . 

* ir 
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tifo del¡. verba« lean zar, de lk-1. conjugación, 
se acentúa porque es voz grave terminada en n. 
; (véase en Ja pág. 73). 

Envolver, se escribe con v en las-dos últimas sil 
has, porque se compone de volver, el cual así se escr 
be por el-usm No se-acentúa, por ser voz aguda te 
minada por consonante que no es-ni n ni s. 

Los (v. en la pág. 77). 
Espesos se escribe con s en la l. ~ sílaba y al prii 

cipio de la 3. ~ , por el uso, y al fin por ser plur;. 
No se acentúa porque es voz grave terminada en 

• Arboles se escribe con./y, porque se deriva.de árb. 
que- lleva esa letra por el uso, y se acentúa, porqn 
es voz esdrújula. 

Del (v. en la pág; 80). 
Soto se escribe con s por el uso, y no se acentíi 

porque es voz grave terminada en vocal. Hay puní 
final después de soto, porque en esa palabra terraii 
!acláusula, por terminar allí el sentido. . 

* jr 
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A P R 3 N D 3 R -A. C O K r j " X J G - ^ H . 

TODOS 
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D. MARIANO FORCADA. 
•SETIIÍA EDICION. 
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Librería de la 

Portal del Aguila de Oro num. 7. 
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CONJUGACION DEL VERBO HABER. 

Yoie. 
lias. 

o usted ha (ó hay) 

Plural. Nos. Hemos ó habernos. 
Vosotros habéis. 

Ellos ó ustedes han. 
Pretérito imperfecto. 

Yo habia. Plur. Nos habíamos. 
Tú habías. Vos habíais. 
El habia. Ellos habían. 

Pretérito perfecto, 

simple. próximo. anterior. 

binq. Y. hube he habido hube habido. 
T. hubiste has habido hubiste habido. 
E. hubo ha habido ...hubo habido. 

Plur. N. hubimos hemos habido... ...hubimos habido. 
V. hubisteis habéis habido hubisteis habido. 
E. hubieron han habido hubieron habido. 

Pluscuamperfecto. 

Yo habia habido Plur. N. habíamos habido. 
Tú habías habido V. habíais habido. 
El habia habido E. habían habido. 

Futuro imperfecto. 

•m«̂ . Yo habré Plur. Nos. habremos. 
Tú habrás,,,.... Vos habréis. 
El h a b r á E l l o s habrán. 

5IODO INDICATIVO. 

Presente. 



Futuro perfecto. 

Sin*. Yo habré habido Piar- N. habrémos habido. 
Tú habrás habido V. habréis habido. 
El habrá habido E. habrán habido. 

MODp IMPERATIVO. 

Sin„ he tú. Plural, hayamos nosotros. 
° haya usted. habed vosotros. 

hayan ustedes. j 
MODO SUBJUNTIVO.* 

Presente. 

Sínc. Yo haya. Piar. Nos hayamos. n Tú hayas. Vos hayais 
El.'.* haya. Ellos hayan. . 

pretérito imperfecto. 

en ra: en ría: en se: • 

Sing. Yo....hubiera habría hubiese. 
Tú... .hubieras habrías. hubieses. 
El.... hubiera habría hubiese. 

Plur. Nos...hubiéramos habríamos hubiésemos. ( 
Tos. .hubiérais habríais hubieseis. \ 
Ellos..hubieran habrían hubiesen. ¿ 

Pretérito perfecto. X? 

Sing. Yo haya habido Plur. N. hayamos habido. 
Tú hayas habido V. hayais habido. 
El haya habido E. hayan habido. 

Pluscuamperfecto, 
en ra: en ria: en se: 

Sing. Yo hubiera habido, habría habido, hubiese habido. . 
Tú hubieras habido, habrias habido, hubieses habido. j 
El hubiera habido... habría habido, hubiese habido. • "v 

Plur. N o s . h i ñ é r a m o s habido habr íamos h a b i d o . . . . hubiésemos habido. 
Vos. h a b i t ó habido habríais habido hub ie se i s habido. 
Ellos, hubieran habido habrían habido hubiesen habido. 

Futuro imperfecto. 

Sing. Yo hubiere. Plur. Nos hubiéremos. 
Tú hubieres. Vos hubiereis. 
El hubiere. Ellos.... hubieren. 

Futuro perfecto. 

Sing. Yo. .hubiere habido. Plur. Nos.hubiéremos habido. 
Tú...hubieres habido. Yos. hubiereis habido. 
El... hubiere habido. Ellos hubieren habido. 

MODO INFINITIVO. 

Presente haber... Gerundio simple habiendo. 
Participio.... habido. Gerundio compuesto habiendo 
Pretérito haber habido. habido. 

— 

CONJUGACION DEL YERBO SER. 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Sing. Yo soy. Plur. Nos somos. 

El • Ellos 
Pretérito imperfecto. 

Plural. Nos éramos, 
Tú eras. Yos 
El 



Pretérito perfedo. 

simple: próximo: anterior: 

Siag. Yo...fui lie sido hube sido. 
Tú...fuiste has sido hubiste sido. 
El ....fué ha sido hubo sido. 
Nos...fuimos ....hemos sido... .hubimos sido. 
Vos..iúisteis....habeÍ3 sido....hubisteis sido. 
Ellos.fueron....hau sido hubieron sido. 

Pluscuamperfectot 

Sing. Yo...había sido Plur, Nos.,.habíamos sido. 
Tú... habias sido. Vos... habíais sido. 
El... .había sido. Ellos. habían sido. 

Futuro imperfecto, 

.seré... Plural. Nos serémos. 

.serás. Yos seréis. 

.será. Ellos serán. 
Futuro perfecto. 

. habré sido. Plur. Nos habrémos sido. 

.habrás sido. Yos habréis sido. 
.habrá sido. Ellos ....habrán sido. 

3IODO IMPEBATIVO. 

Sing sé tú. • Plur....seamos nosotros. 
sea usted. sed vosotros. 

sean ustedes. 
MODO SDBJTJNTIYO. 

Presente. 

Sing. Yo sea. Piar. Nos seamos. 
Tú seas. Vos seáis. 
El sea. Ellos sean. 

Sing. Yo 
" Tú 

El 

Sin«. Yo 
Tú 
El 

Pretérito imperfecto. 

en ra: en ría: en se-. 
Sin2'. Yo.... ..fuera 

Tú.... 
El.... ..fuera seria 

Plur. Nos... ...fuéramos .... seríamos 
Vos... ..fuerais... . . ...seríais 

. C . . . . I UCÍÍEMUC« 

Ellos. ..fueron .....serian 
• • . . . • ÍUL.^UIJ?» 

fuesen. 

I 

Pretérito perfecto. 
SiuS- % a sido. Plur. Nos hayamos sido. 

f* hayas sido. Vos hayais sido. 
M % a «do. Ellos ... .hayan sido. 

Pluscuamperfecto. 

en ra: en ría: Cn. se: 

Sing-- Fe hubiera sido habría sido l i n f a sido. 
^ M e r a s sido habrías sido hab ieses sido. 
El M i e r a sido habría sido hubiese sido. 
Nos. hubiéramos sido h a b r á s sido hubiésemos sido. 
Vos hubierais sido habríais sido hubieseis sido. 
l o s hubieran sido habr ian ' s ido .hub iesen sido. 

Futuro imperfecto. 

Sing- Yo fuere. Plur. Nos fuéremos. 
Tú fueres. Vos fuereis. 
El «...fuere. Ellos fueren. 

Futuro perfecto. 
Sing. Yo. hubiere sido. Plur. N. hubiéremos sido. 

Tú. hubieres sido. V. hubiereis sido. 
El. hubiere sido. E. hubieren sido. 



MODO INFINITIVO. 

Presente ser. ' Gerundio simple siendo 
Participio...sido. Gerundio compuesto...hablan 
Pretérito liaber sido. 

do sidi 

' Pluscuamperfecto. 

Sing. Yo habia trillado. Piar. Nos. habíamos trillado. 
? TV. i,.>1,; o a trillriilo Yo?. babiais trillado. Tií habías trillado. 

El habia trillado. 
Vos. babiais trillado. 
Ellos habían trillado. 

CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES. 

PRIMERA. CONJUGACION. 

TRILLAR. 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Sing. Yo trillo. Plur. Nos trillamos 
Tú trillas. Vos trilláis. 
El trilla. Ellos trillan. 

Futuro imperfecto. 

Sino-. Yo trillaré. Plur. Nos trillarémos. 
Tú trillarás. 
El trillará. 

Vos trillaréis. 
Ellos trillarán. 

Futuro perfecto. 
Sino-, Yo habré trillado. Plur. Ncs. habrémos trillado. 

Tú habrás trillado. Vos. habréis trillado. 
El habrá trillado. Ellos, habrán trillado. 

Sing. 
MODO IMPERATIVO.• 

trilla tú. Plur. trillemos nosotros. 
trille usted. trillad vosotros. 

trillen ustedes. 

Pretérito imperfecto. 

Sing. Yo trillaba. Plur. Nos trillábamos 
Tú trillabas. Vos trillabais. 
El trillaba. Ellos trillaban. 

Pretérito perfecto, 

simple: próximo: anterior: 
Sing. Y. trillé he trillado hube trillado. 

T. trillaste ...has trillado hubiste trillado. 
E. trilló ha trillado hubo trillado. 

Plur. N. trillamos...hemos trillado hubimos trillado. 
V. trillásíeis .habéis trillado hubisteis trillado. 
E. trillaron....han trillado hubieron trillado. 

Sine Yo.... 
Tú 
El 

MODO SUBJUNTIVO. 

m Presente. 

. ..trille. Plur. Nos trillemos. 
trilles. Vos trilléis. 
.trille. Ellos .trillen. 

en ra: 

Pretérito imperfecto. 

en na: en se: 
S. Y. 

T. 
E. 

P. N. 
V. 

- E. 

trillara trillaría trillase. 
trillaras trillarías trillases. 
trillara trillarla trillase. 
trilláramos trillariamos...trillásemos. 
trillarais trillaríais trillaseis. 
trillaran trillarían trillasen. 

- ^ í v 



. Pretérito perfecto. 
Sing. Yo...haya trillado. Plur. Nos...hayamos trillado. 

1 u...hayas trillado. Yos....hayais trillado. 
El....haya trillado. Ellos..hayan trillado. 

Pluscuamperfecto. 
cn m- en ría: en se: 

S i n H u b i e r a t r i l l a d o . . ; . . . . h a b r í a tri l lado. 
bieras trillado :habrias trillado 

I hubiera tril lado. Thabria trillado 
Plur . N . h u b i é r a m o s t r i l l a d o . . . h a b r í a m o s t r i l l ado . . . 

I hub ie ra i s tril lado habr ía i s t r i l l a d o . . . . 
' E . hubieran tril lado habr ían t r i l l a d o . . . . 

bieses trillado, 
hubiese trillado, 
hub iésemos tr i l lado 

dieseis tr i l lado, 
hubiesen trillado. 

Futuro imperfecto. 
Sins- J? trillare. piur. Nos trilláremos 

i " trillares. Vos trillareis. 
^ trillare. Ellos trillaren. 

Futuro perfecto. 
Sing. Yo hubiere trillado. Plur. Nos hubiéremos trillado. 

1 u hubieras tallado. Vos hubiereis trillado. 
E! hubiere trillado. Ellos hubieren trillado. 

MODO INFINITIVO. 

Presente.......trillar. Gerundio simple, trillando. 
iarticipio... .trillado. Gerundio compuesto, h ab i cn -
P r c t e n t 0 ^ trillado. do trillado. 

SEGUNDA CONJUGACION. 

C O S E R . 

MODO INDICATIVO. 

Sin?. Yo 
Tú. 
El. 

Presente. 

coso. Plur. Nos 
coses. Vos.... 
cose. Ellos... 

Pretérito imperfecto. 
Sing. Yo cosia. Plur. Nos cosíamos. 

Tú cosías. Vos .cosíais. 
El cosia. Ellos cosían. 

.cosemos. 
.coséis. 
.cosen. 

Pretérito perfecto, 

simple: próximo: anterior: 

Sing. Yo...cosí he cosido hube cosido. 
Tú...cosiste has cosido hubiste cosido. 
El....cosió ha cosido hubo cosido. 

Plur. Nos. .cosimos ...hemos cosido..hubimos cosido. 
Vos..cosisteis, .habéis cosido..hubisteis cosido. 
Ellos .cosieron ..han cosido hubieron cosido. 

Pluscuamperfecto. 
Sing. Yo.Jiabia cosido. Plur. Nos. habíamos cosido. 

Tú...babias cosido. Vos. habíais cosido. 
El...había cosido. Ellos habían cosido. 

Sing. Yo.... 
Tú.... 
El 

Futuro imperfecto. 

coseré. Plur. Nos. coserémos. 
.....coserás. Vos. coseréis. 

coserá. Ellos coserán. 



Futuro perfecto. 
Sing. Yo. habré cosido. Plur. Nos. habréinos cosido 

Tú. habrás cosido. Vos. habréis cosido. 
El. habrá cosido. Ellos, habrán cosido. 

MODO IMPERATIVO. 

Sing cose tú. Plur....cosamos nosotros. 
cosa usted. cosed vosotros. 

cosan ustedes. 
MODO SUBJUNTIVO. 

Presente. 
Sing. Yo cosa. Plur. Nos cosamos. 

Tú cosas. Vos cosáis. 
El cosa. Ellos cosan. 

Pretérito imperfecto. 

en ra: en ría: en se: 

S. Yo. cosiera cosería cosiese. 
Tú. cosieras coserías cosieses. 
El. cosiera cosería cosiese. 

Pl. N.. cosiéramos coseríamos cosiésemos. 
V. cosierais coseríais cosieseis. 
E. cosieran coserían cosiesen. 

Pretérito perfecto. 

Sing. Yo....haya cosido. Plur. Nos...hayamos cosido. 
Tú....hayas cosido. Vos...hayais cosido. 
El haya cosido. Ellos ..hayan cosido. 

Pluscuamperfecto, 

en ra: en ría: en se: 

Sing. \ ro hub ie ra cosido hab r í a cosido hubiese cosido 
T ü hubieras cosido habrias cosido h u b i e s e s cosido. 
I I hubiera cosido habría císido h u b i e s e cosido-

' 

TERCERA CONJUGACION. 

DISUADIR. 

Futuro perfecto. 
Sing. Yo. hubiere cosido. Plur. N. hubiéremos cosido. 

° Tú. hubieres cosido. V. hubiereis cosido. 
El. hubiere cosido. E. hubieren cosido. 

MODO INFINITIVO. 

Presente coser. Gerundio simple, cosiendo. 
Participio cosido. Gerundio compuesto....hablen-
Pretérüo haber cosido. do cosldo 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

Sin"-. Yo disuado. Plur. Nos disuadimos. 
° Tú disuades. Vos disuadís. 

El' disuade. Ellos disuaden. 

Plur. N o s . . . . h u b i é r a m o s c o s i d o . . . h a b r í a m o s c o s i d o . . . . h u b i é s e m o s cosido 
" V o s . . . . h u b i e r a i s cosido habríais cosido h u b i e s e i s cosido. 
. E l l o s . . . h u b i e r a n cosido habrian cosido h u b i e s e n cosido. 

Sing. Yo 
Tú 
El 

Futuro imperfecto. 

.cosiere. Plur. Nos cosiéremos. 
.cosieres. Vos cosiereis. 
..cosiere. Ellos cosieren. 



Pretérito imperfecto. 

SÍDg ' I o ^nadia. Plur. Nos disuadíamos 
S Ruadlas. V0S disuadíais. 
M disuadía. Ellos disuadían. 

Pretérito perfecto. 

stmph: próximo: anterior. 

bmg. l o disuadí he disuadido hube disa 

T. disuadiste has disuadido hubíte di 
ip v i . , . suadido. L ' d l suad l? ta disuadido hubo dism 

Hur. N. disuadimos hemos disuadido..-..hubís di 

V. disuadisteis....habéis disuadido hübistó¡di 

E- dLsuadÍeron han disuadido h £ o ¿ di-
suadido. 

Pluscuamperfecto. 
S' Tú P l Rabiamos disuadido. 

El L t f l n U S d ° - Y o s - h a b k i s disuadido. U había aisuadido. Ellos, habían disuadido. 
Futuro imperfecto. 

SÍDS' I o f r f " Plur. Nos... .disuadiremos. 
y\l disuadirás. Vos....disuadiréis. 1 
LJ disuadirá. Ellos...disuadirán. 

Futuro perfecto. 
S' Tú P 1 - t a b r é m o s disuadido. 

• ; t f r 1 S U í d ° - Vos- disuadido. 
L1 habr" dLSUadldo- Ellos, habrán disuadido. 

Sing... disuade tú. 
disuada usted. 

MODO IMPERATIVO. 

Plur. disuadamos nosotros, 
disuadid vosotros, 
disuadan ustedes. 

MODO SUBJUNTIVO. 

Presente. 

Sing. Yo disuada. 
Tú disuadas. 
El disuada. 

en ra: 

SÍDg. Y. disua-
diera.... 

T. disua-
dieras 

E. disua-
diera 

Plur. N. disua-
diéramos . - -

V. disua-
dierais 

E. disua-
dieran 

Plur. Nos.... disuadamos. 
Vos.... disuadáis. 
Ellos... disuadan. 

imperfecto. 

en ría: en se: 

disua- disua-

disua- disua-

disua- disua-
... diría....'. diese. 

disua- disua-
diésemos. 

disua- disua-
... diríais... ... dieseis. 

disua- disua-

Pretérito perfecto. 

Sing. Y. haya disuadido. 
T. hayas disuadido. 
E. haya disuadido. 

Plur. N. hayamos disuadido. 
V. hayais disuadido. 
E. hayan disuadido. 



Pluscuamperfecto. 

m r a : cn r i a : en se: 
S i u g - J o hubiera disuadido habria disuadido hub iese disuadido. 

T hubieras disnadido h a t o disuadido hubieses disuadido. 

Plnr I fctftr-' ? M o 
i i o r . f e hubisíaiuos d i s u a d i d o . . . a b r i o s d i s u a d í ! . . . hubiésmos disuadido 

Enos hubieran disuadido l i s t e d i e d i d o ¡ m i s e n d i suad ido , 

Futuro imperfecto. 

Sing. Yo disuadiere PJur. disuadiéremos 
Tu disuadieres Vos. disuadiere™ 
E I d l s u a d i e r e Ellos disuadieren. 

Futuro perfecto. 

8' S P h 5- « « d o . 
F? i " • hab iere i s disuadido. El hubiere disuadido. E. hubieren disuadido. 

MODO INFINITIVO. 

pésente dkuadir. Gerundio simple, d isuadiendo 

>xx§xs< 

CONJUGACION DE LOS YERBOS PRONOMINALES. 

A L E G R A R S E . 

MODO INDICATIVO. 

Presente. 

SW Yo .... me alegro. /Plur. Nos nos alegramos. 
Tú ...te alegas. Vos os alegráis. 
El....... se alegra. Ellos.... Sé «legran. 

De este modo se conjugan todos los demos tiempos. El 
modo imperativo y el infinitivo se conjugan así: -

MODO IMPERATIVO. 

S ^ . alégrate tú. Hur. alegrémonos nosotros. 
° alégrese usted. alegraos vosotros. 

° alégrense ustedes. 

MODO INFINITIVO. 
Presente . . alegrarse. Gerundio simple, alegrándose. 
PartÜfcio... aleirádose. Gerundio 
¡'retento haberse alegrado. üose ^c™00-

CONJUGACION DE LOS YERBOS PASIVOS. 
V E N D E R S E . 

MODO INDICATIVO. 

Presente. Pretérito imperfecto. 

Sin* . S e vende. Sing Se vendía. 
í f c Se venden. Plur Se vendían. 

2 



Pretérito perfecto. 

simple: próximo: anterior: 

S Se vendió se lia vendido.... £e hubo vendido. 
II. bp vendieron se han vendido... se hubieron vendido, 

l asi toaos los demás tiempos. 
Algunos suplen la pasiva con el verbo ser y el participio-

V- S r - SER VENDIDO. ' 

MODO INDICATIVO. 

Presente. Pret¿rüo i m p e r f e e l ^ 

Smg. Y. soy vendido, a Sing. Y. era vendido, a 
T. eres vendido, a T. eras vendido, a 
E. es vendido a E. era vendido, a 

i lur. N. somos vendidos, as Plur. N. éramos vendidos, a, 
l • S01S ven;Il?0S' V. erais vendidos, as 

S0Q vendlJos' a s E. eran vendidos, as 
Del mismo modo se conjugan los demás tiempos. 

CONJUG ACION DE LOS VEBBOS 

IRREGULARES. 

En la conjugación de los verbos irrcmlar^ rlr-l™ 
tuse que casi todos conservan en el Í S S Í A . t i T 

ACERTAR. 

Toma una i antes de la e radical en los tiempos siguien-

'indic. Pres. Sing. Acierto, aciertas, acierta. Plur. acier- • 
tan. Imp. Acierta tú, acierte vd. Plur. acierten vdes. hvfy. 
Fres. Sinc. Acierte, aciertes, acierte. Plur. acierten. 

Siguenla misma irregularidad: acrecentar, adestrar, alen-
tar, apacentar, apretar, arrendar, atravesar, aventar, 

Ja misma que el futuro imperfecto de indicativo; y en el 
pretérito imperfecto en ra y se y futuro imperfecto de sub-
luntivo, la misma que en la tercera persona del plural del 
pretérito perfecto simple de indicativo. Por regla general, 
los verbos compuestos tienen las mismas UTegulandades 

^Bay muchos verbos que no pueden llamarse irregulares, 
aunque muden en la conjugación algunas de sus letras radi-
cales ó se añada otra á la terminación; puesto que lo exige 
la ortografía, ¿i fin de conservar el sonido que su ultima 
radical llene en el presente de iufinitivo: v. g. en tocar, 
toque• en delinquir, delinco, e n zurzir, zurzo-, en coger, j 
coio- Gn llenar, llegué; en vez de toce, delinquo, zureo, co-
no., ¡legué. También se llaman irregulares los que únicamen-
te cambian en y y la i de algunas terminaciones, lo cual su-, 
cede en todos los que tienen una vocal antes de la termina-
cion er ó ir- como en leyó, cayera, e n v e z d e l e t ó ^ c a i e m . fú-
tese, sin embargo, que no se verifica este cambio en la ter-
minación del pretérito imperfecto de indicativo: v. g. cata, 

leíamos. ' . , 
En los verbos que siguen á continuación solo se ponen los 

tiempos y personas irregulares: advirtiendo que si el tiempo 
lleva la abreviatura, etc., es señal de que todas sus personas 
sufren la misma irregularidad; _ si no la llevare, las perso-
nas omitidas siguen la conjugación regular. 



calentar, cegar, corar, comenzar, concertar, confesar, dcs-
i>er»ar, despertar, desterrar, empedrar, empezar, encomen-
dar, enmendar, enhestar, ensangrentar, enterrar, escarmen-
tar, /r^ar, gobernar, ¿errar, /¿e/ar, incensar, infernar, 
invernar, manifestar, mentar, merendar, «r¿rar, 
pensar, plegar, quebrar, recomendar, regar, remendar, re-
ventar, sarmentar, segar, sembrar, sentar, serrar, sosegar, 
temblar, tentar, tropezar, ascender, cerner, defender, des-
cender, encender, heder, ender, perder, ¿crecer, trascender, 
»erfer, concernir, discernir. 

Atentar, la sigue en el sentido de i/' ó ítewfos, y no en el 
cíe cometer un delito-, aterrar, en el de ecAar por ¿ierro, y 
no en el de causa-/- ¿error; aíesfar, en el de 7ie»c7«V, v no el 
de atestiguar. Errar toma y en lugar de ?. 

Los compuestos de mentar, pensar, tentar, son regulares, 
lodos los compuestos de ¿«ufo- son irregulares, excepto 

pretender que es regular. 
ú p w , y sus semejantes toman € despues de 

Ja i radical en dichos tiempos: v. g. acfywíero; inquieras. 

ACOSTAIí. 

Cambia la o radical en wc en los mismos tiempos en que 
acertar cambia la e en ?e. * 1 

M Pres. Sing. Acuesto, acuestas, acuesta. Plur. acues-
vdt S ' ¿Dg' 4-UeSt3; tÚ' acueste vd- Plur- cuesten 
acuesten̂  ' AcüeSte' acuestes> cueste. Plur. 

Siguen la misma irregularidad: acorar, arco-

conrZ0rCar' a T J m z a ' ^ az0lari c]locari *"lar, colgar, 
dZolí V°nS°la^ í"*»' C0Sta^ dc9°1^ denostar descollar descornar desollar, discordar, emporcar, encon- ' 
Z a T Z T ' ' T J r d a i ) ^rosar, ensalmorar, en-

» r , moblar, mos-
to ar, poblar, probar, recordar, regoldar, rewvar, mollar, 

Mie. Pret. perf. simple. Sing. Anduve, andu^te andu-
vo. Plur. anduvimos, anduvisteis, anduvieron. ¿ ^ . i ^ . 
ima en ra y en se. Sing. Anduviera y anduviese, anduvie 
ras y anduvieses, etc. A i . * Sing, Anduve, anduvie-
res, etc. 

DAE. 

Indie. Pres. Sing. Doy. Pret. perf. simple. Sing Di dis-
te etc. Subi. Pret.. imp. en ra y en se Sing. Diera y cLie.e, 
fe y dieses, etc. Fut. imp. Sing. Diere, dieres, etc. 

ESTAK. 

Indio. Pres. Sing. Estoy, estás, está. Pbr. gtón 
perf. simple. Sing. Estuve, estuviste, estuvo P ^ t a y 
mos estuvisteis, estuvieron. Imp. Sing. Está, tú, esté> va., 

£tén vd S . Subj. Pres. Sing. Esté, estés, este.. Plur. 

estañeras y estuvieses, etc. Fut. imp. Sing. Lstuviere, 
tuvieres, etc, 
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rodar, rogar, solar, soldar, soltar, sonar, so^tostar,, 
trZordarse, roca, »oZar, oofcor, cZote -

Acorar la si«ue en la acepción de resolver y no en la 
iQ^&n^ ácorde un instrumento: apostar 
amesta, y no en la deponer ¿eposfa. Oler toma huc en 
C r de l , así: tóo, £ * » . Sofoer, yfe-r, y sus com-
puestos tienen además el participio en uelto, como resuelto, 

^Lof compuestos de son regalares, 
tronar y ¿o«ar, por derivarse del sustantivo «rano, y no 
del verbo tronar. 

AXDAK. 
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JÜGAR. 

F > ^ S l D - ^ e g u e , juegues, juegue. 

NACER. 

Los verbos acabados eu acer, « w v ««v 
3 a f * * Jf o eu los tiempos * ^ M a 

x- L l d l c - P r e s - Sing. Nazco, ¿ « p . S in- Nazca vd P!„ , 
N « n o s o t r o s , nazcanvdes. W 

luego. 
irregularidad que ^ 

CABER. 

CAER. 

Caiga vd. Plur. cai-

caigas, etc. ü **** ^ Sing. Caiga, 

HABER. ° ' i l u b l s É e > l'ubo, etc. J t o . 

Sin-. Habré, habrás, etc. Imp. Sing. He tu, haya v d . P m r . 
hayamos nosotros, hayan vdes. Subj. P m bmg^ Haya, 
hayas, etc. Pret. imp. en ra, en ría y en se Sing. Hubiera, 
habría, y hubiese; etc. Fut. imp. Sing. Hubiere, liubie-
res, etc. 

HACER. 

Indic. Pres. Sing. H a g o . Pret. perf. simple. Smg . Hice , 
hiciste, hizo, etc. Puf . tmp- Sing. Haré, liaras, etc. i m p . 
Sin"-. Haz tú , haga vd. Plur. hagamos nosotros, hagan vdes. 
Subj. Pres. Sing. Haga, hagas, etc. Pret. imp. en ra, en 
ría ven se. Sine. Hiciera, haría é hiciese^ hicieras, liarais 
é hicieses; etc. Fut. imp. Sing. Hiciere, hicieres, etc. lnpi. 
Participio. Hecho. . , . 

Todos los compuestos de hacer se conjugan de la misma 
manera, satisfacer, que lo es también, muda solo la Ii en J 
y tiene la segunda persona del singular del imperativo sa-
tisfaz ó satisface. 

Lidie. Pres. Sin-. Puedo, puedes, puede. Plur. pueden. 
Pret. perf. simple. Sing. Pude, pudiste, pudo,, etc. Fut. 
imp. Sing. Podré, podrás, etc. 
da usted. Plur. puedan ustedes. „ 
puedas, pueda. Plur. puedan. Pret. imp. en ra, en ría y en 
se. Sing. Pudiera, podría y pudiese; pudieras, podrías y pu-
dieses; etc. Fut. imp. Sing. Pudiere, pudieres, etc. 

Injin. Ger. simple. P u d i e n d o . 

PONER. 

PODER. 

. Indie. Pres. Sing. P o n g o . Pret. perf .simple. S ing . P u s e , 
pusiste, puso, etc. Fut. imp. Sing. Pondré, pondrás, etc. 



Trap. Sing. Pon tú, ponga usted. Plur. Pongamos • nos-
otros, pongan ustedes. Subj. Pres. Sing. Ponga, pongas, etc 
Iret. imp. m ra, en ña y en se. Sing. Pusiera, pondría y 
pusiese; pusieras, pondrías y pusieses; etc. Ful. imp. Sin-
i usiere, pusieres, etc. Infin. Par tic. Puesto. 

QUERER. 

P J f t 7 C S - S Í ? S ' Q ^ q ^ e s , quiere. Plur. quieren. 
l .et.perf. simple Smg. Quise, quisiste, quiso, etí. Fut. 
vnp. bmg Querré, querrás, etc. Imp. Sing. Quiere tú 
quiera usted. Plur. quieran ustedes. Subj. P m . Sino- Que-' 

r^rS' q mA a- Plm'- ̂ eraü- cn 4 ^ria 

y en se. Smg. Quisiera, querría y quisiese; quisieras, duer-
nas y quisieses; etc. Fut. imp. Sing! Quisiere, quisieres, etc. 

SABER. • 

. * n d i c - F r e s ' % • Sé. Pret. perf. simple. Sing. Supe su-
S ' S Í f i / t , ^ SÍ"S- Sabré, sabrás! etc 
S ; | ? , l u r - S e p a Q 1 0 3 n 0 ? 0 í r 0 s ' s epan ustedes. 

L Z Supiera, sabría y supiese, supieras, sabrías y 
supieses; etc. mp. Sing. Supiere, supieres, ete. 7 

SER. 

p í f t P T S o y ' c r e s ' e í - P l n r - sois, son. 
í f S f ^ ' eras, etc. per / . Sing. 
Fui fuiste, fue, etc Imp Sing. Sea usted. Pluk seamos 

S í U £ t e d e ? - ^ Sing. Sea, seas, etc. 
Pret. imp. en ra y en se. Smg. Fuera y fuese; fueras y fue-
ses; etc. Fut. mp. Sing. Fuere, fueres, etc. 7 

TAKER. 

Pierde la i de la terminación en los tiempos siguientes: _ 
Inclic. Pret. perf. simple. Sing. Tañó. Plur. tañeron. Subj. 

Pret. imp. en ra y en se. Sing. Tañera y tañese; tañeras y 
tañeses; etc. Fut. imp. Sing. Tañere, tañeres, etcu'Infin. 
Ger simple. Tañendo. 

TENER. 

Indie. Pres. Sing. Tengo, tienes, tiene. Plur. tienen. 
Pret. perf. simple. S i n g . Tuve , tuv i s te , t u v o , e tc . Fut. imp. 
Sin-. Tendré, tendrás, ete. Imp. Sing. Ten tu, tenga vd. 
Plur. tengamos nosotros, tengan vdes. Subj.pres. Smg. len-
ga ten-as, etc. Pres. imp. en ra, en na y en se. bmg. lix-
viera, tendría y tuviese; tuvieras, tendrías y tuvieses; etc. 
Fut. imp. Sing. Tuviere, tuvieres, etc. 

TRAER. 

Indie. Pres. S i n - . T r a i g o . Pret. perf. simple. S ing. T r a j e , 
trajiste, traiö, ete. Imp. Sing. Traiga vd. Plur. traigamos 
nosotros, traigan vdes. Subj.pres. Sing. Traiga, traigas, ete. 
Pret imp. en ra y en se. Sing. Trajera y trajese; trajeras y 
trajeses; etc. Fut. imp. Sing. Trajere, trajeres, etc. 

YALEE. 

Indie. Pres. Sing. Valgo. Fut. imp. Sing. Valdre, val-
dras, etc. Imp. Sing. Yalga vd. Plur. valgamos nosotros, 
valgan vdes. Subj. Pres. Sing. Yalga, valgas, etc. Pret. imp. 
enria. Sing. Yaldria, valdrias. etc. 

T E R . 

Indie. Pres. Sing. Yeo. Pret. imp. Sing. Veia, veias, etc. 



í m t S V ? V d ' P l l l r ' Y c a m 0 S n ° S O t r O P ' v e a Q & & ' m - b l D gj V ea, veas, etc. J 
DOEMIE. 

I 
« 

ASIR. 

' I n d ! c - P r c s- Sing. Asgo. Tmp. Sing. Asga vd. Plur a - a . 
mos nosotros, asgan vdes. Sub/pres°lSing^, asgíet' 

CONDUCIR. 

Este verbo y todos los acabados en ducir, además de to-

^ f c r ^ ^ q u e t5enen °tras 

^ f e . Pres Sing. Conduzco. i W . «W<. Sin. 
Conduje, condujiste, condujo. Tmp. Sing, Conduzca vd. S conduzcamos nosotros, conduzcan v d S P r ¿ s Z ' 
Conduzca, conduzcas, etc. Prct. mp.cn ráyense. S i n | 

fefi^ condujeras/condujeses; etc. 5 £ 
bmg. Condujere, condujeres; etc. 

DECIR. 

Indic. Prcs. Sing. Digo, dices, dice. Plur. dicen Pret 
& f m g . Dije, dijiste/dijo, etc. i ^ W S b í 
Du-e dm ts, e t c . Jmp. Sing. Di tú, diga vd. Plur. d i « 
nosotrps, digan vdes. P m . Sing. Diga, d i J f S 

r Y ' ' l r Í a 2 / C n SC- Sin8- dijera, dir íaydijSe 
^jeras, dmas y dijeses; etc. Sing. Dijere di e 

S ^ o i P / ? ^ ]? i c h 0- ^ Diciendo, 
bus compuestos tienen las mismas irregularidades eveento 

«Lia.segunda persona del singular del i S p e r a t W ^ f ? ^ 
guiar: v. g. bendice, contradice tú. Bendecir j maldecir tk-
nen además regulares el futuro imperfecto de S S e l 

S S F f e t ° * - d e I v. g . 

Indic. Pres. Sing. Duermo, duermes, duerme. Plur. duer-
men. Pret. perf. simple. Sing. Durmió. Plur. durmieron. 

, Tmp. Sing. Duerme tú, duerma vd. Plur. durmamos noso-
- tros, duerman vdes. Subj. Pres. Sing. Duerma, duermas, 
! duerma. Plur. durmamos, durmáis, duerman. Pret. imp. en 

ra ij en se. Sing. Durmiera y durmiese; durmieras y durrnie-
| ses; etc. Fut. imp. Sing. Durmiere, durmieres, etc. Lifin. 

Ger. simple. Durmiendo. 
Las mismas irregularidades tiene el verbo morir, y ade-

más bace el participio muerto. 

HUIR. 

Toma una y antes de la respectiva terminación-en los tér-
minos siguientes: 

Indic. Pres. Sing. Huyo, buyes; buye. Plur. huyen. Imp. 
Sing. Huye tú, huya vd. Plur. huyamos nosotros, huyan 
vdes. Subj. Pres. Sing. Huya, huyas, etc. 

Siguen la misma irregularidad todos los acabados en uir, O - , 
si se pronuncia la u; así la seguirán, argüir, fluir; pero no 
delinquir, distinguir; v . g . arguyo,fluya; delinco, distinga. 

IR. 

Indic. Pres. Sing. Voy, vas, va. Plur. Vamos, vais, van. 
Pret. imp. Sing. Iba, ibas, etc. Prct, perf. simple. Sing. 
Fui, fuiste, fué, etc. Imp. Sing. Ve tú, vaya vd. Plur. va-
mos nosotros, vayan vdes. Subj. pres. Sing. Vaya, vayas, 
etc. Prct. imp. en ra y en se. Sing. Fuera y fuese; fueras y 
fueses; etc. Fut. imp. Sing, Fuere, frieres, etc. Injiä. Ger. 
simple. Yendo. 



OIR. 

Indic. Fres. Sing. Oigo, oyes, oye. Plur. oyen. Imp. Sing. 
Oye tú , oiga vd. Plur. Oigamos nosotros oigan vdes. Subj. I 
Pres. Sing. Oiga, oigas, etc. 

PEDIR. 

Muda la <? en i en los tiempos siguientes: 
Lidie. Pres. Sing. Pido, pides,' pide. Plur. piden. Pretí 

perfsimple, Sing. Pidió. Plur. Pidieron. Imp. Sing. Pide 
tú, pida vd. Plur. pidamos nosotros, pidan vdes. Sub¡. Pres. 
Sing. Pida, pidas, etc. Pret. imp. enráyense. S in- Pidie-
ra y pidiese; pidieras y pidieses; etc. Fui. imp. Sing. Pidie-
re, pidieres, etc. Injin. Ger. simple. Pidiendo. 

. S l ? u e n ] a rásma irregularidad: colegir, competir, conce-
bir, derretir, elegir, embestir, gemir, medir, regir, rendir, 
repetir, seguir, servir, vestir. 

PODRIR. 

Muda la o en u en todos los modos y tiempos, v. " . Pu-
dro; pudría; pudrí; etc. 

REÑIR. 

Muda la e en i en los mismos tiempos que el verbo pedir 
y además pierde la i en algunas terminaciones: v. g. 

Indic. Pres. Sing. Kifío, riñes, riñe. Plur. Riñen. Pret. 
perf. simple. Sing. P iño . Plur. riñeron. Imp. Sing. Riñe 
tu , n n a vd. Plur. riñamos nosotros, riñan vdes. Subj. Fres. 
^ n g . l ima, riñas, etc. Pret. imp. en ra y en se. Sin-. Riñe-
r a y rmese; riñeras y riñeses; etc. Fut, imp. Sin-rRiñere, 
riñeres, etc. Injin. Ger. simple. Riñendo. 

Del mismo modo se conjugan todos los acabados en etr, 
Uir, y ñir, como freir, tullir, ceñir. 

SALIR. 

Indic. Pres. Sing. Salgo. Fut. imp. Sing. Saldré, saldrás, 
etc. Imp. Sing. Sal tú , salga vd. Plur. salgamos nosotros, 
salgan vdes. Subj. pres. Sing. Salga, salgas, etc. Pret. imp. 
en ría. Sing. Saldría, saldrías, etc. 

SENTIR. 

En algunos tiempos cambia la e en i, y en otros toma 
una i antes de la e, v. gr. 

Indic. Pres. Sing. Siento, sientes, siente. Plur. Sienten. 
Pret. imp. simple. Sing. Sintió. Plur . Sintieron. Imp. Sing. 
Siente tú , sienta usted! Plur. sintamos nosotros, sientan us-
tedes. Subj. pres. Sing. Sienta, sientas, sienta. Plur. sinta-
mos, sintáis, sientan. Pret. imp. en ra y en se. Sing. Sintie-
ra y sintiese; sintieras y sintieses; etc. Fut. imp. Sing. Sin-
tiere, sintieres, etc. Injin. Ger. simple. Sintiendo. 

De la misma manera se conjugan hervir y todos los ver-
bos acabados en entir, erir, y crtir; como arrepentirse, he-
rir,. divertir. 

VENIR. 

Indic. Pres. Sing. Tengo, vienes, viene. Plur. vienen. 
Pret. perf. simple. Sing. Vine, viniste, vino, etc. Fut. imp. 
Sin-. Vendré, vendrás, etc. Imp. Sing. Ven tú , venga us-
ted. Plur. Vengamos nosotros, vengan ustedes. Subj. Pres. 
Sing. Venga, vengas, etc. Pret, imp. en ra, en ría y en se, 
Sing. Viniera, vendría y viniese; vinieras, vendrías y vinie-
ses; etc. Fut. imp. Sing. Viniere, vinieres, etc. Infin. Ger. 
simple. Viendo. 



SOLO TIENEN IRREGULAR EL PARTICIPIO. 

Abrir abierto escribir escrito. 
Cubrir cubierto imprimir impresó. 

YERBOS IMPERSONALES. 

. L o 2011 siempre: alborear, diluviar, lloviznar, y ven-
tiscar. 

Lo son también m Sfíntido je 

amanecer empezar á aparecer la luz del dia. 
anochecer venir la noche. 
escarchar congelarse el rocío. 
granizar arrojar las nubes grauizo. 
, l f a r congelarse naturalmente algún liquido. 
U o v e r c-aer agua de las nubes. 
nevar caer nieve. 
relampaguear haber relámpagos. 
tronar hacer truenos. ventear l l a c e r a j r e fuerfcC-

Se usan igualmente algunas voces como impersonales-
acaecer acontecer, suceder, en sentido de acontecer; constar 
cu el de ser cierto; importar, en el de ser útil; parecer, en 
el ele afirmar dudosamente; conducir, en el de ser apropósi-
to; y convenir, en el de ser importante. 

YERBOS DEFECTIVOS. 

INCOAR, LOAR, ROER. 

Carecen solamente de la misma persona del sin-ular del 
presente de indicativo por lo áspera que resultaría su pro-
nunciación. 1 

RAER. 

Carece de las personas primera y tercera del singular y 
plural del imperativo y de todo el presente de subjuntivo por 
idéntica razón. 

PLACER. 

Solo se usa en la tercera persona del singular de los tiem-
pos siguientes: 

Lidie. Pres. P l a c e . Pret. imp. P l ac í a , Pret.perf. simple. 
Plugo. Subj. Pres. Plega ó plegue. Pret. imp. en ra y en se. 
Pluguiera y pluguiese. Fut imp. Pluguiere. 

SOLER. 

Solo se usa: 

Indic. Pres. Sing. Suelo, sueles, suele. Plur. Solemos, so-
léis, "suelen. Pret. imp. Sing. Solía, solías, etc. Pret.perf. 
póximo. H a solido, han solido. Pret, pluscuamp. Había so-
lido, habían solido. 

TACER-

Solo se usan las personas siguientes: 
Indic, Pres. Yazco, yazgo ó yago; yace. Pret. imp. l a -

cia. Subj. Pres. Yazca, Yazga ó yaga. Fut. imp. Y acicre. 

CONCERNIR. 

Rara vez se habrá usado fuera del presente y pretérito 
imper fec to del indicat ivo, concierne, conciernen, concernía, 

' concernían, y del gerundio simple concerniendo. 



C O N J U G A C I O N C O M P L E T A E E G U I E . 

Se usa en todos los tiempos compuestos y además en: 
Indie. Pres. Plur. Erguimos, erguís. Prct. imp. Sing. 

Erguia, erguías, etc. Pret. per/, simple. Sing. Erguí, er-
guíste. Plur. Erguimos, erguísteis. Fui. imp. Sing. Erguí-
ré, erguirás, etc. Imp. Erguid vosotros. Subj. Pret. imp. 
en ría. Sing. Erguiría, erguirías, etc. 

Abolir, arrecirse, blandir, empedernir, garantir, manir 
y algún otro, solo se conjugan con las terminaciones que 
principian por la letra i . Q U E E S T A N E N USO, 

FERNANDO GOMEZ DE SALAZAK 

C E N T R O D E P U B L I C A C I O N E S v 
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demia ni eu ningún otro. Tales son los ver 



C O N J U G A C I O N C O M P L E T A EEGOTE. 

Se usa en todos los tiempos compuestos y además en: 
Indie. Pres. Plur. Erguimos, erguís. Prct. imp. Sing. 

Erguía, erguías, etc. Pret. per/, simple. Sing. Erguí, er-
guíste. Plur. Erguimos, erguísteis. Fui. imp. Sing. Erguí-
ré, erguirás, etc. Imp. Erguid vosotros. Subj. Pret. imp 
en ria. Sing. Erguiría, erguirías, etc. 

Abolir, arrecirse, blandir, empedernir, garantir, manir 
y algún otro, solo se conjugan con las terminaciones que 
principian por la letra i . 

Q U E E S T A N E N USO, 

FERNANDO GOMEZ DE SALAZAK 

C E N T R O D E P U B L I C A C I O N E S v 

fc M A N U E L P ^ I Z T D Y O l a . * j 

M E X I C O 

I M P R E N T A D E A G U I L A R E H I J 
1? de 8to. Domingo 5 y esquina de Sta. Catalina 

y la Encamación—1884. 

demia ni eu ningún otro. Tales son los ver 



P R O L O G O 
DE LA SE3UNDA EDICION ESPAÑOLA, 

Autorizados competentemente por el au-
tor, hacemos esta segunda edición de obra tan 
necesaria para todo el que quiera aprender 
la parte mas esencial de nuestro idioma. T es 
de tal importancia, que no debe haber maes-
tro que no obligue á sus discípulos á proveer-
se de ella, ni persona adulta que no la adquie-
ra, puesto que siendo muchísimos los verbos 
irregulares y defectivos castellanos, y muy 
pocas las personas que los usan con propie-
dad, á muy pequeña costa y con bien escaso 
trabajo pueden evitar los frecuentísimos de-
fectos que se observan, así en k, conversa-
ción, como en los impresos y escritos. 

Pero hay ademas en esta obrita otra cosa 
de inestimable precio, y son las reglas que el 
autor ha dado para distinguir los verbos re-
gulares de los irregulares, reglas útilísimas 

demia ni en ningún otro. Tales son los ver-



PROLOGO DEL AUTOR. 

El Diccionario de un idioma es el idioma 
mismo. Esto que parece ser una gran verdad, 
y que debe serlo, 110 lo es sin embargo en Es-
paña. Lo sería ciertamente si nuestros Dic-
cionarios contuviesen todas, absolutamente 
todas, las voces de nuestro lenguaje. Mas por 
desgracia no es así. Prescindiendo de las vo-
ces técnicas de ciencias, artes é industrias, de 
las cuales no tenemos un Dicciouaro, en el 
de la Academia Española falta gran número 
de otras muy corrientes y muy autorizadas 
por el uso de buenos hablistas. 

Pero hay ademas otro inmenso número de 
palabras que á todas horas necesita usar así 
el literato como el menos instruido, palabras 
que muchos, áun siendo personas ilustradas, 
rehuyen por no saber cómo'se-pronuncian, y 
tampoco están ni en el Diccionario de la Aca-
demia ni en ningún otro. Tales son los ver-
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que deben aprender todos los niños, puesto 
que les facilita muchísimo el estudio de la 
parte principal del idioma, con lo cual el se-
ñor Salazar ha prestado un servicio grandí-
simo que nunca será bastantemente agrade-
cido. 

Oreemos que esta preciosa obrita, será fa-
vorablemente acogida, y no dudamos obten-
drá gran aceptación por su indiscutible utili-
dad. 



bos irregulares y los defectivos, de que tauto 
abunda nuestro idioma. 

Examinad uno por uno todos los Diccio-
narios españoles, y buscad en ellos cualquier 
verbo irregular. ¿Qué hallareis? Solamente el 
infinitivo; pero no encontrareis ninguna de i 
las voces que coustituyen su conjugación. 
Es cierto que os dirá sres activo ó neutro, lo I 
cual no os proporciona gran utilidad, pero en 
Cambio ni siquiera os dice si el t i l verbo es 
regular ó irregular, con lo que os quedáis en 
la duda de si, por ejemplo se dice estrega ó 
estriega, atesa ó atiesa, etc., etc. 

Es decir, que en nuestros Diccionarios fal-
ta la parte más esencial de nuestro idioma, 
y por consiguiente, no es cierto en España 
que el Diccionario del castellano sea el cas-
tellano mismo. E s decir, que ni los españoles, 
ni los estranjero§ que quieran aprender, nues-
tro idioma, tienen un libro en donde apren-
der ese inmenso número de voces que tanto 
juegan así en el lenguaje del humilde campe-
sino como en los dorados alcázares. 

Tal vez se nos diga por alguno que esas 
voces las hallaremos en las buenas gramáti 

cas. Citadnos una siquiera, le responderemos; 
citadnos una en que encontremos algo más 
que la mitad de los verbos irregulares que 
hay en uso (no hablamos de los anticuados). 

Prescindamos ya de la inmensa falange de 
Gramáticas que constantemente se están pu-
blicando con ofensa de nuestro idioma, en las 
que nada apéoas se dice de los verbos irre-
gulares. Prescindamos áun también de otras 
de más pretensiones en que ademas de tratar-
se con poca extensión esta materia, se come-
ten equivocaciones tales como la de incluir 
entre los verbos irregulares á los que no lo 
son, aporcar, aportar y otros varios, y fijé-
monos en la de la Academia Española, que 
es sin disputa la que más extensamente trae 
lo relativo á dichos verbos. Pues bien; en 
esa Gramática faltan muchos de los verbos 
irregulares que están en juego. Buscad cómo 
se conjugan los verbos aterirse, arrecirse, em-
pederniraguerrir, etc., y ni siquiera os dirá 
que son verbos defectivos, ni su uso. 

Hé aquí, pues, lo que nos ha decidido á 
publicar esta obrita, para la cual hemos te-
nido que hacer un estudio penoso, pues para 
la conjugación de muchos verbos hemos te-
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nido que consultar las obras de nuestros me-
jores hablistas para ver cómo los usaron. 

En ella hallarán nuestros lectores un Dic-
cionario que contiene por órden alfabético 
odos los verbos irregulares y defectivos de 
nuestro idioma con su conjugación completa, 
expresándose en letra bastardilla las irregu-
laridades. 

Pero hemos creido que áun podíamos hacer 
más para facilitar la enseñanza de esta parte 
tan necesaria (le nuestro lenguaje. Concebi-
mos la idea de que, á pesar de que nadie 
lo ha intentado, tal vez fuese posible dedu-
cir algunas reglas para conocer si un ver-
bo era ó no regular, y en este caso, cómo 
debería conjugarse, No queremos abusar de 
nuestros lectores demostrándoles las muchas 
dificultades que hemos tenido que vencer pa-
ra llegar al resultado que hemos obtenido. 
Al prineipio de esta obrita encontrará el lec-
tor Jas reglas que hemos podido deducir con 
el objeto de que los niños puedan aprender-
las cuando entren en el . estudio de la Gra-
mática. 

Por último, considerando que á quien con-
sulte este librito, si no baila el verbo que 
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busca, puede ocurrírsele la (luda de si su omi-
sion dependerá de olvido nuestro, ó de que 
sea regular, hemos creido que sería muy útil 
una relación de los verbos que, siendo regu-
lares, pueden por su extructura ofrecer duda 
do si serán irregulares. Esa relación la hemos 
puesto á seguida de las reglas de que hemos 
hablado. 

Tal es el trabajo que damos al público. Si 
con él logramos alguna ventaja para la con-
servación y enseñanza de nuestro bello idio-
ma, ese será el único galardón á que aspire-
mos. 

ADVERTENCIA. 

Siempre que en la conjugación de los ver-
bos halle el lector uua etc., entienda que su 
significado es el de que las demás personas 
de aquel tiempo siguen la misma raarcha que 
las que le preceden. 
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Llámase conjugación el conjunto de las in-
flexiones y desinencias del verbo para expre-
sar los diferentes modos, tiempos, números y 
personas de que es susceptible. 

Se dice que un verbo es de la primera con-
jugación, cuando su infinitivo termina en ar 
como contemplar; de la segunda si acaba en 
er como esconder, y de la tercera si en ir co-
mo dividir. 

Oada una do las tres conjugaciones dichas 
es igual para la mayorparte de los verbos cas-
tellanos que pertenecen á la misma; es decir, 
que dada la conjugación de un verbo cuyo 
infinitivo termina en ar, se sabe por ella la 
de la mayor parte de los que tieneu dicha 
terminación, y lo mismo sucede con los aca-
bados en er é ir; pero hay otros muchos que 
no siguen esta regla. 



Llámanse letras radicales de nn verbo á to-
das las que componen el infinitivo suprimien-
do en él la terminación a/r, er ó ir. Así, pues, 
en los verbos contemplar, esconder y dividir, 
las letras radicales son contempl, escond y di-
vid. 

Se dice que un verbo es regular cuando en 
toda su conjugación sólo entran las letras ra-
dicales sin la menor alteración ni aumento, 
y las desinencias que le son propias (1) segnn 
la terminación de su infinitivo en ar, er ó ir, 
como pondremos en seguida. Y se llama irre-
gular cuando las letras radicales sufren algu-
na variación, disminución ó aumento en par-
te ó en el todo de la conjugación, ó cuando 
sus desiueneias 110 son las marcadas para los 
verbos regulares. 

No se ba de considerar como tal variación 
en las letras radicales la que por razón de or-
tografía se verifica de c en z,óenqy otras 
semejantes, como de mecer, atacar, pagar, 
mezo, ataque, pague, etc., etc., pues en estos 

(1) La definición que todas las gramáticas dan de los 
verbos regulares es errónea, pues ponen como única cir-
cunstancia la de conservar sin alteración sus letras radi-
cales en cuyo caso se hayan andar, estar, traer, y otros 
muchos que son irregulares. 

, jugar, y sus compuestos. 

casos, aunque bay cambios de letras, se con-
serva el sonido de las radicales, y tal varia-
ción por consiguiente no afecta en nada á 
la regularidad del verbo. 

Las desinencias que hay que añadir á las 
letras radicales de un verbo regular, son las 
siguientes: 

PRIMERA CONJUGACION REGULAR. 
o, as, a, amos, ais, an; • 
aba, abas, aba, ábamos, ábais, 

aban; 
é, aste, ó, amos, asteis, aron; 
aré, arás, ara, arélaos, aréis, 

arán, 
a tú, e él, emos nosotros, ad vos-

otros, eu ellos; 

Contempl •{ e> es> e> e m o s > eis> en; 
ára, aria, ase, áre, 
aras, arias, ases, ares, 
ára, aria, ase, áre, 
árarnos, aríamos, áseraos, á re-

mos, 
árais, aríais, áseis, áreis, 
áran, arian, ásen, áren; 
ando, ado. 



S E G U N D A C O N J U G A C I O N R E G U L A R . 

o, es, e, eraos, eis, en; 
ía, fas, ía, íamos, íais, ían; 
í, iste, ió, isoosj isteis, ieron; 
eré,erás, erá,erémos, eréis, erán; 
e tú, a él, amos nosotros, eií 

vosotros, an ellos; 
, a, as, a, amos, ais, an; 

Escoiad iera, ería, iese, iere, 
ieias, erías, ieses, ieres, 
iera, ería, iese, iere, 
iéramos, eríaraos, iésemos, iére-

mos, 
iérais, eríais, iéseis, iéreis, 
ieran, erian, iesen, ieren; 
iernlo, ide. 

T E R C E R A C O N J U G A C I O N R E G U L A R . 

f o, es, e, irnos, is, en; 
ía, ias, ía, íamos, íais, ían; 
í, iste, ió, irnos, isteis, ieron; 
iré, irás., irá, iréinos, iréis, irán; 
e tú, a él, amos nosotros, id vos-

otros, an ellos; 
a, as, a, amos, ais, an; 
iera, iría, iese, iere, 
ieras, irías, ieses, ieres, 
iera, iría, iese, iere, 
iéramos, iríamos, iésemos, iére-

mos, 

I)>FÍd 
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C iérais, iríais, iéseis, iéreis, 
Divid ^ ieran, irían, iesen, ieren; 

(iendo, ido. 
-tibytíyjc'rt ioiibu- no ^obfio fioii: 80i 

Hay verbos irregulares que, como acer-
tar, absolver y advertir, siguen perfectamen-
te todas las desinencias de su respectiva 
conjugación, y sólo sufren alteración en sus 
letras radicales, pero hay otros que no sólo 
varían en estas, sino que también lo hacen - , , , en las desinencias. Tales son caber, saber, 
tener, oír. y otros muchos. 

Aunque nadie basta ahora nos ha dauo 
reglas para distinguir qué verbos son regu-
lares y cuáles irregulares, ni tampoco sobre 
la conjugación de éstos, vamos á dar las si-
guientes, que hemos podido deducir de un 
detenido estudio que hemos hecho. 

SON REGULARES. % »»'íl YVxJ 

1? Los que empiezan con letra ch. 
2? Los que tienen el infinitivo acabado 

en ear, iar, oar, uar. 
3o Los que acaban en ar y en U sílaba 

anterior tienen alguna de las vocales a, i, % 
como aplacar, derribar, mudar, ménop andar, 
jugar, y sus compuestos. 
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4o Los que terminan en bar ó brir, ménos 
herbar, probar, y sus compuestos. 

5? Los acabados en car, ménos trocar, clo-
car, volcar, sus compuestos y desflocar y em-
porcar. 

6o Los que t i e n e n / e n su última sílaba. 
7o Los acabados en ger, grar, cftar ó jar. 
8? Los que terminan en lar, ménos helar, 

melar, sus compuestos y los .acabados en 
olar. 

9? Los que acaban en llar, no siendo en 
ollar. 

10. Los terminados en mar, mer, mir, mé-
nos dormir y gemir. 

11. Los que finalizan en nar, ménos sonar, 
tronar, apernar, despernar, invernar, infernar, 
sus compuestos y descornar, encornar y man-
cornar. 

12. Los acabados en ñar, ménos soñar. 
13. Los terminados en par, per, pir. 
14. Los que acaban en rar, ménos agorar, 

encorar, ensalmorar, engorar y desaforar. 
15. Los acabados en sar, ménos travesar, 

desosar, confesar, pensar, incensar, engrosar, 
y sus compuestos. 

21 ÍT 
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16. Lo8 que concluyen en rer, méuos que-
rer y sus compuestos. 

17. Los que acaban en atar, etar, itar, otar 
ó ufar, ménos apretar y sus compuestos. 

18. Los terminados eii var, méuos renovar, 
nevar y encovar. 

19. Los acabados en yar. 
20. Los que terminan en azar, ezar,izar, 

ozar 6 uzar ménos despezar, empezar y trope-
zar. ":il" 

21. Los acabados en i r que en la sílaba an-
terior tienen i son regulares, ménos adquirir, 
inquirir, retiñir, y restriñir. 

.Y;'-'< o; mgu(aOD 

SOÎT IRREGULARES. 
*ilKîf;r '""îi 1 " V f î û f ; íjAfV.\ v> 1 .1 rr/\*\ «.? ••nftvsfo " " " " • • • - I « t i í ) J ^ \JtJ ¿1J1 IJH J i i } i Zfll " |f i . J J 

1? Todos los verbos cuyo infinitivo acaba 
en acer, eeer, ocer ó ucir, ménos mecer y re-
mecer. 

Los en acer se conjugan como nacer, excep-
to placer, yacer, hacer y los compuestos de es-
te último que siguen la conjugación de sim-
ple, cambiando la h e n / . 

Los en ccer se conjugan todos como parecer 
y los en ucir como lucir, ó como aducir, seguu 
tengan 16 d áut es de la w. 
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Los en ocer se conjugan como conocer, mé-
nos cocer, recocer y escocer que siguen la con-
jugación de cocer. 

2" Son irregulares los que hacen el infiniti-
vo en er y en la sílaba anterior tienen a, como 
saber, caber, etc. Se exceptúan arder, barrer, 
lamer y relamer. 

3? Son irregulares todos los verbos que en 
el infinitivo terminan en ir y eu la silaba an-
terior tienen e, como reír, medir, advertir. Se 
exceptúan los acabados en erguir. 

Si entre la e y la i no tienen consonautese 
conjugan como reir. 

Si entre ambas vocales hay una consonan-
te, siguen la conjugación de pedir, tomando 
de ésta tas desinencias y la vocal de su pe-
núltima sílaba. .? •>,. ' V 

Se exceptúan de esta regla decir, venir, y 
sus compuestos, que tieneu diversa conjuga-
ción, y los acabados en erir, los cuales se con-
jugan como herir. 

Los demás comprendidos en dicha regla 
tienen dos consonantes entre la e y la i; y de 
ello?, los acabados en estir y los verbos ague-
rrir, henchir, rendir,; servir y erguir siguen la 
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conjugación de pedir. Los demás siguen la 
de advertir. 

4° Son irregulares todos los verbos acaba-
dos en wtr'(cuya u se pronuneie), ménos in-
miscuir, y se conjugan como huir. 

5° Son irregulares todos los acabados en 
ñir. Los en eñir se conjugan como pedir y los 
demás como plañir. 

6? Son irregulares los que terminan en llir, 
y se conjugan como bullir. 

Todos los verbos irregulares acabados en 
ar, si en la sílaba anterior tienen e, se conju-
gan como alentar, tomando de éste las desi-
nencias y la e ó ie de la penúltima sílaba, y 
si en lugar de e tienen o siguen la conjuga-
ción de acostar. 

V E R B O S R E G U L A R E S ."KJ^y'íA 

QUE Pon SU EXTRUCTURA PUEDEN PARECER IRREGULARES. 

Abocarse. Acordar ( ins t rumen-
Abordar. tos ó voces). 
Abrevar. Aferrar . 
Abrogar. Aferrarse. 
Absorver. Aforar. 
Acezar. Afrentar . 



Afretar . 
Agostar. 
Alternar. 
Amelgar. 
Amerar. 
Amesnar, 
Amollar. 
Anegar. 
Anhelar. 
,•«54 ge itóuia 
Aovar. 
Aparentar . 
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. (fomentar. 
' flOJOS* il(UG$ 

Compeler. 
„.-,[ Compensar. 

Condimentar. 
Congelar. 
Coovar. • 
Cortar. 
Cumpl imen ta r , 
ni Chocar. 

;.»•' iíOci .0 . 
. Debelar. 

Depredar . 
Aporcar. Deroga r. 
Aportar. De^aíenar . 
Aposentar. , Desaporcar. 
Apostar (ponerde pos- Desapoyar : 

ta). Desatesar, e?1 " o b j 

Arregostarse. , Desatestar . 
Asestar. 
Aten ta r coiitta; ¡w-Desempernar. ?1 
Atesar. Desencorvar. 
Atollar. ' D e s e n r o c a r . - - ' 
Avejentar . Desertar. 
Avezar. Desflecar. 
Avocar. Desnervar. ^ ' 

.'157T0'Í A 
B r e g a r . 

múA Desovar. , 5 WS96Á 

Destemplar. 
Destronar. 
Detentar. 
Detestar. 
Develar. 
Disertar. 

2f 
Estercolar. 
Exentar . . 
Expeler. 
Fomentar. 
Fratesar . 

Dispensar. 
-rv i i 
Doblegar. 
Dolar. 
Emelgar. 
Emergir. 
Emparentar. 
Empernar. 
Encolar. 
Encorvar. 
Enervar. 
Enjalbegar. 
Enrolar. 
Entesar. 
Entregar. 
En tren car. 
Entrojar. 
Erogar. 
Esbatimentar. 
Escorzar. 
Estebar. 

UrJVKO 

¡^oifto 
íOfiean 

. w g < m o i í 
.'I >3389101*1 

.19'jVOl'Í 
.18dl08dj¡9Íl 

•r 1,1 , . .a í r 
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Herventar . 
Impeler. 
Impetrar . 
Infestar. 
Ihmirgir. 
Inmiscuir. 
Innovar-. 
Insertar . 
Insist ir . 
Intentar . 
Interpretar . 
Interrogar. 
Irrogar. 
Ja lvegar . 
Mecer. 
Merar. 
Moldar. 
Ofender. 
Ovar. 
Paramentar . 
Pender, 

Adestré, adestraste, etc. jüüfi 



22 
Portarse. Resorver. 
Prendarse. Retesar. 
Profesar. Revezar. 
Propender. Segregar. 
Prorrogar. Sobreseer. 
Protestar. Solventar. 
Proveer. Sorber. 
Reabsorber. Sotaventarse. 
Recentar. Subrogar. 
Recorvar. Suspender. 
Recovar. Surgir. 
Redoblegar. Templar. 
Remecer. Tesar. 
Remedar. Ungir. 
Rendar. 

¿ÍOOBOB ,aBÍ39R9B ,«fo9fi0fi«0909B3B ,909B3A 
ilMMAl*flÍl(lHBM ÁWOBB'JH Jí019I09í»t)8 

CONJUGACION DE LOS YERBü&lMEGULAJiES. 

-9BDJJ ,II«LIÍD9B»« -nmftinftftfvfl .ft-miosfioft 

-399B K0UIBJ193K ,WtW>» AlHwW 
ABASTECER. Como P A R E C E R . 

ABDÜCIR. Como A D U C I R . 

A B N E G A R . C o m o N E G A R . 

ABOLIR. Defectivo. No se usa más que 
Aboliendo, abolido. 
Abolimos, abolís. 
Abolía, abolías, etc. 
Abolí, aboliste, etc. 
Aboliré, abolirás, etc. 
Abolid vosotros. 
Aboliera, aboliría, aboliese, aboliere, etc. 

ABORRECER. Como P A R E C E R . 

ABSOLVER. Como V O L V E R . 

ABSONAR, Como S O N A R . 

ABSTENERSE. Como T E N E R . 

ABSTRAER. Como T R A E R . 

ACAECER. Impersonal. Acaeciendo, acae-
cido.- ,aél9ÍÓ9ÍU09« (üS!ttiO&3üOO« 
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Portarse. Resorver. 
Prendarse. Retesar. 
Profesar. Revezar. 
Propender. Segregar. 
Prorrogar. Sobreseer. 
Protestar. Solventar. 
Proveer. Sorber. 
Reabsorber. Sotaventarse. 
Recentar. Subrogar. 
Recorvar. Suspender. 
Recovar. Surgir. 
Redoblegar. Templar. 
Remecer. Tesar. 
Remedar. Ungir. 
Rendar. 

¿ÍOOBOB ,UBÍ99R9B ,«fo9S0B,fl9D8B0B ,909B0A 
ilMMAl*flÍl(lHBM ,¿1999B0i> Jí019Í09fit)8 

CONJUGACION DE LOS VERBü^IRK-EGULAJiES. 

-9BDB ,H«LIÍD9B»« '.naimihMññ .flW»Íf»8M 

m¡jn fcOUUwl&Of! . f i l l W « JHWWra» 

ABASTECER. Como P A R E C E R . 

ABDÜCIR. Como A D U C I R . 

ABNEGAR. Como N E G A R . 

ABOLIR. Defectivo. No se usa más que 
Aboliendo, abolido. 
Abolimos, abolís. 
Abolía, abolías, etc. 
Abolí, aboliste, etc. 
Aboliré, abolirás, etc. 
Abolid vosotros. 

Aboliera, aboliría, aboliese, aboliere, etc. 
ABORRECER. Como P A R E C E R . 

ABSOLVER. Como V O L V E R . 

ABSONAR, Como S O N A R . 

ABSTENERSE. Como T E N E R . 

ABSTRAER. Como T R A E R . 

ACAECER. Impersonal. Acaeciendo, acae-
cido.- ,aél9ÍÓ9ÍU03« (üS!ttiO&3üOO« 
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A C O N . 
Acaece, acaecen, acaecía, acaecían, acaeció, 

acaecieron, acaecerá, acaecerán, acaezca, 
• acaezcan, acaeciera, acaecería, acaeciese, 

acaeciere, acaecieran, acaecerían, acae-
ciesen, acaecieren;1 

ACERTAR. Acertando, acertado. 
Acierto, aciertas, acierta, acertamos, acer-

táis, aciertan. 
Acertaba, acertabas, etc. 
Acerté, acertaste, etc. 
Acertaré, acertarás, etc. 
Acierta tú, acierte él, acertemos nosotros, 

acertad vosotros, acierten ello."'. 
Acierte, aciertes, acierte, acertemos, acer-

téis, acierten. 
Acertára, acertaría, acertase, acertáre, etc. 

ACLOCARSE. Como T R O C A R . 

ACONTECER. Impersonal. Aconteciendo, 
acontecido. 

Acontece, acontecen; acontecía, aconte-
cían; aconteció, acontecieron; acontece-
rá, acontecerán; acontezca, acontezcan; 
aconteciera, acontecería, aconteciese, 
aconteciere; acontecieran, acontecerían, 
aconteciesen, acontecieren. 

Bregar. . , j Desovar. .TfiSSoA 

ACORDAR. Regular si se refiere á instru-
mentos ó Voces. Irregular si es á tomar 
acuerdo ó traer á la memoria. En esta ca-

•• so es 
Acordando, acordado. 
Acuerdo, acuerdas, acuerda, acordamos, 

acordáis, aeuerduii. 
Acordaba, acordabas, etc. 

* , , a r a a H ornoü .• / l i í i»au t- iü. 
Acordé, acordaste, etc. 
Acordaré, acordarás, etc. 
Acuerda tú, acuerde él, acordemos noso-

tros, acordad vosotros, muerden ellos. 
Acuerde, acuerdes, acuerde, acordemos, 

acordéis, acuerden. Acordára, acordaría, acordase, acordáre, 
. .dnÉOpBfc ^janinpoh .rtiUpDA • 

etc. . \ ; : -
ACOSTAR. Como C O S T A R . 

A C R E C E N T A R . Como A L E N T A R . 

ACRECER. Como P A R E C E R . 

A D E C E N T A R . Como A L E N T A R . 

ADESTRAR. Adestrando, adestrado. 
Adiestro, adiestras, adiestra, adestramos, 

adestrais, adiestran. 
Adestraba, adestrabas, etc. 
Adestré, adestraste, etc. 
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AI) XI 
•uiígni ¿ « á ü e t a g j g ¿ ¿ l n s a í l . f l AflHODA 

Adestraré, adestrarás, etc. 
a a»- ' r «9307 .0 803U9AX 

Admira tu, adiestre él, adestremos noso-
tros, adestrad vosotros, adiestren gllos. 

Adiestre, adiestres, adiestre, adestremos, 
adestreis, adiestren. 

Adestrára, adestraría, adestrase, adestrá-
re, etc. 

A D H E R I R . Como H E R I E . 

A D O L E C E R . Como P A R E C E R . 

ADORMECER. Como P A R E C E R . 

A D Q U I R I R . Adquiriendo, adquirido. 
Adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, 

adquirís, adquieren. 
Adquiría, adquirías, etc. 
Adquirí , adquiriste, adquirió, etc. 
Adquiriré, adquirirás, etc. 
Adquiere tú, adquiera él, adquiramos nos-

otros, adquirid vosotros, adquieran ellos. 
Adquiera, adquieras, adquiera, adqui ra-

mos, adquirais, adquieran. 
Adquiriera, adquiriría, adquiriese, adqui-

riere, etc. 
ADUCIR. Aduciendo, aducido. 

Aduzco, aduces, aduce, etc. 

A G O R 

Aducía, aducías, etc. 
Aduje, adujiste, adujo, adujimos, adujis-

teis, adujeron. 
Aduciré, aducirás, etc. 
Aduce tú, aduzca él, aduzcamos nosotros, 

aducid vosotros, aduzcan ellos. 
Aduzca, aduzcas, aduzca, aduzcamos, aduz-

cáis, aduzcan. 
Adujera, aduciría, adujese, adujere, etc. 

ADVERTIR. Advirtiendo, advertido. 
Advierto, adviertes, advierte, advertimos, 

advertís, advierten. 
Advertía, advertías, etc. 
Advertí, advertiste, advirtió, advertimos, 

advertisteis, advirtieron. 
Advertiré, advertirás, etc. 
Advierte tú, advierta él, advirtamos nos-

otros, advertid vosotros, adviertan ellos. 
Advierta, adviertas, advierta, advirtamos, 

advirtais, adviertan. 
Advirtiera, advertiría, advirtiese, advirtie-

re, etc. 
AFOLLAR. Como H O L L A R . 
AGORAR. Agorando, agorado. 
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/"Jo, I 

A L E N 
i'jniifi ,6bnL¿ 

Agüero, agüeras, agüera, agoramos, ago-
rais, agüeran. . 

Agoraba, agorabas, etc. 
Agoré, agoraste, agoró, etc. 
Agoraré, agorarás, etc. 
Agüera tú, agüere él, agoremos nosotros, 

agorad vosotros, agüe, en ellos. 
Agüere, agüeres, agüere, agoremos, agoréis, 

agüeren. 
Agorara, agoraría, agorase, agoráre, etc. 

AGRADECER. Como P A R E C E R 

AGUERRIR. Este verbo es defectivo y só-
lo tiene en uso lo siguiente: 

Aguerrido. 

Aguerrimos, aguerrís. 
Aguerría, aguerrías, etc. 
Aguerrí, aguerriste, aguerrimos, aguerris-

teis. 

Aguerriré, aguerrirás, aguerrirá, aguerri-
remos, aguerriréis, aguerrirán. 

Aguerrios vosotros. 

, 10 m i 8 m 0 l a s aemá;s personas. 
ALENTAR. Alentando, alentado. 
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A L M O R 
, cf rfmfin - ' 

Aliento, alientas, alienta, alentamos, alen-
tais. alientan. 

Alentaba, alentabas, etc. 
A l e n t é , a l e n t a s t e , e t c . 
Aleutaré, alentarás, etc. 
Alienta tú, aliente él, alentemos nosotros, 
, alentad vosotros, alienten ello?. 
Aliente, alientes, aliente, alentemos, alen-

téis, alienten. 
Alentára, alentaría, alentase, alentare, etc. 

A L I Q U E B R A R . Como Q U E B R A R . 

ALMORZAR. Almorzando, almorzado. 
Almuerzo, almuerzas, almuerza, almorza-

mos, almorzáis, almuerzan. 
Almorzaba, almorzabas, ctc. 
Almorcé, almorzaste, etc. 
Almorzaré, almorzarás, etc. 
Almuerza tú , almuerce él, almorcemos 

nosotros, almorzad vosotros, almuercen 
ellos. 

Almuerce, almuerces, almuerce, almorce-
mos, almorcéis, almuercen. 

Almorzára, almorzaría, almorzase, alroor-
záre, etc. 
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A.N , 

AMANECER. Como P A R E C E R . 

AMOBLAR. Amoblando, amoblado. 
Amueblo, amueblas,'amuebla, amoblamos, 

amoblais, amueblan. 
Amoblaba, amoblabas, etc. 
Amoblé, amoblaste, amobló, etc. 
Amoblaré, amoblarás, etc. 
Amuebla tú, amueble él, amoblemos nos-

otros, amoblad vosotros, amueblen ellos. 
Amueble, amuebles, amueble, amoblednos, 

amobléis, amueblen. 
Amoblára, amoblaría, amoblase, amoblá-

re, etc. ' -A 
AMOLAR. Como V O L A R . 

AMOLLECER. Como P A R E C E R . 

AMORECER. Como P A R E C E R . 

AMORTECER Como P A R E C E R . , 

AMOVER. Como M O V E R . 

ANDAR. Audando, andado. 
Ando, andas, etc. 
Andaba, andabas, etc. 
Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, an-

duvisteis, anduvieron. 
Andaré, andarás, etc. 
Anda tú, ande él, etc. 
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A P O S 

Ande, andei*, ande, etc. 
Anduviera, andaría, anduviese, anduviere, 

y lo mismo las demás personas. 
ANOCHECER. Como P A R E C E R . 

A N T E D E C I R . Como D E C I R . 

ANTEPONER. Como P O N E R . 

A N T E V E R . Como V E R . 

APACENTAR. Como A L E N T A R . 

A P A R E C E R . Como P A R E C E R . 

APERCOLLAR. Como H O L L A R . 

APERNAR. Apernando, Apernado. 
Apierno, apiernas, apierna, apernamos, 

apernais, apiernan. 
Apernaba, apernabas, etc. 
Aperné, apernaste, etc. 
Apernaré, apernarás, etc. 
Apierna tú,apierne él, apernemos nosotros, 

apernad vosotros, apiernen ellos. 
Apierne, apiernes, apierne, apernemos, 

aperneis, apiernen. 
Apernára, apernaría, apernase, apernáre, 

etc. 
APETECER. Como PARECER. 
APOSTAR. Cuando significa poner de pos-

ta es regular y se conjuga aposto, apos• 
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A R R E 

tas, etc. Pero si hacer apuestas, es irre-
guiar y se conjuga como C O S T A R . 

APRETAR. , Apretando, apretado. 
Aprieto, aprietan, aprieta, apretamos, apre-' 

tais, aprietan. KK-ITZA 

Apretaba, apretabas, etc. . 
Apreté, apretaste, etc. , í n o ¿ . • ¡ T ¿ A 

Apretaré, apretarás, etc. • )[ 
Aprieta tú, aprieteéI, apretemos nosotros, 

apretad vosotros, aprieten ellos. 
Apriete, aprietes, apriete,.apretemos, apre-

téis, aprieten. • 
Apretára, apretaría, apretase, apretáre, 

ote 
A P R O B A R . Como P H O B A R . 

ARGÜIR. Como H u í a . ^ 
ARRECIRSE, D ^ - r i v o que sólo tiene lo 

« o t f o a o v b*aieaa 
, w c í d o s e . . 

Nos arrecimos, os arrecís, 
Me arrecia, te arreeías, «te, 
Me arrecí, te arreciste, se arrició, nos arre-

cí mos, os. arrecisteis, se arricieron. <1A 
-a<Me arreciré, te arrecirás, etc. v T S O I A 

\ 
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A.9 

Me arriciera, arreciría, arriciese, arricieref 

y lo mismo las demás personas. 
ARRENDAR. Arrendando, arrendado. 

Arriendo, arriendas, arrienda, arrendamos, 
arrendais, arriendan. 

Arrendaba; arrendabas, etc. 
Arrendé, arrendaste, etc. 
Arrendaré, arrendarás, etc. 
Arrienda tú, arriende él, arrendemos nos-

otros, arrendad vosotros, arrienden ellos. 
Arriende, arriendes, arriende, arrendemos, 

arrendeis, arrienden. 
Arrendára, arrendaría, arrendase, arrea-

dáre, etc. 
A R R E P E N T I R S E . Como S E N T I R . 

ASCENDER. Como H E N D E R . 

ASENTAR. Como A L E N T A R . 

ASENTIR. Como S E N T I R . 

ASERRAR. Como S E R R A R . 

ASIR. Asiendo, asido. 
Asgo, ases, ase, asimos, asis, asen. 
Asía, asías, etc. • 
Así, asiste, asió, etc. 
Asiré, asirás, etc. 

3 

CLARECER. Como PABECER. 
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ASTE 

Ase ó as tú, asga él, asgamos nosotros, asid 
vosotros, asgan ellos. 
. : ' y • . ' 'fíT' 

Asga, asgas, asga, asgamos, asgais, asgan. 
Asiera, asiría, asiese, asiere, etc. 

ASOLAR. Como V O L A B . 

ASONAR, Como S O N A R . 

ASOSEGAR. Como N E G A R . 

ATAÑER. Como T A Ñ E R , ' ' „ ' . ^ ' 

ATENDER. Como H E N D E R . 

ATENERSE. Como T E N E R . 

ATENTAR. Como A L E N T A R cuando signi-
fica ir á tientas; pero cuando es procedi-
miento contra derecho, es regular y se. con-
juga atento, atentas, etc. ¡<,r; 

ATERIRSE. Defectivo que sólo tiene en uso 
lo siguiente: - >;¿ 

Atiriéndose, aterídose. ; 
Nos aterimos, os aterís. 
Me atería, te aterías, etc. 

Me aterí, te ateriste, se atirió, nos ateri-
mos, os ateristeis, se atirieron. 

Me ateriré, te aterirás, etc. 
Aterios vosotros. 

Arrecios vosotros.. - ...-, , 

A T E 
O V A 

Me ateriría, atirieis, atiriere, y lo mismo 
las demás personas. 

ATERRAR. Este verboes regular y se con-
juga aterro, aterras, cuando significa 
rror; pero en el sentido de derribar es 
irregnlar y entonces se conjuga como 

« S E R R A R . 

ATESTAR. Este verbo es regular cuando 
significa testificar, pero irregular cuándo 
Henar ó henchir, aunque no falta quien, 
como Moratin, lo use como regular áun 

; en este sentido. Su conjugación de irre-
gular es la siguiente: 

Atestando, atestado. 

Atiesto, atiestas, atiesta,atestamos, atestaís, 
atiestan. 

Atestaba, atestabas* etc. 
Atesté, atestaste, etc. ' 
Atestaré, atestarás, etc. 
Atiasta tú, atieste: él, atestemos nosotros, 

atestad vosotros, atiesten ellos, .rn;-
Atieste, atiestes, atieste, atestemos, atesteis, 

atiesten. 
Atestara, atestaría,¿atestase, a testate ,e j£. 



A Z O 
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ATRAER. Como T R A E R 

ATRAVESAR. Como C O N F E S A R . 

ATRIBUIR. ComoHüiR. 
A T R O N A R . Como S O N A R . 

A V A L E N T A R . Como A L E N T A R . 

AVANECERSE. Como P A R E C E R . 

A V E N I R . Como V E N I R . 

A V E N T A R . Como A L E N T A R . 

AVERGONZAR. Avergonzando, avergon-
zado. 

Avergüenzo, avergüenzas, avergüenza, aver-
gonzamos, avergonzáis, avergüenzan. 

Avergonzaba, avergonzabas, etc. 
Avergoncé, avergonzaste, etc. 
Avergonzaré, avergonzarás, etc. 
Avergüenza tú, avergiience él, avergonce-

mos nosotros, avergonzad vosotros, aver-
güencen ellos. - •• 

Avergüence, avergüenoes, avergiienee, aver-
goncemos, avergonceis, averg Heneen, 

Avergonzára, avergonzaría, averganzase, 
avergonzáre, etc. 

A Z O L A R . Como V O L A R . 

B Ü L L 

BALBUCIR. Defectivo; sólo tiene el par t i -
cipio balbuciente. - ^ ' '' ' 

BENDECIR. Bendiciendof bendecido y ben-
dito. 

Bendigo, bendices, bendice, bendecimos, ben-
decís, bendicen. 

Bendecía, bendecías, etc. "0 : • 
Bendije, bendijiste, bendijo, bendijimos, ben-

dijisteis, bendijeron. 
Bendeciré, bendecirás, etc. 
Bendice tú, bendiga é\, bendigamos nosotros, 

bendecid vosotros, bendigan ellos. 
Bendiga, bendigas, bendiga, bendigamos, ben-

digáis, bendigan. 
Bendijera, bendeciría, bendijese, bendijere, y 

lo mismo las demás personas. 
B I E N Q U E R E R . Como Q U E R E R . 

BLANDIR. Defectivo; sólo tiene en uso los 
mismos tiempos y personas que abolir, 
cuya conjugación sigue exactamente. 

BLANQUECER. Como PARECER. 
B R U J I R . Como PLAÑIR. 
BUIR. Este verbo es defectivo y sólo se nsa 

en el infinitivo y en el participio buido. 

BULLIR, bullendo, bullido. 

CLARECER. Como PARECER. 



Bullo, bulles, etc. 
Bullía, bullías, etc. 
Bullí, bullíste, bulló, bullimos, bullísteis, 

bulleron. 
Bulliré, bullirás, etc. 
Bulle tú, bulla él, etc. 
Bulla, bullas, etc. . .>[ ,¡ >rr 
Bullera, bulliría, bullese, bullere, y lo mis-

mo las demás persoiiás. 
CABER. Cabiendo, cabido. :¡[ 

Quepo, cabes, cabe, etc. 
Cabía, cabías, etc. 
Cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cu-

pieron. 
Cabré, cabrás, etc. 
Cabe tú, quepa él, quepamos nosotros, ca-

bed vosotros, quepan ellos. 
Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, 

quepan. . 
Cupie>-a~, cabria, cupiese, cupiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
CAER. Cayendo, caído. 

Caigo, caes, cae, etc. ; ' 
Caía, caías, eté. • 
Caí, caiste, cayó,-etc. 
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Caeré, caerás, etc. u J ., , . 
Cae tú, caiga él, caigamos nosotros, caed 

vosotros, caigan ellos. 
Caigo, caigas, caiga, caigamos, caigais, cai-

gan. 
Cayera, caería, cayese, cayere, etc. 

CALENTAR. Como A L E N T A R . 

CARECER, Como P A R E C E R . 

• CEGAR. Como N E G A R . 

CEft lR, Como T E Ñ I R . 

CERNER, Cerniendo, cernido. 
Cierno, ciernes, cierne, cernemos, cerneis, 

ciernen. 
Cernía, cernías, etc. 
Cerní, cerniste, cernió, etc. 
Cerneré, cernerás, etc. 
Cierne tú, cierna él, cernamos nosotros, ees-

ned vosotros, ciernan ellos. 
Cierna, ciernas, cierna, cernamos, cernáis, 

ciernan. 
Cerniera, cernería, cerniese, cerniere, etc. 

CERRAR, Como S E R B A B . 

CIMENTAR. Como A L E N T A B . 

CIRCUIR. Como H U I R . 

CLARECER. Como P A B E C E R . 
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CLOCAR. Como TROCAR. 

COCER. Cociendo, cocido. 
Cuezo, cueces, cuece, cocemos, cocéis, m -

' cen. ' ^ *' 
Cocia, cotias, etc. 
Cocí, cociste, coció, etc. 
Coceré, cocerás, etc. 
Cuece tú, cueza él, cozamos nosotros, coced 

vosotros, cuezan ellos. 
Cueza, cuezas, cueza, cozamos, cozáis, cue-

zan. •• 
Cociera, cocería, cociese, cociere, etc. 

COLAR. Como VOLAR. 

COLEGIR. Como REGIR. 

COLGAR. Como HOLGAR. 

COMEDIR. Como MEDIR. 

ÜOMENZAR. Comenzando, comenzado. 
Comienzo, comienzas, comienza, comenza* 

mos, comenzáis, comienzan. 
Comenzaba, comenzabas, etc. 
Comencé, comenzaste, etc. 
Comenzaré, comenzarás, etc. 
Comienza tü, comience él, comencemos 

nosotros, comenzad Vosotros, comiencen 
ellos. 
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Comience, comiences, tomience, comence-
mos, comenceis, comiencen, 

Comenzára, comenzaría, Comenzase, co-
menzáre, etc. 

COMPADECER. Como PARECED ; 

COMPARECER. Como PARECER. 

COMPETIR. Compitiendo, competido. 
Compito, compites, compite, competimos, 

competís, compiten. 
Competía, competías, etc. 
Competí, competiste, compitió, competi-

mos, competísteis, compitieron. 
Competiré, competirás, etc. 
Compite tú, compita él, compitamos nos-

otros, competid vosotros, compitan ellos. 
Compita, compitas, compita, compitamos, 

compitáis, compitan. 
Compitiera, competiría, compitiese, compi-

tiere, y lo mismo las demás personas. 
COMPLACER. Como NACER. 

COMPLACER. ComoPLASiR. 
COMPODRECERSE. Como PARECER. 

COMPONER, Como POKBR. ' 1 

COMPROBAR, Como PROBAR. 
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CONCEBIR. Concibiendo, concebido. 
Concibo, concibes, concibe, concebimos, con-

cebís, conciben. 
Concebía, concebías, etc, 
Concebí, concebiste, concibió, concebimos, 

concebísteis, concibieron. 
Concebiré, concebirás, etc. 
Concibe tú, conciba él, concibamos nosotros, 

concebid vosotros, conciban ellos. 
Conciba, concibas, conciba, concibamos, con-

cibáis, conciban. .... 
Concibiera, concebiría, concibiese, concibie-

re, y lo mismo las demás personas. 
CONCERNIR. Es te verbo es irregular, im 

personal y defectivo. Sólo tiene lo si 
guíente: 

Concerniendo, concernido. 
Concierne, conciernen, concernía, concer 

nían, concierna, conciernan, concerniera 
concerniese, concernieran, concerniesen 
concerniere, concernieren. 

CONCERTAR. Como A C E R T A R 

CONCLUIR. Como Hure. 
CONCORDAR. Como A C O R D A R . 

CONDESCENDER. Como H E N D E R . 
DEGOLLAR. Como H O L L A R . 

CONDOLERSE. Como M O L E R . 

CONDUCIR. Como A D D C I R . 

CONFERIR. Como H E R I R . 

CONFESAR, Confesando, confesado, con-

f m - .b : - ; . , ' OO . f l l ü O a g S í O p 
Confieso, confiesas, confiesa, confesamos, 

confesáis, confiesan. 
Confesaba, confesabas, etc. 
Confesé, confesaste, confesó, etc. 
Confesaré, confesarás, etc. 
Confiesa tú, confiese él, confesemos nos-

otros, confesad vosotros, confiesen elloé. 
Confiese, confieses, eonfiese, confesemos, 

confeseis, confiesen. 
Confesára, confesaría, confesase, confesá-

re, etc. 
CONFLUIR, Como HDIR. 
CONMOVER-. Como M O V E R . 

CONOCER. Conociendo, conocido. 
Conozco, conoces, conoce, etc. 
Conocía, conocías, etc. 
Conocí, conociste, etc. 
Conoceré, conocerás, etc. 
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Conoce tú, conozca él, conozcamos nosotros, 
conoced vosotros, conozcan ellos. 

Conozca, conozcas, conozca, conozcamo», « 
nozcais, coûozcàii.', ' " . 

Conociera, conocería, conociere,' conociere, 
etc. ! I f i 0 • ' 

CONSEGUIR, Como SEGUIR. 

C O N S E N T I R , Como S Í N T I R . 

CONSOLAR. Como VOLAR. 

CONSONAR, Como SOSAR. 

CONSTITUIR, Como HOIR. 

CONSTREÑIR. Como TESIR. 
C O N S T R U I R , Como HOIR. . 

CONTAR. Contando, contado. 
Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contais, 

cuentan. 
Contaba, contabas, etc. 
Conté, contaste, contó, etc. 
Contaré, contarás, etc. » . .. • >•;•. ! 
Cuenta tú, cuente él, contemos nosotros, 

contad vosotros, cuenten ellos. 3 0 / ' O J 
Cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis, 

cuenten. 
Contára, contaría, contase, contáre, efó. 

CONTENDER. Como HENDER. 

CONDESCtíjNUElt. uomo H E N D E R . 

C O N 

hjvüíT oh /') J3ÍZ ' IV/ í ' l -
CONTENER. Como T E N E R . 

CONTORCERSE. Como T O R C E R . 

CONTRACORDAR. Como A C O B D A R . 

CONTRADECIR. Contradiciendo, contradi-
cho. 
Contradigo, contradices, contradice, contra-

decimos, contradecís, contradicen. 
Contradecía, contradecías, etc. 
Contradije, contradijiste, contradijo, contra-

dijimos, contradijisteis, contradijeron. 
Contradiré, contradirás, contradirá, contra-

diremos, contradiréis contradirán. 
Contradice tú, contradiga él, contradigamos 

nosotros, contradecid vosotros, contradi-
gan ellos. 

Contradiga, contradigas, contradiga, con-
tradigamos, contradigáis, contradigan. 

Contradijera, contradiría, contradijese, con-
tradijere, y lo mismo las demás personas. 

C O N T R A E R . Como T R A E R . 

CONTRAHACER. Como H A C E R . 

CONTRAPONER. Como P O N E R . 
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CONTRAVENIR. Como VESTIR. 

CONTRIBUIR. Como H U I R . 

CONTROVERTIR. Como A D V E R T I R . 

CONVALECER. Como P A R E C E B . 

CONVENIR. Como V E N I R . 

CONVERTIR, Como A D V E R T I R . 

CORREGIR. Como R E G I R , Á 

COSTAR. Costando, costado. 
Cuesto, cuestas, cuesta, costamos, costáis, 

cuestan. 
Costaba, costabas, etc. 
Costé, costaste, costó, etc. 
Costaré, costarás, etc. 
Cuesta tú, él,-costemos nosotros, cos-

tad vosotros, cuesten ellos. 
Cueste, cuestes, cueste, costemos, costéis, 

cuesten. 
Costára, costaría, costase, costáre, etc. 

CRECER. Como P A R E C E R . 

DAR. Dando, dado. 
Doy, das, da, damos, dais, dan. 
Daba, dabas, etc. • • ; p ' 
Di, diste, dió, dimos, disteis, dieron. 
Daré, darás, etc. 

UUJNUiSSOKiNIJJi l t , . u o m o HENDER. 
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Dá tú, dé él, demos nosotros, dad vosotros, 
den ellos. 

Dé, des, dé, demos, deis, den. 
Diera, daría, diese, diere, etc. 

DECAER. Como C A E R . 

DECENTAR. Como A L E N T A R . 

DECIR. Diciendo, dicho. 
Digo, dices, dice, decimos, decís, dicen ó 

diz. 
Decía, decías, etc. 
Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. 
Diré, dirás, dirá, dirémos, diréis, dirán* 
Di tú, diga él, digamos nosotros, decid 

vosotros, digan ellos. 
Diga, digas, diga, digamos, digáis, digan. 
Dijeraj diría, dijese, dijere, y lo mismo las 

demás personas. 
DECRECER, Como P A R E C E R . 

DEDUCIR, Como A D U C I R . 

D E F E N D E R . Como H E N D E R . 

D E F E N E C E R . Como P A R E C E R . 

DEFERIR. Como H E R I R . 

DEGOLLAR. Como H O L L A R . 
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D E M O L E R . Como M O L E R . 

D E M O S T R A R . Como M O S T R A R . 

D E N E G A R . Como N E G A R . 

D E N E G R E C E R . Como P A R E C E R . 

D E N O S T A R ; Como C O S T A R . 

D E N T A R . Como A L E N T A R . 

D E P O N E R . Como P O N E R . 

D E R R E N E G A R . Como N E G A R . 

D E R R E N G A R . Derrengando, derrengado. 
Derriengo<? derriengas, derrienga, derrenga-

mos, derrengáis, derriengan. 
Derrengaba, derrengabas, etc. 
Derrengué, derrengaste, derrengó, etc. 
Derrengaré, derrengarás, etc. 
Derrienga tú, derriengue él, derrenguemos 

nosotros, derrengad vosotros, derrien-
guen ellos. 

Derriengue, derriengues, derriengue, derren-
guemos, derrengueis, derrienguen. 

Derrengára,: derrengaría, derrengase ,de-
r rengáre , etc. 

D E R R E T I R . Como C O M P E T I R . 

D E R R O C A R . Como T R O C A R . • ( 

D E R R U I R . Como H U I R . 

D E S A B A S T E C E R . Como P E R E O A R . 
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D E S A C E R T A R . Como A C E R T A R . 

D E S A C O R D A R . Como A C O R D A R . 

D E S A D O R M E C E R . Como P A R E C E R . 

D E S A D V E R T I R , Como A D V E R T I R . 

D E S A F O R A R , Este verbo es regular cuan-
do significa redimir ó quitar á una here-
dad el censo llamado/oro, é irregular en 
las demás acepciones, en cuyo caso se 
conjuga como A G O R A R . 

D E S A G R A D E C E R . Como P A R E C E R . 

D E S A L E N T A R . Como A L E N T A R . 

D E S A N D A R . Como A N D A R . 

D E S A P A R E C E R . Como P A R E C E R . 

D E S A P R E T A R , Como . A P R E T A R . 

D E S A P R O B A R , Como P R O B A R . 

D E S A R R E N D A R . Como A R R E N D A R . 

D E S A S E N T A R . Como A L E N T A R . 

D E S A S I R . Como A S I R . 

D E S A S O S E G A R . Como N E G A R . 

D E S A T E N D E R . Como H E N D E R . 

D E S A T E N T A R . Como A T E N T A R . 

D E S A T E R R A R . Como S E R R A R , 

D E S A V E N I R , Como V E N I R . 

D E S B A S T E C E R . Como PABECER. 

D E S B R A V E C E R . Como P A R E C E R . 
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DESCABULLIRSE. Como B U L L I R . 

DESCAECER, Como P A R E C E R . 

DESCENDER. Como H E N D E R . 

DESCEÑIR. Como T E Ñ I R . 

DESCOLGAR Como H O L G A B . 

DESCOLLAR. Descollando, descollado. 

Descuello, descuellas, descuella , descolla-
mos, descolláis, descuellan. 

Descollaba, descollabas, etc. 
Descolló, descollaste, descolló, etc. 
Descollaré, descollarás, etc. 
Descuella tú, descuelle él, descollemos nos-

otros, descollad vosotros, descuellen ellos. 
Descuelle, descuelles, descuelle, descollemos, 

descolléis, descuellen. 
Descollára, descollaría, descollase, desco-

lláre, etc. 
DESCOMEDIRSE. Como M E D I R . 

DESCOMPONER. Como P O K E R . 

DESCONCERTAR. Como A C E R T A R . 

DESCONOCER. COftio CONOCER. 

DESCONSENTIR, Como S E N T I R . 

DESCONSOLAR, Como V O L A R . 

DESCONTAR. Como C O N T A R . 
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DESCONVENIR. Como V E N I R . 

DESCORDAR. Como A C O R D A R . 

DESCORNAR. Descornando, descornado. 
Descuerno, descuernas,descuerna, descorna-

mos, descornáis, descuernan. 
Descornaba, descornabas, etc. 
Descornó, descornaste, descornó, etc. 
Descornaré, descornarás, etc. 
Descuerna tú, descuerne él, descornemos 

nosotros, descornad vosotros, descuernen 
ellos.. 

Descuerne, descuernes, descuerne, descorne-
mos, descornéis, descuernen. 

Descornára, descornaría, descornase, des-
cornáre, etc. 

DESCRECER. Como P A R E C E R . 

DESDAR. Como DAR. 
DESDECIR. Lo mismo que C O N T R A D E C I R . 

DESDENTAR. Como A L E N T A R . 

DESEMBEBECERSE. Como P A R E C E R . 

DESEMBELLECER. Como P A R E C E R . 

DESEMBRAVECER. Como P A R E C E R . 

DESEMPEDRAR. Como E M P E D R A R . 

DESEMPOBRECER. Como P A R E C E R , 

Desmembraré, desmembrarás, etc. 
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D E S E N C A R E C E R . Como P A R E C E « . 

DESENCERRAR. Como S E R R A R ; 

DESENCORDAR. Como A C O R D A R . 1 

DESENCRUDECER. Cómo P A R E C E R . 

D E S E N C R U E L E C E R . Como P A R E C E R . 

D E S E N F U R E C E R S E . Como P A R E C E R . 

DESENGROSAR. Como E N G R O S A R . 

DESENMOHECER. Como P A R E C E R . 

D E S E N M U D E C E R . Como P A R E C E R . 

DESENSOBERBECER. Como P A R E C E R . 

D E S E N T E N D E R S E . Como H E N D E R . 

D E S E N T E R R A R . Como S E R R A R . 

D E S E N T O R P E C E R . Como P A R E C E R . 

DESENTRISTECER. Como P A R E C E R . 

DESENTUMECER. Como PARECER. 

DESENVOLVER. Como VOLVER. 

D E S F A L L E C E R . Como PARECER. 

D E S F A V O R E C E R . Como PARECER. 

DESFLOCAR. Como TROCAR. 

D E S F L O R E C E R . Como PARECER. 

D E S F O R T A L E C E R . Como PARECER. 

DESGOBERNAR. Como APERNAR. 

D E S G U A R N E C E R . Como PARECER. 

D E S H A C E R . Como HACER. 

DESHELAR,. Como HELAR. 

DESCONTAR. Como C O N T A R . I « V Desmembraré, desmembrarás, etc. 
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DESHERBAR. Desherbando, desherbado. 
Deshierbo, deshierbas, deshierba, desherba-

mos, desherbáis, deshierban. 

Desherbaba, desherbabas, etc. 
Desherbé, desherbaste, desherl>ó, etc. 
Desherbaré, desherbarás, etc. 
Deshierba tú, deshierbe él, desherbemos nos-

o t r o s , desherbad vosotros, deshierben 

ellos. 
Deshierbe, deshierbes, deshierbe, desherbe-

mos, desherbeis, deshierben. 
Desberbára, desherbaría, desherbase, des-

herbáre, etc. 
DESHERRAR. Cómo S E R R A R . 

I DESHOMBRECERSE. Como P A R E C E R . 

DESHUMEDECER. Como PARECER. 

DESIMPONER. Como P O N E R . 

DESINVERNAR. Como A P E R N A R . 

DESLEIR. Desliendo, desleído. 
Deslio, deslies, deslie, desleimos, desleis, 

deslien. 
Desleía, desleías, etc. 
Desleí, desleiste, deslió, desleimos, desleis-

teis, deslieron, 
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Desleí lé, desleirás, etc. 
Deslíe tá , deslía él-, desliamos nosotros, des-

leíd vosotros, deslian ellos. 
Deslía, deslías, deslía, desliamos, desliáis, 

deslian. 
Desliera, desleiría, desliese, desliere y lo mis-

mo las demás personas. 
D E S L E N D R A R . Deslendrando, deslen-

drado. 
Desliendro, desliendras, desliendra, deslen-

dramos, deslendráis, desliendran. 
Deslendraba, deslendrabas, etc. 
Deslendré, deslendraste, deslendró', etc. 
Deslendraré, deslendrarás, etc. 
Desliendra tú, desliendre él, deslendremos 

nosotros, deslendrad vosotros, deslien-
dren ellos. 

Desliendre, desliendres, desliendre, deslen-
dremos, deslendreis, desliendren. 

Deslendrára, deslendraría, deslendrase, 
de8lendráre, etc. 

D E S L U C I R . Como L U C I R . 

D E S M A J O L A R . Como V O L A R . 

DESMARRIRSE. Este verbo es defectivo y 
no muy usado. Solo tiene lo siguiente: 
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Desmarriéndose, desmarrido. 
Nos desmarrimos, os desmarrís. 
Me desmarría, te desmarrías, se desmarría, 

nos desmarríamos, os desmarríais, se 
desmarrían. 

Me desmarrí, te desmarriste, se desmarrió, 
nos desmarrimos, os desmarristeis, se 
desmarrieron. 

Me desmarriré, te desmarrirás, se desma-
rrirá, nos desmarrirémos, os desmarri-
réis, se desmarrirán. 

Desmarrios vosotros. 
Me desmarriría, desmarriese, desmarriere, 

y lo mismo las detnas personas. 
D E S M E D I R S E . Como M E D I R . 

D E S M E L A R . Como E N M E L A R . 

DESMEMBRAR. Desmembrando, desmem-
brado. 
Demiembro, desmimbras, desmiembra, des-

membramos, desmembráis, desmiembran. 
Desmembraba, desmembrabas, etc. -
Desmembré, desmembraste, desmembró, 

etc. 
Desmembraré, desmembrarás, etc. 
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Desmiembra tú, desmiembre él, desmembre-
mos nosotros, desmembrad vosotros, da-
miembren ellos. 

Desmiembre, desmiembres, desmiembre, des-
membremos, desmembréis, desmiembren. 

Desmembrára, desmembraría, desmembra-
se, desmembráre, etc. (1) 

DESMENTIR. Como S E N T I R . 

DESMERECER Como P A R E C E R . 

D E S M U L L I R Como B U L L . R . 

DESNEVAR. Como N E V A R . 

DESOBEDECER. Como P A R E C E R . 

DESOIR. Como OÍR. 
DESOLAR. Como V O L A R . 

DESOLDAR. Como S O L D A R . 

DESOLLAR. Como H O L L A R . 

DESOBSTRUIR. Como H U I R . 

DESOSAR. Este verbo es regular cuando 
significa no osar, y entónces se conjuga 
desoso, desosas; pero cuando es quitar los 
huesos, es irregular, y se conjuga así: 

(1) También se usa como regular como lo usa Fr. Luis 
González en su preciosa composición El Murciélago ale-
voso. 

5T 
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Desosando, desosado. 
Deshueso, deshuesas, deshuesa, desosamos, 

desosáis, deshuesan. 
Desosaba, desosabas, etc. 
Desosé, desosaste, desosó, etc. 
Desosaré, desosarás, etc. 
Deshuesa tú, deshuese él, desosemos nos-

otros, desosad vosotros, deshuesen ellos. 
Deshuese, deshueses, deshuese, desosemos, 

desoséis, deshuesen. 
Desosára, desosaría, desosase, desosáre, 

etc. 
D E S A P A R E C E R . Como P A R E C E R . 

D E S P A V O R I R . Es te verbo es defectivo y 
solo tiene lo siguiente: 
Despavorido. 
Despavorimos, despavorís. 
Despavoría, despavorías, despavoría, des-

pavoríamos, despavoríais, despavorían. 
Despavorí, despavoriste, despavorió, des-

pavorimos, despavoristeis, despavorie-
ron. 

Despavoriré, despavorirás, despavorirá, 
despavorirémos, despavoriréis, despavo-
rirán. 
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Despavorios vosotros. 
Despavoriría, despavorirías, despavoriría, 

despavoriríamos, despavoriríais, despa-
vorirían. 

D E S P E D I R . Como P E D I R . 

D E S P E D R A R . Como E M P E D R A R . 

DESPERECER. Como P A R E C E R . 

D E S P E R N A R . Como A P E R N A R . 

D E S P E R T A R , Despertando, despertado, 
despierto. 

Despierto, despiertas, despierta, desperta-
mos, despertáis, despiertan. 

Despertaba, despertabas, etc. 
Desperté, despertaste, despertó, etc. 
Despertaré, despertarás, etc. 
Despierta tú, despierte él, despertemos nos-

otros, despertad v o s o t r o s , despierten 
ellos. 

Despierte, despiertes, despierte, desperte-
mos, desperteis, despierten. 

Des per tá ra, despertaría, despertase, des-
pertáre, etc. 

DESPEZAR. Este verbo es regalar cuan-
do signiñca adelgazar un cañón por un ex-
tremo para enchufarlo en otro; pero cuan- jjijjiiílüJJijiUIliJES. Uomo Careces. 

(V Es te verbo es frecuentemente usado como regu-
lar; pero los buenos h a b l i s t a s y escritores siempre lo 
usan como irregular. Solo en poesía es algo d.sculpable 
usarlo como regular. 

D E S 

do significa separar las partes ó piezas de 
la planta de un edificio para ejecutar los 
cortes que corresponden en cada piedra, es 
irregular, y se conjuga como EMPEZAR. 

DESPLACER, Como C O M P L A C E R . 

DESPLEGAR. (1) Como N E G A R . 

DESPOBLAR. Como A M O B L A R . 

DESTEÑIR, Como T E Ñ I R . 

DESTERRAR, Desterrando, desterrado. 

Destierro, destierras, destierra, desterra-
mos, desterráis, destierran. 

Desterraba, desterrabas, etc. 
Desterré, desterraste, desterró, etc. 
Desterraré, desterrarás, etc. 
Destierra tú, destierre él, desterremos nos-

otros, desterrad vosotros, destierren ellos. 
Destierre, destierres, destierre, desterremos, 

desterreis, destierren. 
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Desterrára, desterraría, desterrase, de3te-
rráre, etc. 

D E S T I T U I R . Como H U Í » . 

D E S T O R C E R . Como T O R C E R . 

D E S T R O C A R . Como T R O C A R . 

D E S T R U I R . Como H U I R . 

D E S V A N E C E R , Como P A R E C E R . 

D E S V E N T A R . Como XALENTAR. 

D E S V E R D E C E R , Como P A R E C E R . 

D E S V E R G O N Z A R , Como A V E R G O N Z A R . 

D E S V O L V E R . Como V O L V E R . 

D E T E N E R . Como T E N E R . 

D E T R A E R . Como T R A E R . 

D E V O L V E R , Como V O L V E R . 

D I F E R I R , Como H E R I R , 

D I F L U I R . Como H U I R , 

D I G E R I R , Digiriendo, digerido. 
Digiero, digieres, digiere, digerimos, dige-

rís, digieren. 
Digería, digerías, etc. 
Digerí, digeriste, digirió, digerimos, dige-

risteis, digirieron. 
Digeriré, digerirás, etc. 
Digiere tú, digiera él, digiramos nosotros, 

digerid vosotros, digieran ellos. 

D I S 

Digiera, digieras, digiera, digiramos, digi-
ráis, digieran. 

Digiriera, digeriría, digiriese, digiriere, y 
lo mismo las demás personas. 

D I L U I R . Como HOIR. 

DISCERNER. Como CERNER. 

DISCERNIR. Discirniendo, discernido. 
Discierno, disciernes, discierne, discernimos, 

discernís, disciernen. 
Discernía, discernías, etc. 
Discerní, discerniste, discirnió, discerni-

mos, discernisteis, discirnieron. 
Discerniré, discernirás, etc. 
Discierne tú, discierna él, discirnamos nos-

otros, discernid vosotros, disciernan ellos. 
Discierna, disciernas, discierna,, discirna-

mos, discirnais, disciernan. 
Discimiera, discerniría, discirniese, discir-

niere, y lo mismo las demás personas. 

DISCONVENIR, Como VENIR. 

D I S C O R D A R , Como ACORDAR. 

D I S E N T I R , Como S E N T I R . 

DISMINUIR, Como H U I R . 

ÜULTJJÜISI IUI I ILT . uomo Í ' A R E C E K . 



DISOLVER. Como V O L V E R . 

DISONAR. Como S O N A R . 

DISPERTAR. Como D E S P E R T A R . 

DISPLACER. Defectivo. Como P L A C E R . 

DISPONER. Como P O N E R . 

DISTENDER. Como H E N D E R . 

DISTRAER. Como T R A E R . 

DISTRIBUIR. Como H D I R . 

DIVERTIR. Como A D V E R T I R . 

DOLER, Doliendo, dolido. 
Duelo, dueles. dude, dolemos, doléis, due-

' / 7 
len. 

Dolía, dolías, etc. 
Dolí, doliste, dolió, etc. 
Doleré, dolerás, etc. 
Duele tú, duela él, dolamos nosotros, doled 

vosotros, duelan ellos. 
Duela, duelas, duela, dolamos, doláis, due-

lan. 
Doliera, dolería, doliese, doliere, etc. 

DORMIR. Durmiendo, dormido. 
Duermo, duermes, duerme, dormimos, dor-

mís, duermen. 
Dormía, dormías, etc. 

E M B 

Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dor-
misteis, durmieron. 

Dormiré, dormirás, etc. 
Duerme tú, duerma él, durmamos nosotros, 

dormid vosotros, duerman ellos. 
Duerma, duermas, duerma, durmamos, dur-

máis, duerman. 
Durmiera, dormiría, durmiese, durmiere, y 

lo mismo las demás personas. 
EDUCIR. Como A D U C I R . 

ELEGIR. Eligiendo, elegido, electo. 
Elijo, eliges, elige, elegimos, elegís, eligen. 
Elegía, elegías, etc. 
Elegí, elegiste, eligió, elegimos, elegisteis, 

eligieron. 
Elegiré, elegirás, etc. 
Elige tú, elija él, elijamos nosotros, eífegid 

vosotros, elijan ellos. 
Elija, elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan. 
Eligiera, elegiría, eligiese, eligiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
EMBARBECER. Como P A R E C E R . 

EMBASTECER. Como P A R E C E R . 

EMBEBECER. Como P A R E C E R . tremo para enchufarlo en otro; pero cuan 
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E M B E L L E C E R . Como PARECER. 

E M B E R M E J E C E R . Como PARECER. 

EMBESTIR. Como V E S T I R . 

EMBLANDECER, Como PARECER. 

EMBLANQUECER. Como PARECER. 

EMBOBECER, Como PARECER. 

EMBOSQUECER. Como PARECER. 

EMBRAVECER, Como PARECER. 

E M B R U T E C E R . Como PARECER. 

E M P E D E R N I R . Es t é verbo es defectivo y 
solo tiene lo siguiente: 

Empedernido. 
Empedernimos, empedernís. 
Empedernía, empedernías, etc. 
Empederní, empederniste, empedirnió, em-

pedernimos, empedernisteis, empedernie-
ron. 

Empederniré, empedernirás, etc. 
Empederníos vosotros. 
Empederniera, empedernería, empederniese, 

empederniere, etc. 
E M P E D R A R . Empedrando, empedrado. 

Empiedro, empiedras, empiedra, empedra-
mos, empedráis, empiedran. 

Empediaba , empedrabas, etc. 
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Empedré, empedraste, empedró, etc. 
Empedraré, empedrarás, etc. 
Empiedra tú, empiedre él, empedremos no-

sotros, empedrad vosotros, empiedren 
ellos. 

Empiedre, empiedres, empiedre, empedre-
mos, empedreis, empiedren. 

EmpedrAra, empedraría, empedrase, em-
pedráre. 

E M P E Q U E Ñ E C E R . Como P A R E C E R . 

E M P E Z A R . Empezando, empezado. 
Empiezo, empiezas, empieza, empezamos, 

empezáis, empiezan. 
Empezaba, empezabas, etc. 
Empecé, empezaste, empezó, etc. 
Empezaré, empezarás, etc. 
Empienza tú, empiece él, empecemos nos-

otrof, empezad vosotros, empiecen ellos; 
Empiece, Empieces, empiece, empecemos, 

empeceis, empiecen. 
Empezára, empezaría, empezase, empezá-

re, etc. 
EMPLASTECER. Como P A R E C E R . 

E M P L U M E C E R , I d . i d . 

E M P O B R E C E R . Id . id. 
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EMPODRECER. Como P A R E C E R . 

EMPOLTRONECERSE. Id. id. 
EMPORCAR. Emporcando, emporcado. 

Empuerco, empuercas, empuerca, emporca-
mos, emporcáis, empuercan, 

Emporcaba, emporcabas, etc. 
Emporqué, emporcaste, emporcó, etc. 
Emporcaré, emporcarás, etc. 
Empuerca tú, empuerque él, emporquemos 

nosotros, emporcad vosotros, empuerquen 
ellos. 

Empuerque, empuerques, empuerque, empor-
quemos, emporquéis, empuerquen. 

Emporcára, emporcaría, emporcase, em-
porcáre, etc. 

ENALTECER. Como P A R E C E R , 

ENARDECER, id. id. 
ENCABELLECERSE. Id. id. 
ENCALVECER. Id. id. 
ENCALLECER. Id. id. 
ENCANDECER. Id. id. 
ENCANECER. Id. id. 
ENCARECER, Id. id. 
ENCARNECER, Id. id. 
ENCENDER. Como H E N D E R . 
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ENCENTAR. Encentando, encentado. 
Enciento, encientas, encienta, encentamos, 

encentáis, encientan. 
Encentaba, encentabas, etc. 
Encenté, encentaste, encentó, etc. 
Encentaré, encentarás, etc. 
Encienta tú, enciente él, encentemos nos-

otros, encentad vosotros, encienten ellos. 
Enciente, encientes, enciente, encentemos, 

encenteis, encienten. 
Encentára, encentaría, encentase, encen-

táronte . 
ENCERRAR. Como S E R R A R . 

ENCLOCAR. Como T R O C A R . 

ENCLOQUECER. Como P A R E C E R . 

ENCOMENDAR. Como A R R E N D A R . 

ENCONTRAR, Encontrando, encontrado/ 
Encuentro, encuentras, encuentra, znbontrá-

mos, encontráis, encuentran. 
Encontraba, encontrabas, etc. 
Encontré, encontraste, encontró, etc. 
Encontraré, encontrarás, etc. 
Encuentra tú, encuentre él, encontremos 

nosotros, encontrad vosotros, encuentren 
ello8. 

ENNOBLECER. Id . id. 
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Encuentre, encuentres, encuentre, encontre-
mos, encontréis, encuentren. 

Encontrára, encontraría, encontrase, en-
contráre, etc. 

ENCORAR. Encorando, encorado. 
Encuero, encueras, encuera, encoramos, en-

coráis, encueran. 
Encoraba, encorabas, etc. 
Encoré, encoraste, encoró, etc. 
Encoraré, encorarás, etc. 
Encuera tú, encuere él, encoremos nosotros, 

encorad vosotros, encueren ellos. 
Encuere, encueres, encuere, encoremos, en-

coréis, encueren. 
Encorára, encoraría, encorase, encoráre. 

ENCORDAR. Como A C O R D A R . 

ENCORECER, Como P A R E C E R . 

ENCORNAR. Como D E S C O N A R . 

ENCOVAR. Encovando, encovado. 

Encuevo, encuevas, encueva, encovamos, en-
cováis, encuevan. 

Encovaba, encovabas, etc. 
Encové, encovaste, encovó, etc. 
Encovaré, encovarás, etc. 
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Encueva tú, encueve él, encovemos nosotros, 
encovad vosotros, encueven ellos. 

Encueve, encueves, encueve, encovemos, en-
covéis, encueven. 

Encovára, encovaría, encovase, encováre, 
etc. 

ENCRUDECER. Como P A R E C E R . 

ENCRUELECER. Id . id. 
ENCUBERTAR. Como A C E R T A R . 

ENDENTAR, Como A L E N T A R . 

ENDENTECER. Como P A R E C E R . 

ENDURECER. Id. id. 
ENFIERECERSE. Id. id. 
ENFLAQUECER. Id . id. 
ENFRANQUECER. Id. id. 
ENFURECER. Id. id. 
ENGORAR. Como A G O R A R . 

ENGRANDECER. Como P A R E C E R . 

ENGREIR. Como R E Í R , 

ENGROSAR. Engrosando, engrosado. 
Engrueso, engruesas, engruesa, engrosamos 

engrosáis, engruesan. 
Engrosaba, engrosabas, etc. 
Engrosó, engrosaste, engrosó, etc. 
Engrosaré, engrosarás, etc. 

ENNOBLECER. Id. id. 
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Enmiela t ú , enmiele él, enmelemos noso t ros , 
enmelad vosotros, enmielen ellos. 

Enmiele, enmieles, enmiele, enmelemos, 
enmeleis; enmielen. 

Enmelára, enmelaría, enmelase, enmelá-
re, etc. 

ENMENDAR. Enmendando, enmendado. 
Enmiendo, enmiendas, enmienda, enmen-

damos, enmendáis, enmiendan. 

Enmendaba, enmendabas, etc. 
Enmendé, enmendaste, enmendó, etc. 
Enmendaré, enmendarás, etc. 
Enmienda tú, enmiende él, enmendemos 

nosotros, enmendad vosotros, enmienden 
ellos. 

Enmiende, enmiendes, enmiende, e n m e n d e -

mos, enmendeis, enmienden. 

Enmendára, enmeudaría,. enmendase, en-
mendáre, etc. 

E N M E R D A R . Como J A M E R D A R . 

ENMOHECER. Como P A R E C E R . 

ENMOLLECER. Id. id. 
ENMUDECER. Id. id. 
ENNEGRECER. íd . id. 
ENNOBLECER. Id. id. 
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Engruesa tú, engruese él, engrosemos nos-
otros, engrosad vosotros, engruesen 
ellos. 

Engruese, engrueses, engruese, engrosemos, 
engroséis, engruesen. 

Engrosára, engrosaría, engrosase, engro-
s á r o n t e . 

ENGRUMECERSE. Como P A R E C E R . 

ENGULLIR. Como B U L L I R . 

ENHAMBRECER. Como P A R E C E R . 

ENHAMBRENTAR, Como A L E N T A R . 

ENHESTAR. Corno A T E S T A R . 

ENLENZAR. Como COMENZAR. ' 13 

ENLOQUECER. Como P A R E C E R . 

ENLUCIR, Como L U C I R . 

ENLLENTECER, Como P A R E C E R . 

ENMAGRECER. Id. id. 
ENMALECER. I d ? id. 
ENMARILLECERSE. Id. id. 
ENMELAR, En nielando,.enmelado. 

Enmielo, enmielas, enmiela, enmelamos, en-
meláis, enmiela n. 

Enmelaba, enmelabas, etc. 
Enmelé; enmelaste, enmeló, etc. 
Enmelaré, enmelarás, etc. 
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ENNUDECER. Como P A R E C E R . 

ENORGULLECER. Id. id. 
ENRALECER. Id. ¡ d . 
ENRARECER. Id. id. 
ENRIQUECER. Id. . ' i d . 
ENROBUSTECER. Id. id. 
ENRODAR. Como R O D A R . 

ENROJECER. Como P A R E C E R . 

ENRONQUECER. Id. id 
ENROÑECER. Id. ¡ d . 
ENRUINECERSE. Id. id. 
ENSALMORAR. Como A G O R A R . 

ENSANDECER. Como P A R E C E R . 

ENSANGRENTAR. Como A L E N T A R 

ENSOBERBECER. Como P A R E C E R . 

ENSOÑAR. Como S O Ñ A R . 

ENSORDECER. Como P A R E C E R . • 

ENTALLECER. Id. i ( L 

ENTENDER. . Como H E N D E R . 

ENTENEBRECER. Como P A R E C E R . 

ENTERNECER. Id. i d . 
ENTERRAR. Como S E R R A R . 

ENTIGRECERSE. Como P A R E C E R . 

ENTONTECER. id . ¡d. 
ENTORTAR. Entortando, entortado. 
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Entuerto, entuertos, entuerto, entortamos, 

entortáis, entuertan. 
Entortaba, entortabas, etc. 
Entorté, entortaste, entortó, etc. 
Entortaré, entortarás, etc. 
Entuerto tú, entuerto él, entortemos nos-

otros, entortad vosotros, entuerten ellos. 
Entuerto, entuertos, entuerto, entortemos, 

entorteis, entuerten. 
Entortára, entortaría, entortase, entorá-

re, etc. 
ENTREDECIR. Como C O N T R A D E C I R . 

E N T R E G E R I R . Como H E R I R , 

ENTRELUCIR. Como L U C I R . 

ENTREMORIR. Como M O R I R . 

ENTREOIR. Como OÍR. 
ENTREPARECERSE. Como P A R E C E R . 

ENTREPERNAR. Como A P E R N A R . 

ENTREPONER. Como P O N E R , 

ENTRETENER. Como T E N E R . 

ENTREVER. Como VER. 
ENTRISTECER. Como P A R E C E R . 

| ENTULLECER. Id. id. 
ENTUMECER. Id. id. 

i ENVANECER. Id. id. 
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E N V E J E C E R . Como P A R E C E R . • 

E N V E R D E C E R . Id. id. 
E N V E S T I R . Como V E S T I R . 

ENVILECER. Como P A R E C E R . 

E N V O L V E R . Como V O L V E R . 

ENZURDECER. Como P A R E C E R . 

E Q U I V A L E R . Como V A L E R . 

ERGUIR. Este verbo es defectivo .por-
que no se usa la primera persona del pre-
sente, pero tiene todo lo demás. 
Irguiendo, erguido. 
Yerges ó irgues, yergue ó irgue, ergui-

mos, erguís, yergue;i ó irguen. 
Erguía, erguías, etc. 
Erguí, erguíste, ir guió, erguimos, erguís-

teis, irguieron. 
Erguiré, erguirás, etc. 
Yergue ó irgue tú, yerga 6 irga él, irga-

mos nosotros, erguid vosotros, yergan 
ó irgan ellos. 

Yerga ó irga, yergas ó ir gas, y lo mismo 

las demás personas. 
Irguiera, erguir ía, ir guíese, irguiere, y lo 

mismo las demaspersouas. • 
ERRAR." Errando, errado. 
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Yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, ye-
rran. 

Erraba, errabas, etc. 
Erré, erraste, erró, etc. 
Erraré, errarás, etc. 
Yerra tú, yerre él, erremos nosotros, 

errad vosotros, yerren ellos. 
Yerre, yerres, yerre, erremos, erreis, ye-

rren. 
Errára, erraría, errase, errare, etc; 

ESCABULLIRSE. Como B U L L I R . 

ESCANDECER. Como P A R E C E R . 

ESCARMENTAR. Escarmentando, escar-
mentado. -
Escarmiento, escarmientas, escarmienta, es-

carmentamos, escarmentáis, escarmien-
tan. 

Escarmentaba, escarmentabas, etc. 
Escarmenté, escarmentaste, escarmentó 

etc. 
Escarmentaré, esearmentaráscete. 
Escarmienta tú, escarmiente -él, escar-

mentemos nosotros, escarmentad vos 
otros, escarmienten ellos. 

Escarmiente, escarmientes, escarmiente, es 
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carmentemos, escarmenteis, escarmien-
ten. 

Escarmentára, escarmentaría, escarnen-
tase, escarmentáre, y lo mismo las de-
mas personas. 

ESCARNECER. Como P A R E C E R . 

ESCLARECER. Id. id. 
ESCOCER. Escociendo, escocido. 

Escuezo, escueces, escuece, escocemos, es-
cocéis, escuecen. 

Escocía, escocías, etc. 
Escocí, escociste, escoció, etc. 
Escoceré, escocerás, etc. 
Escuece tü, escueza él, escozamos noso-

tros, escoced vosotros, escuezan ellos. * 
Escueza, escuezas, escueza, escozamos, esco-

záis, esmezan. 
Escociera, escocería, escociese, escocie-

re, etc. 
E S F O R Z A R . Como F O R Z A R . 

ESTABLECER. Como P A R E C E R . 

ESTAR. Estando, estado. 
Estoy, estás, está, estamos, estáis, es-
. tán. 

Estaba, estaba», etc. 
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Estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvis-
teis, estuvieron. 

Estaró, estarás, etc. 
Está tú, esté él, estemos nosotros, estad 

vosotros, estén ellos. 
Esté, estés, esté, estemos, esteis, estén. 
Estuviera, estaría, estuviese, estuviere, y lo 

mismo las demás personas. 
E S T A T U I R * Como H U I R . 

ESTREGAR. Estregando, estregado. 
Estriego, estriegas, estriegas, estregamos, 

estregáis, estriegan. 
Estregaba, estregabas, etc. 
Estregué, estregaste, estregó, etc. 
Estregaré, estregarás, etc. 
Estriega tú, estriegue él, estreguemos noso-

tros, estregad vosotros, estrieguen ellos, 
Estriegue, estriegues, estriegue, estreguemos, 

estregueis, estrieguen. 
Estregára, estregaría, estregase, estregáre-

etc. (1) 

(1) También se asa como regular, como en 
Jo que te estregó 
mitia de mi suegro¡ 

Había, habías, etc. 
t5 
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ESTREMECER. Como P A R E C E R . 

ESTREÑIR. Como T E Ñ I R . 

EXCLUIR. Como H U I R . 

E X P E D I R . Como P E D I R . 

EXPONER. Como P O N E R . 

EXTENDER. Como T E N D E R , 

EXTRAER. Como T R A E R . 

EXTREÑIR. Como T E Ñ I R . 

FALLECER. Como P A D E C E R ? " R 

F A V O R E C E R . I D . I D 

FENECER. Id. id. . 
FERRAR. Como S E R R A R . 

FLORECER. Como P A R E C E R . 

FLUIR. Como H U I R . 

FOLLAR. Como H O L L A R . 

FORTALECER. Como P A R E C E R . 

FORZAR. Forzando, forzado. 
Fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, forzáis, 

fuerzan. 
Forzaba, forzabas, etc. 
Forcé, forzaste, forzó, etc. 
Forzaré, forzarás, etc.-

Fuerza tú,fuerceé\, forcemos nosotros, for-
zad vosotros, fuercen ellos. 

. m u , 

Estaba, estabas, etc. 

JlífiTj 
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Fuerze, fuerces, fuerce, forcemos, forcéis, 
fuercen. ./> 

Forzara, forzaría, forzase, forzáre, etc. 
FREGAR. Fregando, fregado. 

Friego, friegas, friega, fregamos, fregáis, 
friegan. 

Fregaba, fregabas, etc. 
Fregué, fregaste, fregó, etc. 
Fregaré, fregarás, etc. 
Friega tú, friegue él, freguemos nosotros, 

fregad vosotros, frieguen ellos. 
Friegue, friegues, friegue, freguemos, fre-

gueis, friegen. 
Fregára, fregaría, fregase, fregáre, etc. 

FREIR. Friendo, freído, frito. 
Frió, fríes, frie, freimos, freís, fríen. 
Freía, freías, etc. 
Freí, freiste, frió, freimos, freisteis, frie-

ron. 
Freiré, freirás, etc. 
Frie t ú , / r í a él, friamos nosotros* freid vo-

sotros, frian ellos. 
Fría, frías, fría, friamos, friáis, frian. 
Friera, freiría, friese, friere,' y lo mismo las 

demás personas. " - ' 
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G A Ñ I R . Como P L A Ñ I R . 

GARANTIR. Este verbo es defectivo y solo 
tiene en oso lo siguiente: 

Garantimos, garantís. 
Garantía, garantías, etc. 
Garantí, garantiste, garantió, garantimos, 

garantisteis, garantieron. 
Garantiré, garantirás, etc. 
Garantid vosotros, 
Garantiría, garantiese, garautiére, y lo «nía-

mo las demás personas. 

G E M E C E R . Como P A R E C E R . 

GEMIR. Gimiendo, gemido. 
Gimo, gimes, gime, gemimos, gemis, gi-

men. 

Gemía, gemías, etc. 
Gemiré, gemirás, etc. 
Gemí, gemiste, gimió, gemimos, gemísteis, 

gimieron. 

Gime tú, gima él, gimamos nosotros, gemid 
vosotros, giman ellos. 

Gima, gimas, gima, gimamos, gimáis, gi-
man. 

.a¡;ao8itKr gamab 

Estaba, estaba», etc. 
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Gimiera, gemiría, gimiese, gimiere, y lo mis-
mo las deinas personas. 

GOBERNAR. Gobernando, gobernado. 
Gobierno, gobiernas, gobierna, gobernamos, 

gobernáis, gobiernan.' 
Gobernaba, gobernabas, etc. 
Goberné, gobernaste, gobernó, etc. 
Gobernaré, gobernarás, etc. 
Gobierna tú, gobierne él, gobernemos nos-

otros, gobernad vosotros, gobiernen ellos. 
Gobierne, gobiernes, gobierne, gobernemos, 

goberneis, gobiernen. 
Gobernára, gobernaría, gobernase, gober-

náre, etc. 

G R U I R . Como H U I R . 

G R U Ñ I R . Como P L A Ñ I R . 

GUAÑIR. Id. id. 
GUARECER. Como-PARECER. 
GUARNECER. Id . id. 
HABER. Habiendo, babido. 

Re, has, ha ó hay, hemos ó habernos, habéis, 
han ó hay. 

Había, habías, etc. 
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Hiedo, hiedes, hiede, hedemos, hedeis, Me-
Hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hu-

bieron. 

Habré, habrás, habrá,. habrémos, habréis, 
habrán. 

He t ú , haya é l , hayamos n o s o t r o s , habed 
v o s o t r o s , h a y a n e l los . 

Haya, hayas, haya, hayamos, hay ais, ha-

Hedía, hedías, etc. 
Hedí, hediste, hedió, etc. ' 
Hederé, hederás, etc. 

Hiede tú, hieda él, hedamos nosotros, he-
ded vosotros, hiedan ellos. 

Hieda, hiedas, hieda, hedamos, hedáis, hie-
dan. 

Hediera, hederia, hediese, hediere, etc. 
HELAR. Helando, helado. 

Hielo, hielas, hiela, helamos, heláis, hielan. 
Helaba, helabas, etc. 
Helé, helaste, heló, etc. 
Helaré, helarás, etc. 
Hiela tú, hiele él, helemos nosotros, helad 

vosotros, hielen ellos. 
Hiele, hieles, hiele, helemos, heleis, hielen. 
Helára, helaría, helase, heláre, etc. 

HENCHIR. Hinchi'endo, henchido. 
Hinelio, hinches, hinche, henchimos, hen-

chís, hinchen. 
Henchía, hechías, etc. 

Hubiera, habría, hubiese, hubiere, y lo mis-
mo las demás personas. 

HACER. Haciendo, hecho. 
Hago, haces, hace, etc. 
Hacía, hacías, etc. 
Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicie-

ron. 
Earé, harás, hará, haremos, haréis, harán. 
Haz tú, haga él, hagamos nosotros, haced 

vosotros, hagan ellos. 

Haga, hagas, haga, hagamos, hagais, hagan. 
Hiciera, haría, hiciese, hiciere, y lo mismo 

las demás personas. 

HEDER. Hediendo, hedido. 



Hierbo, hierbas, hierba, herbamos, herbáis, 
hierban. 

Herbaba, herbabas, etc. 
Herbé, herbaste, herbó, etc. 
Herbaré, herbarás, etc. 
Hierba tú, hierbe él, herbemos nosotros, 

herbad vosotros, hierben ellos. 
Hierbe, hierbes, hierbe, herbemos, herbeis, 

hierben. 
Herbára, herbaría, herbase, herbáre, etc* 

HERBECER. Como P A R E C E R . 

HERIR. Hiriendo, herido. 
Hiero, hieres, hiere, herimos, herís, hieren. 
Hería, herías, etc. 
Herí, heriste, hirió, herimos, heristeis, 

hirieron. 
Heriré, herirás, etc. 
Hiere tú, hiera él, hiramos nosotros, herid 

vosotros, hieran ellos. 
Hiera, hieras, hiera, hiramos, hiráis, hieran. 
Hiriera, heriría, hiriese, hiriere, y lo mismo 

las demás personas. 
HERRAR. Herrando, herrado. 

I I E R 

Henchí, henchiste, hinchió, henchimos, 
henchísteis, hinchieron. 

Henchiré, henchirás, etc. 
Hinche tú, hincha él, hinchamos nosotros, 

henchid vosotros, hinchan ellos. 
Hincha, hinchas, Mneha, hinchamos, hin-

cháis, hinchan. 
Hinchiera, henchiría, hinchiese, hinchiere, 

y lo mismo las'demas personas. 
HENDER. Heudiendo, hendido. 

Hiendo, hiendes, hiende, hendemos, hen-
déis, hienden. 

Hendía, hendí; s, etc. 
Hendí, hendiste, hendió, hendimos, hen-

disteis, hendieron. 
Hendiré, hendírás, etc. 
Hiende tú, hienda él, hendamos nosotros, 

hended vosotros, hiendan ellos. 
Hienda, hiendas, hienda, hendamos, hen-

dáis, hiendan. 
Hendiera, hendería, ' heudiese, hendiere, 

HEÑIR, Como T E Ñ I R . 

HERBAR. Herbando, ierbado, INSTITUIR. Como Hura , 
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Hierro, hierras, hierra, herramos, herráis, 
hierran. 

Herraba, herrabas, etc. 
Herré, herraste, herró, etc. 
Herraré, herrarás, etc. 
Hierra tú, hierre él, herremos nosotros, he-

rrad vosotros, hierren ellos. 
Hierre, hierres, hierre, herremos, herreis, 

hierren. 
Herrára, herraría, herrase, herráre, etc. 

HERVIR. Hirviendo, hervido. 
Hiervo, hierves, hierve, hervimos, hervís, 

hierven. 
Hervía, hervías, etc. 
Herví, herviste, hirvió, hervimos, hervis-

teis, hirvieron. 
Herviré, hervirás, etc. 
Hierve tú, hierra 6\, hirvamos nosotros, her-

vid vosotros, hiervan ellos. 
Hierva, hiervas, hierva, .hirvamos, hirváis, 

hiervan. 
Hirviera, herviría, hirviese, hirviere, y lo 

mismo las demás personas. 
HOLGAR. Holgando, holgado. 

H E Ñ I R - Como T E Ñ I R . 

H E R B A R . Herbando, herbado. 

H U I R 

Huelgo, huelgas, huelga, holgamos, holgáis, 
huelgan. 

Holgaba, holgabas, etc. 
Hglgné, holgaste, etc. 
Holgaré, holgarás, efe. 
Huelga tú, huelgue él, holguemos nosotros, 

holgad vosotros, huelguen ellos. 
Huelgue, huelgues, huelgue, holguemos, hol-

guéis, huelguen, 
Holgára, holgaría, holgase, holgáre, etc. 

HOLLAR. Hollando, hollado. 
Huello, huellas, huella, hollamos, holláis, 

Mellan. 
Hollaba, hollabas; etc. 
Hollé, hollaste, holló, etc. 
Hollaré, hollarás, etc. 
Huella tú, huelle él, hollemos nosotros, ho-

llad vosotros, huellen ellos. 
Huelle, huelles, huelle, hollemos, holléis, 

huellen, 
Hollara, hollaría, hollase, holláre, etc. 

HUIR. Huyendo, huido. 
Huyo, huyes, huye, huimos, huis, huyen. 
Huía, huías, etc. 

9 
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I N S T I T U I R . Como H U I R . 
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Huí, huíste, huyó, huimos, huísteis, huye-
ron. 

Huiré, huirás, etc. 
Huye tú, huya él, huyamos nosotros, huid 

vosotros, huyan ellos. 
Huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, hu-

yan. 
Huyera, huiría, huyese, huyere, y lo mismo 

las demás personas. 
HUMEDECER. Como P A R E C E R . 

I M B U I R . Como H U I R . 

I M P E D I R . Como P E D I R . 

I M P O N E R . Como P O N E R . 

IMPROBAR. Como PROBAR. 
INCENSAR. Incensando, incensado. 

Incienso, inciensas, inciensa, incensamos, 
incensáis, inciensan. 

Incensaba,incensabas, etc. 
Incensé, incensaste, incensó, etc. 
Incensaré, incensarás, etc. 
Inciensa tú, inciense él, incensemos nosotros, 

incensad vosotros, inciensen ellos. 
Inciense, incienses, inciense, incensemos, in-

censéis, inciensen. 

H E Ñ I R - Como T E Ñ I R . 
H E R B A R . Herbando, Herbado. 

Incensára, incensaría, incensase, incensá-
is, etc. 

INCLUIR. Como H U I R . 

INDISPONER, Corno P O N E R . 

INDUCIR. Como A D U C I R . 

INFERIR. Como H E R I R . 

INFERNAR, Como A P E R N A R . 

INFLUIR. Como H U I R . 

INGERIR. Ingiriendo, ingerido, ingerto. 
Ingiero, ingieres, ingiere, ingerimos, inge-

rís, ingieren. . 
Ingería, ingerías, etc. 
Ingerí, ingeriste, ingirió, ingerimos, inge-

risteis, ingirieron. 
Ingeriré, ingerirás, etc. 
Ingiere tú, ingiera él, ingiramos nosotros, 

ingerid vosotros, ingieran ellos. 
Ingiera, ingieras, ingiera, ingiramos, ingi-

ráis, ingieran. 
Ingiera, ingeriría, ingiriese, ingiriere, y lo 

mismo las demás personas. 
I N H E S T A R . Como XATESTAR. 

I N Q U I R I R . Como A D Q U I R I R . 

I N S E G U I R . Como S E G U I R . 

I N S T I T U I R . Como H U I R . 

L L O 
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INSTRUIR. Como H U I R . 

INTERDECIR. Como C O N T R A D E C I R 

INTERPONER. Como P O N E R . 

INTERVENIR, Como V E N I R . 

INTRODUCIR. Como A D U C I R . 

INVERNAR. Invernando, invernado. 
Invierno, inviernas, invierna, invernamos, 

invernáis, inviernan. 
Invernaba, invernabas, etc. 
Inverné, invernaste, invernó, etc. 
Invernaré, invernarás, etc. 
Invierna tú, invierne él, invernemos nos-

otros, invernad vosotros, inviernen ellos. 
Invierne, inviernes, invierne, invernemos, 

invernéis, inviernen, 
Invernára, invernaría, invernase, inver-

nare, etc. 
I N V E R T I R . Como A D V E R T I R . • 

I N V E S T I R . Como V E S T I R . 

IR. Yendo, ido. 
Voy, vas, va, vamos, vais, van. 
Iba, ibas, etc. 
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Vé tú, vaya él, vayamos nosotros, id vos-
otros, vayan ellos. 

Vaya, vayas, vaya, vayamos, vayais, vayan. 
Fuera, iría, fuese, fuere, y lo mismo las de-

más personas. 
JAMERDAR. Jamerdando, jamerdado. 

Jamierdo, jamierdas, jamierda, jamerda-
mos, jamerdais, jamierdan. 

Jamerdaba, jamerdabas, etc. 
Jamerdé, jamerdaste, jamerdó, etc. . 
Jamerdaré, jamerdarás, etc. 
Jamierda tú, jamierde él, jamerdemos nos-

otros, jamerdad vosotros ,jamierden ellos. 
Jamierde, jamierdes, jamierde, jamerde-

mos, jamerdeis, jamierden. 
Jamerdára, jamerdaría, jamerdase, jamer-

dáre, etc. 

J IMENZAR. Como COMENZAR. 

JUGAR. Jugando, jugado. 
Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, jue-

gan. 
Jugaba, jugabas, etc. 
Jugué, jugaste, jugó, etc. 
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Jugaré, jugarás, etc. 
Juega tú, juegue él, juguemos nosotros, ju-

gad vosotros, .jueguen ellos. 
Juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, 

jueguen. 
Jugara, jugaría, jugase, jugáre, etc. 

L A N G U I D E C E R . Como P A R E C E R . 

LIQUEFACER. Liquefaciendo, liquefacto. 
Liquefago, liquefaces, liqueface, etc. 
Liquefacía, liquefacías, etc. 
Liquefice, liqueficiste, liquefizo, liqueficimos, 

liqueficisteis, liqueficieron. 
Liquefaré, liquefarás, etc. 
Liquefaz tú, liquefaga él, liquefagamos noso -

tros, liquefaced vosotros, liquefagan 
ellos. 

Liquefaga, liquefagas, etc. 
Liqueficiera, liquefaría, liqueficiese, lique-

ficiere, y .lo mismo las demás personas. 
LOBREGUECER. Como P A R E C E R . 

LUCIR. Luciendo, lucido. 
Luzco, luces, luce, etc. 
Lucía, lucías, etc. 
Lucí, luciste, lució etc., 

MUJKKCER. Como P A R E C E R . 

MERENDAR. Merendando, merendado. 

i . & 
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Luciré, lucirás, etc. 

Luce tú, luzca él, luzcamos nosotros, lu-
cid vosotros, luzcan ellos. 

Luzca, luzcas, luzca, luzcamos, luzcáis, luz-
can. 

Luciera, luciría, luciese, luciere, etc. 

LUIR. Eu el sentido de redimir censos es 
regular y se conjugaluo, lúes; pero cuan-
do significa rozar es irregular y se con-
juga como H U I R . 

LLOVER. Este verbo es unipersonal y só-
lo se usa en las personas y tiempos si-
guientes: (1) 

Lloviendo, llovido. 
Llueve, llueven, llovía, llovían, llovió, llo-

vieron, lloverá, lloverán, llueva, lluevan, 
lloviera, llovieran, llovería, lloverían, 
lloviese, lloviesen, lloviere, llovieren. 

(1) Cervantes, sin embargo, dice yo Uoveré, aunque pone estai 
palabras en boca de un loco. Solo así puede admitirse. 



MALDECIR. Maldiciendo, maldecido,mal-
dito. 

Maldigo, maldices, maldice, maldecimos, 
maldecís, maldicen. 

Maldecía, maldecías, maldecía, etc. 
Maldije, maldijiste, maldijo, maldijimos, 

maldijisteis, maldijeron. 
Maldeciré, maldiré, (1) maldecirás, maldi-

ras, maldecirá, maldirá, maldecirémos, 
maldirémos, maldeciréis, maldiréis, mal-
decirán, maldirán. 

Maldice tú; maldiga él, maldigamos nos-
otros, maldecid vosotros, maldigan ellos. 

Maldiga, maldigas; maldiga, etc. 
Maldijera, maldeciría, pialdirta, maldijese, 

maldijere, y lo mismo las demás personas. 
M A L H E R I R . Como H E R I R . 

M A L T R A E R . Como T R A E R . 

| i | Fr. Luis de Granada en su Guia de pecadores, y Bartolomé 
de Torres Naharro en su comedia Tinglaría, usan el futuro mal-
airé, maldirás. 
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MANCORNAR. Como DESCORNAR. 
- MANIFESTAR. Manifestando, manifesta-

do, manifiesto» 
Manifiesto, manifiestas, manifiesta, mani-

festamos, manifestáis, manifiestan. 
Manifestaba, manifestabas, etc. 
Manifestó manifestaste, manifestó, etc. 
Manifestaré, manifestarás, etc. 
Manifiesta tú, manifieste él, manifestemos 

nosotros, manifestad vosotros, manifies-
ten ellos. 

Manifieste, manifiestes, manifieste, manifes-
temos, manifestéis, manifiesten. 

Manifestara, manifestaría, manifestase, ma-
nifestáre, etc. 

MANIR. Este verbo es defectivo y no tiene 
en uso mas que lo siguiente: 

Manimos, manís. 
Manía, manías, etc. 
Maní, maniste, manió, etc. 
Maniré, manirás, etc. 
Manid vosotros. 
Maniera, maniría, maniese, maniere, etc. 

M A N T E N E R . " Como T E N E R . 

MEDIR. Midiendo, medido. 

MüiíKUER. Como P A R E C E R . 

MERENDAR. Merendando, merendado. 
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Mido, mides, mide, medimos, medís, miden. 
Medía, medías, etc. 

% 

Medí, mediste, midió, .medimos, medís-
teis, midieron. 

Mediré, medirás, etc. 
Mide til, mida él, midamos nosotros, medid 

vosotros, midan ellos. 
Mida, midas, mida, midamos, midáis, mi-

dan. 
Midiera, mediría, midiese, midiere,y lo mis-

mo las demás personas. 
MELAE. Melando, melado. 

Mielo, mielas, miela, melamos, meláis, mie-
lan. 

Melaba, melabas, etc. 
Melé, melaste, meló," etc.. 
Melaré, melarás, etc. 
Miela-tú, miele él, melemos nosotros, me-
. lad vosotros, mielen ellos. 

Miele, mieles, miele, melemos, meleis, mie-
len, 

Melára, melaría, melase, meláre, etc, 
MENTAR. Mentando, mentado. 
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Miento, mientas, mienta, mentamos, men-
táis, mientan. 

Mentaba, mentabas, etc. 
Menté, mentaste, mentó, etc. 
Mentaré, mentarás, etc. 
Mienta tú, miente él, mentemos nosotros, 

mentad vosotros, mienten ellos. 
Miente, mientes, miente, mentemos, menteis, 

mienten. 
Mentára, mentaría, mentase, mentáre, etc. 

MENTIR. Mintiendo, mentido. 
Miento, mientes, miente, mentimos, mentís, 

mienten. 
Mentía, mentías, etc. 
Mentí, mentiste, mintió, mentimos, mentis-

teis, mintieron. 
. Mentiré, mentirás, etc. 

Miente tú, mienta él, mintamos nosotros, 
mentid vosotros, mientan ellos. 

Mienta, mientas, mienta, mintamos, mintáis, 
mientan. 

Mintiera, mentiría, mintiese, mintiere, j lo 
mismo las demás personas. 

MERECER. Como P A B E C E K . 

MERENDAR. Mereudaudo, merendado. 
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Meriendo, meriendas, merienda, merenda-
mos, merendáis, meriendan. 

Merendaba, merendabas, etc. 
Merendé, merendaste, etc. 
Merendaré, merendarás, etc. 
Merienda tú, meriende él, merendemos nos-

otros, merendad vosotros, merienden 
ellos. 

Meriende,meriendes, meriende, merendemos, 
merendeis, merienden. 

Merendára, merendaría, merendase, me-
rendáre, etc. 

M O B L A R . Como A M O B L A R . 

M O H E C E R . Gomo P A R E C E R . 

MOLER. Moliendo, molido. 
Muelo, mueles, muele, molemos, moléis, 

muelen. 
Molía, molías, etc. 
Molí, moliste, molió, etc. 
Moleré, molerás, etc. 
Muele tú, muela él, molamos nosotros, mo-

led vosotros, muelan ellos. 
Muela, muelas, muela, molamos, moláis, 

muelan. 
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Moliera, molería, moliese, moliere, etc. 
MORDER. Mordiendo, mordido, 

Muerdo, muerdes, muerde, mordemos, mor-
déis, muerden. 

Mordía, mordías, etc. 
Mordí, mordiste-, mordió, etc. 
Morderé, morderás, etc. 
Muerde tú, muerda él, mordamos nosotros, 

morded vosotros, muerdan ellos. 
Muerda, muerdas, muerda, mordamos, mor-

dáis, muerdan. 
Mordiera, mordería, mordiese, mordiere, 

etc. 
MORIR. Muriendo, muerta. 

Muero, mueres, muere, morimos, moris, mue-
ren. 

Moría, morías, etc. 
Morí, moriste, murió, morimos, moristeis, 

murieron. 
Moriré, morirás, etc. 
Muere tú, muera él, muramos nosotros, mo-

rid vosotros, mueran ellos. 
Muera, mueras, ¡mera, muramos, muráis, 

•»«era». 
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Muriera, moriría, muriese, muriere, y lo 
mismo las demás personas. 

MOSTRAR. Mostrando, mostrado. 
Muestro, muestras, muestra, mostramos, 

mostráis, muestran. 
Mostraba, mostrabas, etc. 
Mostré, mostraste, etc. 
Mostraré, mostrarás, etc. 
Muestra tú, muestre él, mostremos nosotros, 

mostrad vosotros, muestren ellos. 
Muestre, muestres, muestre, mostremos, mos-

tréis, muestren. 

Mostrára, mostraría, mostrase, mostráre, 
etc. 

MOVER. Moviendo, movido. 
Muevo, mueves, mueve, movemos, movéis, 

mueven. 
Movia, movías, etc. 
Moví, moviste, movió, etc. 
Moveré, moverás, etc. 
Mueve tú, mueva él, movamos nosotros, 

moved vosotros, muevan ellos. 
Mueva, muevas, mueva, movamos, mováis, 

muevan. 
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MUIR. Como HUIR. 
MULLIR. Como BULLIR. 
MUÑIR. Como PLAÑIR. 
NACER. Naciendo, nacido. Algunos gramá-

ticos lo consideran defectivo negándo-
le el imperativo, y otros hasta la primera 
persona del presente nazco; pero D. Nica-
cio Alvarez de Cienfuegos dice: Rosas, 
naced, y no hay inconveniente en usarlo 
en todos sus tiempos y personas como si-
gue: 
Nazco, naces, nace, etc. 
Nacía, nacías, etc. 
Nací, naciste, nació, etc. 
Naceré, nacerás, etc. 
Nace tú, nazca él, nazcamos nosotros, naced 

vosotros, nazcan ellos. 
Nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcais, 

nazcan. 
Naciera, nacería, naciese, naciere, etc. 

NEGAR. Negando, negado. 
Niego, niegas, niega, negamos, negáis, nie-

gan. 
Negaba, negabas, etc. 
Negué, negaste, negó, etc. 

j. ^w. v, ¡jvwi no, jjvui u, jjvureinux, jioureis,po-
drán. 



Negaré, negarás, etc. 
Niega tú, niegue él, neguemos nosotros, ne-

gad vosotros, nieguen ellos. 
Niegue, niegues, niegue, neguemos, negueis, 

nieguen. 
Negára, negaría, negase, negáre, etc. 

NEGRECER. Como P A R E C E R . 

NEVAR. Este verbo es unipersonal y no se 
usa más que como sigue: 

Nevando, nevado. 
Nieva, nevaba, nevó, nevará, nieve, nevára, 

nevaría, nevase, neváre. 
OBEDECER. Como P A R E C E R . 

OBSCURECER. Id. id. 
OBSTRUIR. Como H U I R . 

OBTENER. Como T E N E R . 

OFRECER. Como P A R E C E R . 

OIR. Oyendo, oído. 
Oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen. 
Oía, oías, etc. 
Oí, oíste, oyó, oímos, oísteis, oyeron. 
Oiré, oirás, etc. 
Oye tú, oiga él, oigamos nosotros, oíd vos-

otros, oigan ellos. 
Oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 

P A R 
Oyera, oiría, oyese, oyere, y lo mismo las 

demás personas. 
OLER. Oliendo, olido. 

Huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen. 
Olía, olías, etc. 
Olí, oliste, olió, etc. 
Oleré, olerás, etc. 

Huele tú, huela él, olamos nosotros, oled 
vosotros, huelan ellos. 

Huela, huelas, huela, olamos, oláis, hue-
lan. 

Oliera, olería, oliese, oliere, etc. 
OPONER. Como P O N E R . 

ORINECER. Como P A R E C E R . 

OSCURECER. Id. id. 
PACER. Como N A C E R . Muchos gramáti-

cos lo consideran como defectivo, por 110 
ser propio que una persona diga pazco; 
pero como en las fábulas se hace aparecer 
que los animales hablan, no hay ningún 
inconveniente en que un animal cualquie-
ra diga: yo pazco 6 pacemos. 

PADECER. Como P A R E C E R . 

PALIDECER. Id. id. 
PARECER. Pareciendo, parecido. 

' "w. ¡jviuo, jjvu,i u, ¡juuranos,pourew,po-
drán. 



Parezcof pareces, parece, etc. 
Parecía, parecías, etc. 
Parecí, pareciste, pareció, etc. 
Pareceré, parecerás, etc. 
Parece tú, parezcaé\, parezcamos nosotros, 

pareced vosotros, parezcan ellos. 
Parezca, parezcas, parezca, parezcamos, pa-

rezcáisparezcan. 
Pareciera, parecería, pareciese, pareciere, 

etc. 
PEDIR. Pidiendo, pedido. 

Pido, pides, pide, pedímos, pedís, piden. 
Pedia, pedías, etc. 
Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pi-

dieron. 
Pediré, pedirás, etc. 
Pide tü, pida él, pidamos nosotros, pedid 

vosotros, pidan ellos. 
Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan. 
Pidiera, pediría, pidiese, pidiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
PENSAR. Pensando, pensado. 

Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, 
piensan. 
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Pensaba, pensabas, etc. 
Pensé, pensaste, pensó, etc. 
Pensaré, pensarás, etc. 
Piensa tú, piense él, pensemos nosotros, 

pensad vosotros, piensen ellos. 
Piense, pienses,piense, pensemos, penseis, 

piensen, 
Pensára, pensaría, pensase, pensáre, etc. 

PERDER. Perdiendo, perdido. 
Pierde, pierdes, pierde, perdemos, perdeis, 

pierden. 
Perdía, perdías, etc. 
Perdí, perdiste, perdió, etc. 
Perderé, perderás, etc. 
Pierde tú, pierda él, perdamos nosotros, 

perded vosotros, pierdan ellos. 
Pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdáis, 

pierdan. 
Perdiera, perdería, perdiese, perdiere, etc. 

PERECER. Como P A B E C E B . 

PERMANECER. Como P A B E C E B . 

PERNIQUEBRAR. Como Q U E B R A R . 

PERSEGUIR. Como S E G U I B . 

PERTENECER. Como P A B E C E B . 

j. vw.i/, p « í uà, puuru, poaremos, poareis,po-
drán. 



PERVERTIR. Como A D V E R T I R . 

PIMPOLLECER. Como P A R E C E R . 

PLACER. Este verbo es unipersonal y de-
fectivo y no tiene en uso mas que lo s i -
guiente: 
Place, placía, plugo, placerá, plazca, plega 

óplegue, pluguiera, pluguiese, pluguiere. 
PLAÑIR. Plañendo, plañido. 

Plaño, plañes, etc. 
Plañía, plañías, etc. 
Plañí, plañíste,plañó, plañimos, plañísteis, 

plañeron. 
Plañiré, plañirás, etc. 
Plañe tú, plaña él, etc. 
Plaña, plañas, etc. 
Plañera, fuñiría, plañese, plañere, y lo mis-

mo las demás personas. 
PLASTECER. Como P A R E C E R , 

PLEGAR. Plegando, plegado. 
Pliego, pliegas, pliega, plegamos, plegáis, 

pliegan. . 
Plegaba, plegabas, etc. 
Plegué, plegaste, plegó, etc. 
Plegaré, plegarás, etc. 
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Pliega tú, pliegue él, pleguemos nosotros, 
plegad vosotros, plieguen ellos. 

Pliegus, pliegues, pliegue, pleguemos, ple-
guéis, plieguen, 

Plegára, plegaría, plegase, plegáre, etc. 
POBLAR. Poblando, poblado. 

Pueblo, pueblas, puebla, poblamos, pobláis, 
pueblan. 

Poblaba, poblabas, etc. - • . 
Poblé, poblaste, pobló, etc. 
Poblaré, poblarás, etc. 
Puebla tú, pueble él, poblemos nosotros, po-

blad vosotros, pueblen ellos. 
Pueble, puebles, pueble, poblemos, pobléis, 

pueblen. 
Poblára, poblaría, poblase, pobláre, etc. 

PODER. Pudiendo, podido. 
Puedo, puedesx puede, podemos, podéis, 

pueden. 
Podía, podías, etc. 
Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pu-

dieron. 
Podré, podrás, podrá, podré)nos, podréis,po-

drán. 



P O D 

Puede tú ,pueda él, podamos nosotros, po-
ded vosotros, puedan ellos. 

Pueda, puedas, pueda, podamos, podáis, 
puedan. 

Pudiera, podría, pudiese, pudiere, y lo mis-
mo las demás personas. 

P O D R E C E R . Como P A R E C E R . 

PODRIR ó PUDRIR. 
Pudriendo, podrido. 
Pudro, pudres, pudre, pudrimos y podri-

mos, pudris y podrís, pudren. 
Pudría y podría, pudrías y podrías, y lo 

mismo las demás personas. 
Pudrí y podrí, pudriste y podriste, pudrió, 

pudrimos y podrimos, pudristeis y po-
dristeis, pudrieron. 

Pudriré y podriré, pudrirás y podrirás, y 
lo mismo las demás personas. 

Pudre tú, pudra él, pudramos nosotros, po-
drid y pudrid vosotros, pudran ellos. 

Pudra, pudras, pudra, pudramos, pudráis, 
pudran. 
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PONER. Poniendo, puesto. 
Pongo, pones, pone, etc. 
Ponía, ponías, etc. 
Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pu-

sieron. 
Pondré, pondrás, etc. 
Pon tú, ponga él, pongamos nosotros, poned 

vosotros, pongan ellos. 
Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, 

pongan. 
Pusiera, pondría, pusiese,pusiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
P O S P O N E R . Como P O N E R . -

P R E C O N O C E R Como C O N O C E R . 

PREDECIR. Prediciendo, predicho. 
Predigo, predices,predice, predecimos, pre-

decís, predicen. 

Predecía, predecías, etc. 
Predije, predijiste, predijo, predijimos,pre-

dijisteis, predijeron. 
Prediré, predirás, predirà, predirémos, pre-

dir éis,predir án. 
Predice tú, prediga él,predigamos nosotros, 

predecid vosotros, predigan ellos. 
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Prediga, predigas, prediga, predigamos, pre-
digáis, predigan. 

Predijera, prediría,predijese, predijere, y lo 
mismo las demás personas. 

P R E D I S P O N E R . Como P O N E R . 

P R E F E R I R . Prefiriendo, preferido. 
Prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, pre-

ferís, prefieren. 
Prefería, preferías, etc. 
Preferí, preferiste,prefirió, preferimos, pre-

feristeis, prefirieron. 

Preteriré, preferirás, etc. 
Prefiere tú,prefiera él, prefiramos nosotros, 

preferid vosotros, prefieran ellos. 
Prefiera, prefieras,prefiera, prefiramos, pre-

firáis, prefieran. 
Prefiriera, preferiría, prefiriese, prefiriere, 

y lo mismo las demás personas. 

P R E LUCIR. Como L U C I R , 

P R E M O R I R . Como M O R I R . 

PREPONER. Como P O N E R . 

P R E S E N T I R . Como S E N T I R . 

PRESUPONER. Como P O N E R . 
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PRETERIR. Este verbo es defectivo y solo 
tiene uso en el infinitivo dicho, en el ge-
rundio pretiriendo y en el participio prete-
rido. 

P R E V A L E C E R . Como P A R E C E R . 

P R E V A L E R . Como V A L E R . 

P R E V E N I R . Como V E N I R . 

PREVER. Previendo, previsto. 
Preveo, prevés, prevé, prevemos, preveis, 

preven. 

Previa j preveía, previas y preveías, y lo 
mismo las demás personas. 

Previ, previste, previo, previmos, previs-
teis, previeron. 

Preveré, preverás, etc. 
Prevé tú, prevea él, preveamos nosotros, 

preved vosotros, prevean ellos. 
Prevea, preveas, prevea, preveamos, pre-

veáis, prevean. 
Previera, prevería, previese, previere, y lo 

mismo las demás personas. 
PROBAR. Probando, probado. 

Pruebo, pruebas, prueba, probamos, pro-
báis, prueban. 

Probaba, probabas, eto, -

™w> recuesta, recostamos, 
recostáis, recuestan. 



Probé, probaste, probó, etc. 
Probaré, probarás, etc. 
Prueba tú, pruebe él, probemos nosotros, 

probad vosotros, prueben ellos. 
Pruebe, pruebes, pruebe, probemos, pro-

béis, prueben. 
Probára, probaría, probase, probáre, etc. 

PRODUCIR. Como A D U C I R . 

PROFERIR. Como H E R I R . 

PROMOVER. Como M O V E R . 

PROPONER. Como P O N E R . 

PROSEGUIR. Como S E G U I R . 

PROSTITUIR. Como H U I R . 

PROVENIR. Como V E N I R . 

PUDRIR. Véase P O D R I R . 

QUEBRAR. Quebrando, quebrado. 
Quiebro, quiebras, quiebra, quebramos, que-

bráis, quiebran. 
Quebraba, quebrabas, etc. 
Quebré, quebraste, quebró, etc. 
Quebraré, quebrarás, etc. 
Quiebra tü, quiebre él, quebremos nosotros, 

quebrad vosotros, quiebren ellos. 
Quiebre, quiebres, quiebre, quebremos, que-

bréis, quiebren. 
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Quebrára, quebraría, quebrase, quebráre, 
etc. 

QUERER. Queriendo, querido. 
Quiero, quieres, quiere, queremos, quereis, 

quieren. 
Quería, querías, etc. 
Quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, 

quisieron, 
Querré, querrás, querrá, querremos, que-

rréis, querrán. 
Quiere tú, quiera él, queramos nosotros, 

quered vosotros, quieran ellos. 
Quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, 

quieran. 
Quisiera, querría, quisiese, quisiere, y lo 

mismo las demás personas. 
RAER. Este verbo es defectivo aunque son 

pocas las personas que le faltan. Se con-
jnga así: 

Rayendo, raido. 
Rao, raes, rae, raemos, raéis, raen. 
Raía, raías, raía, raíamos, raíais, raían. 
Raí, raíste, rayó, raímos, raísteis^ rayeron. 
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— — , , ovarías, recuesta, recostamos 
recostáis, recuestan. 
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Raeré, raerás, raerá, reerémos, raeréis, rae-

rán. 
Rae tú, raed vosotros. 
Rayera, raería, rayese, rayere, y lo mismo 

las demás personas. 
RAREFACER. Este verbo apéuas tiene uso 

fuera del gerundio rarefaciendo, y del par-
ticipio rarefacto. Por lo demás se conjuga 
como SATISFACER. 

R E AGRADECER. Como P A R E C E R . 

REAPARECER. Id. id. 
REAPRETAR. Como A P R E T A R . 

REAVENTAR. Como A L E N T A R . 

REBENDECIR. Como B E N D E C I R . 

REBLANDECER. Como P A R E C E R . 

REBULLIRSE. Como B U L L I R . 

RECAER. Como C A E R . 

RECALENTAR. Como A L E N T A R . 

RECEÑIR. Como T E Ñ I R . 

RECLUIR. Como H U I R . 

RECOCER. Como C O C E R . 

RECOLAR. Como V O L A R . 

RECOLEGIR. Como E L E G I R . 

RECOMENDAR. Recomendando, recomen-
dado. 

P R E S E N T I R . Como S E N T I R . 

P R E S U P O N E R . Como P O N E R . 

R E C 

Recomiendo, recomiendas, recomienda, reco-
mendamos, recomendáis, recomiendan. 

Recomendaba, recomendabas, etc. 
Recomendé, recomendaste, etc. 
Recomendaré, recomendarás, etc. 
Recomienda tú, recomiende él, recomende-

mos nosotros, recomendad vosótros re-
comienden ellos. 

Recomiende, recomiendes, recomiende, reco-
mendemos, recomendeis, recomienden. 

Recomcndára, recomendaría, recomendase 
recomendáre, etc. ' 

RECOMPONER. Como P O N E R . 

RECONDUCIR, Como A D U C I R 

RECONOCER. Como CONOCER! 

RECONSTRUIR. Como H U I R . 

RECONTAR. Como C O N T A R 

RECONVALECER. Como P A R E C E R 

RECONVENIR. Como V E N I R 

RECORDAR. Como A C O R D A R 

RECOSTAR. Recostando, recostado. 

Recuesto, recuestes, recuesta, recostamos, 
recostáis, recuesten. 
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Recostaba, recostabas, etc. 
Recosté, recostaste, recostó, etc. 
Recostaré, recostarás, etc, 
Recuesta tú, recueste él, recostemos noso-

tros, recostad vosotros, recuesten ellos. 
Recueste, recuestes, recueste, recostemos, re-

costéis, recuesten. 
Recostara, recostaría, recostase, recostare, 

etc. 
R E C R E C E R . Como P A R E C E R . 

R E C R U D E C E R . Como P A R E C E R . 

R E D A R G Ü I R . Como H u r a . 
R E D O L E R . Como M O L E R . 

REDUCIR. Como A D U C I R . 

R E E L E G I R - Como E L E G I R . 

R E E N C O M E N D A R . Como R E C O M E N D A R . 

R E F E R I R - Como H E R I R . 

R E F L O R E C E R . Como P A R E C E R . 

R E F L U I R - Como H U I R . 

. R E F O R Z A R . Como F O R Z A R . 

R E F R E G A R . Como F R E G A R . 

R E F R E I R . Como F R E Í R . 

R E G A S I R . Como P L A Ñ I R . 

119 

R E M 

117 

R E G 

R E G A R . Regando, regado. 
Riego, riegas, riega, regamos, regáis, rie-

gan. 
Regaba, regabas, etc. 
Regué, regaste, regó, etc. 
Regaré, regarás, etc. 
Riega tú, riegue él, reguemos nosotros, re-

gad vosotros, rieguen ellos. 
Riegue, riegues, riegue, reguemos, regueis, 

rieguen. 
Regára, regaría, regase, regáre, etc. 

REGIR. Rigiendo, regido. 
Rijo, riges, rige, regimos, regís, rigen. 
Regía, regías, etc. 
Regí, registe, rigió, regimos, registeis, ri-

gieron. 
Regiré, regirás, etc. 
Rige tú, rija él, rijamos nosotros, regid vos-

otros, rijan ellos. 
Rija, rijas, rija, rijamos, rijáis, rijan. 
Rigiera, regiría, rigiese, rigiere, y lo mismo 

las demás personas. 
R E G O L D A R . Regoldando, regoldado. 

Regüeldo, regüeldas, regüelda, regoldamos, 
regoldáis, regüeldan. 
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Regoldaba, regoldabas, etc. 
Regoldé, regoldaste, regoldó, etc. 
Regoldaré, regoldarás, etc. 
Regüelda tú, regüelde él, regoldemos nos-

otros, regoldad vosotros, regüelden ellos. 
Regüelde, regüeldes, regüelde, regoldemos, 

regoldéis, regüelden, 
Regoldára, regoldaría, regoldase, regoldá-

re, etc. 

REGRUÑIR. Como P L A Ñ I R . 

REHACER. Como H A C E R . 

REHENCHIR. Como H E N C H I R . 

REHERIR . Como H E R I R . 

REHERRAR. Como H E R R A R . 

REHERVIR. Como H E R V I R . 

REHOLLAR. Como H O L L A R . 

REHUIR. Como H U I R . 

REHUMEDECER. Como P A R E C E R . 

REIR. Riendo, reido. 
Rio, ries, rie, reimos, reis, ríen. 
Reía, reías, etc. 

líesoiviera, resolvería, resolviese, resolvie-
re, etc. 
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Rie tú, ría él, riamos nosotros, reid vos-
otros, rian ellos. 

Rio, rias, ría, riamos, riáis, rian. 
Riera, reiría, riese, riere, y lo mismo las 

demás persona.«. 
REJUVENECER. Como P A R E C E R . 

RELENTECER. Id. Id. 
R E L U C I R . Como L U C I R . 

RELLENTECER. Como P A R E C E R . 

REMALDECIR. Como M A L D E C I R . 

REMANECER. Como P A R E C E R . 

R E M E D I R . Como M E D I R . 

REMENDAR. Remendaudo, remendado. 
Remiendo, remiendas, remienda, remenda-

mos, remendáis, remiendan. 
Remendaba, remendabas, etc. 
Remendé, remendaste, etc. 
Remendaré, remendarás, etc. 
Remienda tú, remiende él, remendemos 

nosotros, remendad vosotros, remienden 
ellos. 

Remiende, remiendes, remiende, remende-
mos, remendeis, remienden. 

Remendára, remendaría, remendase, re-
mendáre, etc. 



R E M E N T I R . Como M E N T I R . 

R E M O L E R . Como M O L E R . 

R E M O R D E R . Como M O E D E B 

R E M O V E R . Como M O V E R 

REMULLIR. Como BÜLLIE 
RENACER Como N A C E R . 

RENDIR. Rindiendo, rendido. 

Rindo, rindes, rinde, rendimos, rendís, rin-
• den. ' 
Rendía, rendías, etc. 

Rendí, rendiste, rindió, rendímos, rendís-
teis, rindieron. 

Rendiré, rendirás, etc. 
Rinde tú, rinda él, rindamos nosotros, ren-

did vosotros, rindan ellos. 
Rinda, rindas, rinda, rindamos, rindáis, 

rindan. 
Rindiera, rendiría, rindiese, rindiere, y I0 

mismo las demás persouas. 
RENEGAR. Como N E G A R . 

RENOVAR. Renovando, renovado. 
Renuevo, renuevas, renueva, renovamos, 

renováis, renuevan. 
Renovaba, renovabas, etc. 
Renové, renovaste, renovó, etc. 
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Renovaré, renovarás, etc. 
Renueva tú, renueve él, renovemos nosotros, 

renovad vosotros, renueven ellos. 
Renueve, renueves, renueve, renovemos, re-

novéis, renueven. 
Renovára, renovaría, renovase, renováre, 

etc. 
REK'IR. Riñendo, reñido. 

Riño, riñes, riñe, reñimos, reñís, riñen. 
Reñía, reñías, etc. 
Reííí, reñiste, riñó, reñimos, reñísteis, ri-

ñeron. 
Reñiré, reñirás, etc. 
Riñe tú, riña él, riñamos nosotros, reñid 

vosotros, riñan ellos. 
Riña, riñas, riña, riñamos, riñáis, riñan. 
Riñera, reñiría, riñese, riñere, y lo mismo 

las demás personas. 
REPACER. Como N A C E R . 

R E P A D E C E R . Como P A R E C E R . 

R E P E D I R , Como P E D I R . 

R E P E N S A R . Como P E N S A R . 

R E P E T I R . Repitiendo, repetido. 
Repito, repites, repite, repetimos, repetís, 

repiten. 

Resolviera, resolvería, resolviese, resolvie-
re, etc. 
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Repetía, repetías, etc. 
Repetí, repetiste, repitió, repetimos, repe-

tísteis, repitieron. 
Repetiré, repetirás, etc. 
Repite tú, repita é 1, repitamos nosotros, re-

petid vosotros, repitan ellos. 
Repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, 

repitan. 
Repitiera, repetiría, repitiese, repitiere, y lo 

mismo las demás personas. 
R E P L E G A R . Como P L E G A R , 

R E P O B L A R . Como P O B L A R . 

REPODRIR. Como P O D R I R . 

R E P O N E R . Como P O N E R . 

REPROBAR. Como P R O B A R . 

REPRODUCIR. Como A D U C I R , 

R E P U D R I R . Como P O D R I R . 

R E Q U E B R A R . Como Q U E B R A R . 

R E Q U E R E R . Como Q U E R E R . 

REQUERIR. Requiriendo, requerido. 
Requiero, requieres, requiere, requerimos, 

requerís, requieren. 
Requería, requerías, etc. 
Requerí, requeriste, requirió, requerimos, 

requeristeis, requirieron. 

Reí, reiste, rió, reimos, reisteis, rieron. 
Reiré, reirás, etc. 
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Requeriré, requerirás, etc. 
Requiere tú, requiera él, requiramos nos-

otros, requerid vosotros, requieran ellos. 
Requiera, requieras, requiera, requiramos, 

requiráis, requieran. 
Requiriera, requeriría, requiriese, requirie-

re, y lo mismo las demás personas. 
RESABER. Como S A B E R . 

RESALIR. Como S A L I R . 

RESEGAR. Como N E G A R . 

RESEMBRAR. Como S E M B R A R , 

RESENTIR. Como S E N T I R . 

RESOLVER. Resolviendo, resuelto. 

Resuelvo, resuelves, resuelve, resolvemos, 
resol veis, resuelven, 

Resolvía, resolvías, etc. 
Resolví, resolviste, resolvió, etc. 
Resolveré, resolverás, etc. 
Resuelve tú, resuelva él, resolvamos nos-

otros, resolved vosotros, resuelvan ellos. 
Resuelva, resuelvas, resuelva, resolvamos, 

resolváis, resuelvan. 
Resolviera, resolvería, resolviese, resolvie-

re, etc. 
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RESOLLAR. Resollando, resollado. 
Resuello, resuellas, resuella, resollamos, re-

solláis, resuellan. 
Resollaba, resollabas, etc. 
Resollé, resollaste, resolló, etc. 
Resollaré, resollarás, etc. 
Resuella tú, resuelle él, rosellemos nosotros, 

resollad vosotros, resuellen ellos. 
Resuelle, resuelles, resuelle, resollemos, re-

solléis, resuellen. 
Resollára, resollaría, resollase, resolláre, 

etc. 
RESONAR. Como S O N A R . 

RESPLANDECER. Como P A R E C E R . 

RESQUEBRAR. Como Q U E B R A R . 

RESTABLECER. Como P A R E C E R . 

RESTITUIR. Como H U I R . 

RESTREGAR. Como E S T R E G A R . 

RESTRIÑIR. Restriñendo, restriñido. 
Restriño, restriñes, etc. 
Restriñía, restriñías, etc. 
Restriñí, restriñiste, restriñó, restriñimos, 

restriñisteis, restriñeron. 
Restriñiré, restriñirás, etc. 
Restriñe tú, restriña él, etc. 

Bestriñera, restriñiría, restríñese,, restriñe-
re, y lo mismo las demás personas. 

RETALLECER. Como P A R E C E R . 

RETEMBLAR. Como T E M B L A R . 

RETENER. Como T E N E R . 

RETENTAR. Como T E N T A R . 

RETEÑIR. Como T E Ñ I R . 

RETIÑIR. Como P L A Ñ I R , 

RETOÑECER. Como P A R E C E R . 

RETORCER. Como T O R C E R . 

RETOSTAR. Como T O S T A R . 

RETRAER. Como T R A E R . 

RETRIBUIR. Como H U I R . 

RETRONAR. Como T R O N A R . 

RETROTRAER. Como T R A E R . 

R E V E J E C E R . Como P A R E C E R . 

REVENIR. Como V E N I R . 

REVENTAR. Reventando, reventado. 
Reviento, revientas, revienta, reventamos, 

reventáis, revientan. 
Reventaba, reventabas, etc. 
Reventé, reventaste, reventó, etc. 
Reventaré, reventarás, etc. 
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Revienta tú, reviente él, reventemos nos-

otros, reventad vosotros, revienten ellos. 
Reviente, revientes, reviente, reventemos, 

reven teis, revienten. 
Reventara, reventaría, reventase, reven-

tare, etc. 
R E V E R . Como V E R 

R E V E R D E C E R . Como P A R E C E R . 

R E V E R T E R , Como V E R T E R . 

R E V E S T I R . Como V E S T I R . 

R E V O L A R . Como V O L A R . 

R E V O L C A R S E . Como VOLCAR 

R E V O L V E R . Como VOLVER 

R O B U S T E C E R . Como P A R E C E R . 

R O D A R . Rodando, rodado. 
Ruedo, ruedas, rueda, rodamos, rodáis, 

ruedan. 
Rodaba, rodabas, etc. 
Rodé, rodaste, rodó, etc. 
Rodaré, rodarás, etc. 
Rueda tú, ruede él, lodemos nosotros, ro-

dad vosotros, rueden ellos. 
Ruede, ruedes, ruede, rodemos, rodéis 

rueden. ' 
Rodára, rodaría, rodase, rodáre, etc. 
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ROGAR. Rogando, rogado. 
Ruego, ruegas, ruega, rogamos, rogáis, 

ruegan. 
Rogaba, rogabas, etc. 
Rogué, rogaste, rogó, etc. 
Rogaré, rogarás, etc. 
Ruega tú, ruegue él, reguemos nosotros, ro-

gad vosotros, rueguen ellos. 
Ruegue, ruegues,ruegue, reguemos, rogueis, 

rueguen. 
Rogára, rogaría, rogase, rogáre, etc. 

SABER. Sabiendo, sabido. 
Sé, sabes, sabe, etc. 
Sabía, sabías, etc. 
Supe; supiste, supo, supimos, supisteis, su-

pieron. 
Sabré, sabrás, sabrá, etc. 
Sabe tú, sepa él .sepamos nosotros, sabed 

vosotros, sepan ellos. 
Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. 
Supiera, sabría, supiese, supiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
SALIR. Saliendo, salido. 

Salgo, sales, sale, etc. 
Salía, salías, etc. 

Servía, servías, etc. 



Salí, saliste, salió, etc. 
Saldrá, saldrás, etc. 
Sal tu, salga él, salgamos nosotros, salid 

vosotros, salgan ellos. 
Salga, salgas, salga, salgamos, salgais, sal 

gan: J ' 

S A r P n M ^ F ^ ' 8 A , I E S E ' S A L I E R * ' «TE. 

S A L P I M E N T A R . C O M O A L 

SALPULLIR. Como B U I U H . 

SARMENTAR. GOmo A , ™ . 
SARPULLIR. Como B U L U R . 

SATISFACER. Satisfaciendo, satisfecho. 
Satisfago, satisfaces, satisface, etc. 
Satisfacía, satisfacías, etc. 
^ H T ^ "**»> satisficimos, 

satisficisteis, satisficieron. 
Satisfaré, satisfarás, etc. 

• Srttfu ó satisface tú,*,aMsfaga él, 
fagamos nosotros, satisfaced vosotros, 
satisfagan ellos. 

Satisfaga, satisfagas, satisfaga, etc 
Satisficiera, satisfaría, satisficiese, sktisfi-

S E n n r n í r m S m ° , a s d e ü , a s 
SEDUCIR. Como A D U C I R . 

Rodára, rodaría, rodase, rodare, etc. 

SEGUIR. Siguiendo, seguido. 
Sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, si-

guen. 
Séguía, seguías, etc. 
Seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguís-

teis, siguieron. 
Seguiré, seguirás, etc. 
Sigue tú, siga él, sigamos nosotros, seguid 

vosotros, sigan ellos. 
Siga, sigas, siga, etc. 
Siguiera, seguiría, siguiese, siguiere, y lo 

mismo las demás personas. 
SEMBRAR. Sembrando, sembrado. 

'Siembrou siembras, siembra,' sembramos, 
sembráis, siembran. 

Sembraba, sembrabas, etc. 
Sembré, sembraste, sembró, etc. 
Sembraré, sembrarás, etc. 
Siembra tú, siembre él, sembremos nosotros, 

sembrad vosotros, siembren ellos. 
Siembre,siembres, siembre, sembremos, sem-

bréis, siembren. 
Sembráfa, sembraría, sembrase, sembrá-

re, etc. 
d 



130 
S K R 

SENTAR. Sentando, sentado. 
Siento, sientas, sienta, sentamos, sentáis, 

sientan. 
Sentaba, sentabas, etc. 
Senté, sentaste, sentó, etc. 
Sentaré, sentarás, etc. 
Sienta tú, siznte él, sentemos nosotros, sen-

• tad vosotros, sienten ellos. 
Siente, sientes, siente, sentemos, sentéis, 

sienten. 
Sentára, sentaría, sentase, sentare, etc. 

SENTIR, Sintiendo, sentido. 
Siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sien-

ten. 
Sentía, sentías, etc. 
Sentí, sentiste, sintió, sentimos', sentisteis, 

sintieron. 
Sentiré, sentirás, etc. 
Siente tú, sienta él, sintamos nosotros, sen-

tid vosotros, sientan ellos. 
Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sien-

tan. 
Sintiera, sentiría, sintiese, sintiere, y lo mis-
. mo las demás personas. 

SER, Siendo, sido. 

Rodára, rodaría, rodase, rodare, etc. 

S E R , 

Soy, eres, es, somos, sois, son. 
Era, eras, etc. 
Fui, fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. 
Seré, serás, ete. 
Sé tú, sea él, seamos nosotros, sed vosotros, 

sean ellos. 
Sea, seas, sea, séamos, seáis, sean. 
Fuera, sería, fuese, fuere, y lo mismo las 

demás personas. 

SERRAR. Serrando, serrado. 
Sierro, sierras, siena, serramos,- serráis, 

sierraíi. 
Serraba, serrabas, etc. 
Serré, serraste, Serró, etc. 
Serraré, serrarás, etc. 
Sierra tú, sierre él, serremos nosotros, se-

rrad vosotros, Sierren'ellos. 
Sierre, sierres, sierre, serremos, serreis, sie-

rren. 
Serrára, serraría, sérráse, serráre, etc. 

SERVIR. Sirviendo, servido. 
Sirvo, sirves, sirve, servimos, servís, sir-

ven. 
Servía, servías, etc. 
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Serví, serviste, sirvió, servimos, servísteis, 
sirvieron. 

Serviré, servirás, etc. 
Sirve tú, sirva é', sirvamos nosotros, servid 

vosotros, sirvan ellos. 
Sirva, sirvas, sirva, etc. 
Sirviera, serviría,sirviese, sirviere, y lo mis-

mo las demás personas. 
SlMENZAR. Como COMENZAR. 

SOBRECRECER. Como P A R E C E R . 

SOBREENTENDER. Como T E N D E R . 

SOBRENTENDER. Id. id. 
SOBREPONER. Como P O N E R . 

SOBRESALIR. Como S A L I R . 

SOBRESEMBRAR. Como S E M B R A R . 

SOBRESOLAR. Como Y O L A B . 

SOBREVENIR. Como V E N I B . 

SOBREVENTAR. Como V E N T A E . 

SOBREVERTERSE. Como V E B T E B . 

SOBREVESTIR. Como V E S T I E . 

SOFREÍR, Como F B E I B . 

SOLAR. Como V O L A R . 

SOLDAR. Soldando, soldado. 
Sueldo, sueldas, suelda, soldamos, soldáis, 

sueldan^ 
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Soldaba, soldabas, etc. 
Soldé, soldaste, soldó, etc. 
Soldaré, soldarás, etc. 
Suelda tú. suelde él, soldemos nosotros, sol-

dad vosotros, suelden ellos. 
Suelde, sueldes, suelde, soldemos, soldéis, 

suelden. 
Soldára, soldaría, soldase, soldáre, etc. 

SOLER. Este verbo es defectivo y solo tiene 
en uso lo siguiente: 

Soliendo, solido. 
Suelo, sueles, suele, solemos, soléis, sue-

len. 
Solía, solías, solía, solíamos, solíais, so-

lían. 
Solí, soliste, solió, solimos, solisteis, solie-

ron. 
Suela, suelas, suela, solamos, soláis, sue-

lan. 
Estos dos últimos tiempos tienen poco 

uso. 
SOLTAR. Soltando, soltado, suelto. 

Suelto', sueltas, suelta, soltamos, soltáis, 
sueltan. 

Soltaba, soltabas, etc. 
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Solté, soltaste, soltó, etc. 
Soltaré, soltarás, etc. 
Suelta tú, suelte él, soltemós nosotros, sol-

tad vosotros, suelten ellos. 
Suelte, sueltes, suelte, soltemos, soltéis, suel-

ten, 
Soltára, soltaría, soltase, soltare, etc. 

SOLEAR. Como H O L L A R . 

SOMOVER. Como M O V I T R . 

SONAR. Sonando, sonado. 
Sueno, suenas, suena, sonamos, sonáis, sue-

nan. 

Sonaba, sonabas, etc. 
Soné, sonaste, sonó, etc. 
Sonaré, sonarás, etc. 
Suena tú, suene él, sonemos nosotros, sonad 

vosotros, suenen ellos. 
Suene, suenes, suene, sonemos, sonéis, sue-

nen. 
Sonára, sonaría, sonase, sonáre, etc. 

S O N R E I R . Como R E Í R . 

S O N R O D A R S E . Como R O D A R . 

S O N A R . Soñando, soñado. 
Sueño, sueñas, sueña, soñamos, soñáis, sue-

ñan. 

SUB 
• • 

Soñaba, soñabas, etc. 
Soñé, soñaste, sobó, etc. 
Soñaré, soñarás, etc. 
Sueña tú, sueñe é 1, soñemos nosotros, soñad 

vosotros, sueñen ellos. 
Sueñe, sueñes, sueñe, soñemos, soñéis, sue-

ñen. Soñára, soñaría, soñase, soñáre, etc. 
S O R R E G A R . Como R E G A R . 

SOSEGAR. Sosegando, sosegado. 
Sosiego, sosiegas, sosiega, sosegamos, sose-

gáis, sosiegan. 
Sosegaba, sosegabas, sosegaba, etc. 
Sosegué, sosegaste, sosegó, etc. 
Sosegaré, sosegarás, etc. 
Sosiega tú, sosiegue él, soseguemos nos-

otros, sosegad vosotros, sosieguen ellos. 
Sosiegue, sosiegues, sosiegue, soseguemos, 

sosegueis, sosieguen, 
Sosegára, sosegaría, sosegase, sosegáie, 

etc.. 
S O S T E N E R . Como T E N E R , 

S O T E R R A R . Como S E R R A R . 

SUBARRENDAR. Como A R R E N D A R , 
S U B S E G U I R . Como S E G U I R . 

•poste, tostaste, etc. 
Tostaré, tostarás, etc. 



S U B S T I T U I R , . Como H U I R . 

S U B S T R A E R . Como T R A E R . 

S U B T E N D E R . Como T E N D E R • 

S U B V E N I R . Como V E N I R 

S U B V E R T I R . Como A D V E R T I R 

S U G E R I R . Como H E R I R 

S U P E R P O N E R . Como P O N E R . 

S U P O N E R . I D . I D 

S U S T I T U I R . Como H U I R 

S U S T R A E R . Como T R A E R . 

S U V E R T I R . Como A D V E R T I R 

T A L L E C E R . Como P A R E C E R . ' 

T A Ñ E R . Tañendo, tañido. 
Taño, tañes, etc. 
Tañía, tañías, etc. 

M m o s , tañísteis, t * 

Tañeré, tañerás, etc. 
Tañe tú, taña él, etc. 
Taña, tañas, etc. 

Ttñera tañería, tañese, tañere, y l 0 mismo 
las demás personas. 

T E M B L A R . T e m b l a n d o , t e m b l a d o . 
Tiemblo, tiemblas, tiembla, temblamos, tem- . 

blai8, tiemblan. 

Sueno, sueñas, sueña, soñamos, sonáis, sue-
ñan. 
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Temblaba, temblabas, etc. 
Temblé, temblaste, etc. 
Temblaré, temblarás, etc. 
Tiembla tú, tiemble él, temblemos nosotros, 

temblad vosotros, tiemblen ellos. 
Tiemble, tiembles, tiemble, temblemos, tem-

bleis, tiemblen. 
Temblára, temblaría, temblase, tembláre, 

etc. 
TENDER. Tendiendo, tendido. 

Tiendo, tiendes, tiende, tendemos, tendeis, 
tienden. 

Tendía, tendías, etc. 
Tendí, tendiste, tendió, etc. 
Tenderé, tenderás, tenderá, etc. 
Tiende tú , tienda él, tendamos nosotros, 

tended vosotros, tiendan ellos. 
Tienda, tiendas, tienda, tendamos, tendáis, 

tiendan. 
Tendiera, tendería, tendiese, tendiere, etc. 

TENER. Teniendo, tenido. 
Tengo, tienes, tiene, tenemos, teneis, tie-

nen. 
Tenía, tenias, etc. 
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Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvie-
ron. 

Tendré, tendrás, etc. 
Ten tú, tenga él, tengamos nosotros, tened 

vosotros, tengan ellos. 

Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, ten- ' 
gan. 

Tuviera, tendría, tuviese, tuviere, y lo mis-
mo las demás personas. 

TENTAR. Tentando, tentado. 
Tiento, tientas, tienta, t e n t a m o s , t e n t á i s , 

tientan. 
Tentaba, tentabas, etc. 
Tenté, tentaste, tentó, etc. 
Tentaré, tentarás, tentará, etc. 
Tienta tú, tiente él, tentemos nosotros, ten-

tad vosotros, tienten ellos. 
Tiente, tientes, tiente, tentemos,tenteis,íien-

ten. 
Tentára, tentaría, tentase, tentáre, etc. 

TESflR. Túmido, teñido, tinto. 
Tino, tiñes, Uñe, teñimos, teñís, tifien. 
Teñía, teñías, etc. 
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Teñí, teñíste, tifió, teñimos, teñísteis, tiñe-
ron, 

Teñiré, teñirás, etc¿ 
Tiñc tú, tifia él, tifiamos nosotros, teñid vo-

sotros, Uñan ellos. 
. Tiña, tiñas, tiña, etc. 

Tiñera, teñiría, tíñese, tiñere, y lo mismo 
las demás personas. 

TORCER. Torciendo, torcido, tuerto. 
Tuerzo, tuerces, tuerce, torcemos, torcéis, 

tuercen. 
Torcía, torcías, etc. 
Torcí, torciste, torció, etc. 
Torceré, torcerás, etc. 
Tuerce tú, tuerza él, torzamos nosotros, tor-

ced vosotros, tuerzan ellos. 
Tuerza, tur zas, tuerza, torzamos, torzáis, 

tuerzan. 
Torciera, torcería, torciese, torciere, etc. 

TOSTAR. Tostando, tostado. 
Tuesto, tuestas, tuesta, tostamos, tostáis-, 

tuestan. 
Tostaba, tostabas, etc. 
Tosté, tostaste, etc. 
Tostaré, tostarás, etc. 
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Tuesta tú, tueste é!, tostemos nosotros, tos-
tad vosotros, tuesten ellos. 

Tueste, tuestes, tueste, tostemos, tostéis, mes-
ten. 

Tostára, tostaría, tostase, tostáre, etc. 

T R A D U C I R . Como A D U C I R . 

TRAER. Trayendo, traído. 
Traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen. 
Traía, traías, etc. 
Traje, trajiste, ¿»-«jo, ¿ ra /mos , t r g f e f e u , ¿m-

jeron. 
Traeré, traerás, etc. 
Trae tú, f ra i la él, f ra^awos nosotros, traed 

vosotros, traigan ellos. 
Traiga, traigas, traiga, etc. 
Trajera, traería, trajese, trajere, y lo mismo 

las demás personas. 
TRANSFERIR. Como H E R I R . 

TRANSFREGAR. Como F R E G A R 

TRANSPONER. Como P O N E R . 

TRASCENDER. Como H E N D E R 

TRASCOLAR. Como V O L A R . 

TRASCORDARSE. Como A C O R D A R 

TRASEGAR. Trasegando, trasegado 
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TRO 

Trasiego, trasiegas, trasiega, trasegamos, 
trasegais, trasiegan. 

Trasegaba, trasegabas, etc. 
Trasegué, trasegaste, trasegó, etc. 
Trasegaré, trasegarás, etc. 

• Trasiega tú, trasiegue él, traseguemos nos-
otros, trasegad vosotros, trasieguen e lbs . 

Trasiegue, trasiegues, trasiegue, trasegue-
mos, traseguéis, trasieguen, 

Trasegára, trasegaría, trasegase, trasegá-
re, etc. 

TRASFERIR. Como H E R I R . 

TRASFREGAR. Como F R E G A R . 

TRASLUCIR. Como L U C I R . 

TRASOIR. Como OiR. 
TRASOÑAR. Como S O Ñ A R . 

TRASPONER. Como P O N E R . 

TRASTROCAR. Como T R O C A R . 

TRASVERTER. Como V E R T E R . 

TRASVOLAR. Como V O L A R . 

TRAVESAR. Coreó C O N F E S A R . 

TROCAR, trocando, trocado. 
Trueco, truecas, trueca, trocamos, trocáis, 

truecan. 
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T R O 

Trocaba, trocabas, etc. 
Troqné, trocaste, trocó, etc. 
Trocaré, trocarás, etc. 

Trueca tú, trueque él, troquemos nosotros, 
trocad vosotros, truequen ellos. 

Trueque, trueques, trueque, troquemos, t ro-
quéis, truequen. 

t r o c a r í a ' t r o c a s e ' t r o c á r e > e t c -
TRONAR, Tronando, tronado. 

Trumó, truenas, truena, tronamos, tronáis, 
truenan. 

Tronaba, tronabas, etc. * 
Troné, tronaste, tronó, etc. -
Tronaré, tronarás, etc. 
Truena tú, truene é l , tronemos nosotros, 

tronad vosotros, truenen ellos. 
Truene, truenes, truene, tronemos, tronéis, 

truenen. 
Tronára, tronaría, tronase, tronáre, etc. 

TROPEZAR. Tropezando, tropezado. 
Tropiezo, tropiezas, tropieza, tropezamos, 

tropezáis, tropiezan-. 
Tropezaba, tropezabas, etc. 
Tropecé, tropezaste, tropezó, etc. 
Tropezaré, tropezarás, etc. 

' y i n , vuivisee, volvió, etc. 
Volveré, volverás, etc. 
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Tropieza tú, tropiece él, tropecemos nos-
otros, tropezad vosotros, tropiecen ellos. 

Tropiece, tropieces, tropiece, tropecemos, 
tropeceis, tropiecen. 

Tropezára, tropezaría, tropezase, tropezá-
re, etc. 

T U L L I R , Como B U L L I R . 

T U M E F A C E R S E (1) Tumefaciéndose, tu-
mefacto. 

Me tumefago, te tumefaces, se tumeface, 
nos tumefacemos, os tumefacéis, se tu-
mefacen. 

Me tumefacía, te tumefacías, etc. 
Me tumefice, te tumeficiste, se tumefizo, nos 

tumeficimos, os tumeficisteis, se tumefi-
cieron. 

Me tumefaré, te tumefarás, etc. 
Tumcfazte tú, tumefágase él, tumefagámo-

nos nosotros, tumefaceos vosotros, tume-
fáganse ellos. 

Me tumefaga, te tumefagas, etc. 

(1) Este verbo tiene poco uso fuera de! gerundio y del parti-
cipio. 
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V E N 

Me tumeficiera, rae tumefaría, me tumeficie-
se, me tumeficiere, y lo mismo las demás 
personas. 

VALER. Valiendo, valido. 
Valgo, vales, vale, etc. 
Valía, valías, etc. 
Valí, valiste, valió, etc. 
Valdré, valdrás, etc. 

Val ó vale tú, valga él, valgamos nosotros, 
valed vosotros, valgan ellos. 

Valga, valgas, valga, etc. 
Valiera, valdría, valiese, valiere, y lo mis-

rao las demás personas. 
VENIR. Viniendo, venido. 

Vengo, vienes, viene, venimos, venis, vie-
nen. 

Venía, venías, etc. 

Vine, viniste, viw, vinimos, vinisteis, vi-
nieron. 

Vendré, vendrás, etc. 

Ven tú, venga él, vengamos nosotros, venid 
vosotros, vengan ellos. 

Venga, vengas, venga, etc. 
Viniera, vendría, viniese, viniere, y lo mis-

mo las demás personas. 

Tropezaré, tropezarás, etc. 

VENTAR. Ventando, ventado. 
Viento, vientas, vienta, ventamos, ventáis, 

vientan. 
Ventaba, ventabas, etc. 
Venté, ventaste, ventó, etc. 
Ventaré, ventarás, etc. 
Vienta tú, vienteé\, ventemos nosotros, ven-

tad vosotros, vienten ellos. 
Viente, vientes, viente, ventemos, venteis, 

vienten, 
. Ventára, ventaría, ventase, ventare, etc. 

VER. Viendo, visto. 
Veo, ves, ve, vemos, veis, ven. 
Veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. 
Vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron. 
Veré, veráR, verá, veremos, veréis, verán. 
Yetú,veaé\,veamos nosotros, ved vosotros, 

vean ellos. 
Vea, veas, vea, veamos, veáis, vean. 
Viera, vería, viese, viere, y lo mismo las 

demás personas. 
VERDECER. Como P A R E C E R . 

VERTER. Vertiendo, vertido. 
Vierto, viertes, vierte, vertemos, verteis, 

vierten, 
10 

» viví, vuiviste, volvió, etc. 
Volveré, volverás, etc. 
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Vertía, vertías, etc. 
Vertí, vertiste, vertió, etc. 
Verteré, verterás, etc. 
Vierte tú, vierta él, vertamos nosotros, ver-

ted vosotros, viertan ellos. 

Vierta, viertas, vierta, vertamos, vertáis, 
viertan. 

Vertiera, vertería, vertiese, vertiere, etc. 
VESTIR. Vistiendo, vestido. 

Visto, vistes, viste, vestimos, vestis, vis-
ten. 

Vestía, vestías, etc. 
Vestí, vestiste, vistió, vestimos, vestísteis, 

vistieron. 
Vestiré, vestirás, etc. 
Viste tú, vista él, vistamos nosotros, vestid 

vosotros, vistan ellos. 
Vista, vistas, vista, vistamos, vistáis, vis-

tan, 
Vistiera, vestiría, vistiese, vistiere, y lo mis-

mo las demás personas. 
VOLAR. Volando, volado. 

Vuelo, vuelas, vuela, volamos, voláis, vue-
lan. 
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Volaba, volabas, etc. 
Volé, volaste, voló, etc. 
Volaré, volarás, etc. 
Vuela tú, vuele el, volemos nosotros, volad 

vosotros, vuelen ellos. 
Vuele, vueles, vuele, volemos, voléis, vue-

len. 
Volára, volaría, volase, voláre, etc. 

VOLCAR. Volcando, volcado. 
Vuelco, vuelcas, vuelca, volcamos, volcáis, 

vuelcan. 
Volcaba, volcabas, etc. 
Volqué, volcaste, volcó, etc. 
Volcaré, volcarás, etc. 
Vuelca tú, vuelque él, volquemos nosotros, 

volcad vosotros, vuelquen ellos. 
Vuelque, vuelques, vuelque, volquemos, vol-

quéis, vuelquen, 
Volcára, volcaría, volcase, volcáre, etc. 

VOLVER. Volviendo, vuelto. 
Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis 

vuelven. 
Volvía, volvías, etc. 
Volví, volviste, volvió, etc. 
Volveré, volverás, etc. 
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Vuelve tú, vuelva él, volvamos nosotros, 

volved vosotros, vuelvan ellos. 
Vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis, 

vuelvan. 
Volviera, volvería, volviese, volviere, etc. 

YACER. Yaciendo, yacido. 
Yazco, yazgo ó yago, yaces, yace, etc. 
Yacía, yacías, etc. 
Yací, yaciste, yació, etc. 
Yaceré, yacerás, etc. 
Yace tú, yazca, yazga ó yaga ói, yazca-

mos, yazgamos ó yagamos nosotros, ya -
ced vosotros, yazcan, yazgan ó yagan 
ellos. 

Yazca, yazga ó yaga, yazcas, yasgas ó ya-
gas, yazca, yazga ó yaga, y lo mismo las 
demás personas. 

Yaciera, yacería, yaciese, yaciere, etc. 
Z A H E R I R . Como H E R I R . 

Z A B U L L I R . Como B U L L I R . 

ZAMBULLIRSE. Como BULLIR. 
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Habieudo aviado.] 

j iaoer ae amar. 
Habieudo de amar. 
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Habiendo amado,] 
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Habiendo de amar. 



EJEMPLO DE U S T R E S CONJUGACIONES OEL CASTELLANO, 

SBGüN LA 

GRAMATICA DE MAKTINEZ LOPEZ. 

PRIMERA CONJUGACION EN AR. 

AMAR. 

T I E M P O S S I M P L E S . 

INDICATIVO, PRESENTE. 

Yo Am o 
A ra-a s 
A ra-a 
Am amos 
Ara-ais 
Am-an 

PASADO DEFINIDO. 

Am.é 
Am-as t e 
A m-ó 
A m á m o s 
Am asteis 
Am-aron 

PASADO SIMULTÁNEO. 

A m a b a 
A m-abas 
Am-aba 
A m á b a m o s 
Am-ába i s 
Ara-aban 

FUTURO ABSOLUTO. 

Ara-aré 
Am-arás 
A m a r á 
Am-arémos 
Am-aréis 
Am-ará i i 

05 « 
a a es . ® . 4-J ! ® . 

v» <¿ X? 
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S E G U N D A C O N J U G A C I O N E N E E . 

TEMER. 

INDICATIVO. FRESENTE. 

Yo Tem-o 
Tem-es 
TeiP-e 
Tera-emos 
Tem-eis 
Tem en 

PASADO SIMULTÁNEO. 

Temía 
Tem-ias 
Tern-ia 
Tem-i amos 
Tem-iais 
Tem-iau 

PASADO DEFINIDO. 

Tem í 
Tem-iste 
Tem-ió 
Tem-imos 
Temisteis 
Temieron 

FUTUP.O ABSOLUTO. 

Temeré 
Temerás 
Temerá 
Tem-erémos 
Temeréis 
Tem-erán 

CONDICIONAL ABSOLUTO. 

Tem-eria 
Temerías 
Tem eria 
Tem-eria mos 
Tem-eiiais 
Temerían 

IMPERATIVO. 

Tem-e 

Tem-ed 
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TUTURO CONJUNTIVO. 

Tem-a 
Tem-as 
Tem-a 
Tem-amos 
Tem-ais 
Tem-an 

CONDICIONAL CONJUNTIVO. 

Tem-iera 
Temieras 
Temiera 
Tem-iéramos. 
Tera-iérais 
Tem-ieran 

PASADO. 

Haber temido. 
Habiendo temido. 

CONDICIONAL CONJUNTIVO. 

Tem-iese 
Tem-ieses 
Tem-iese 
Tem iésemos 
Tem-iéseis 
Tem-iesen 

FUTORO DUBITATIVO. 

Tem-iere 
Temieres 
Tem-iere 
Temiéremos 
Tem-iéreis 
Tera-iereu 

FCTURO. 

Haber de temer. 
Habiendo de temer. 
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T E R C E R A C O N J U G A C I O N E N I R . 

VIVIR. 

INDICATIVO. PRESENTE. I FUTURO ABSOLUTO. 

Yo Viv-o 
Viv-e8 
Viv-e 
Viv-imos 
Viv-is 
Viv-en 

PASADO SIMULTÁNEO. 

Viv-ia 
Viv-iais 
Viv ia 
Viv-iamos 
Viv-iais 
Viv-ian 

PASADO DEFINIDO. 

Viv-Í 
Viv-iste 
Viv-ió 
Viv-imos 
Viv-isteis 
Vivieron 

Viv-iré 
Viv irás 
Viv irá 
Vivirémos 
Viv-iréis 
Viv-irán 

CONDICIONAL ABSOLUTO. 

Viv-iria 
Viv-irias 
Viviría 
Viv-iriamos 
Viv iríais 
Vivir ían 

SUBJUNTIVO. IMPERATIVO. 

• Vív-e 

Viv-id 

F U T U R O C O N J U N T I V O . 

Viv-a 
Vivas 
Viva 
Viv-amos 
Viv-ais 
Viv-au 

CONDICIONAL C O N J U N T I V O 

Viv-iese 
Viv-ieses 
Viviese 
Viv-iéseroos 
Vivieseis 
Viv-iesen 

CONDICIONAL CONJUNTIVO F U T U R O DUBITATIVO. 

Viviera 
Viv-ieras 
Viviera 
Viv-iéramos 
Vivierais 
Viv ieran 

Viv-iere 
Viv-ieres 
Viviere 
Viviéremos 
Viv-iereis 
Vivieren 

PASADO. 

Haber vivido. 
Habiendo vivido. 

F U T U R O . 

H a b e r de vivir. 
Habiendo de vivir. 




