
*' NÍ-S»

^fH# -

^ .



LIBRARY OF CONGRESS.

^/,./>.
1-^ C 4 il I

PRESENTED BY

UNITED STATES OP AMEEIOA.
á



' ^m



\
V



EPÍTOME

DE LA

m M LA Lili CMLLii

DISPUESTO POR

(f

j^-7
JOSÉ M. MAKROQÜI.

MÉXICO.—1873.

IMPRENTA DE I. CUMPLIDO, REBELDES NÜM. 2

%



/

.\

Esta obra es propiedad de su autor, y nadie puede reimpri'

snirla sin su permiso.



o
f.

ífOCIONES PRELIMINARES.

Qué es Gramática?

El arte de hablar con propiedad una lengua, y
de escribirla correctamente. .

Qué cosa es Lengua?
Lengua ó Idioma se llama el modo de Hablar de

un pueblo ó nación.

Qué es Gramática castellana?

El arte de hablar y escribir correctamente la len-

gua castellana.

¿Por qué se llama lengua castellana^ y no espa-

ñola?

Porque empezó á hablarse en Castilla.

Qué lengua bsíblamos en México?

La lengua castellana, aunque con algunas dife-

rencias.

¿Pudiéramos llamar mexicana la lengua que ha-

blamos en México?

No, señor: porque estas diferencias no son tan-

tas que autoricen á formar de ellas un dialecto es-

pecial.

De qué medio nos valemos para hablar?



Nos valemos de las palabras.

Para escribir, de qué medio nos valemos?

De las mismas palabras representadas por los

signos llamados letras.

Qaé QS palahra?

Una sílaba, ó dos, <5 mas, combinadas y usadas

como signo de una cosa.

Qué otro nombre suele darse á las palabras?

Se llaman vocablos^ voces^ dicciones, y también

partes de la oración.

¿Por qué se les l^a dado el nombre de partes de

la oración?

Porque con ellas se forman las oraciones grama-^

ticales. .

Qué es oración gramatical?

El conjunto de dos ó mas palabras ordenadas

para expresar un concepto.

¿Tienen todas las palabras en la oración el mis-

mo oficio?

No, señor: en una oración hay oficios desempe-

ñados por unas palabras, y otros por otras.

_ ¿Cuántos son los oficios que desempeñan las pa-

labras en la oración?

Son diez: de donde resulta que las palabras se

dividen en diez clases, que tai^bi^n se llaman par-

tes de la oración.

Cuáles son estas diez partes de la oración?

Las siguientes: nombre^ adjetivo, artículo, pro-

nombre^ verbo, participio, adverbio^ preposicio7ij

conjunción é interjección.

¿Se dividen de alguna manera las partes de la

oración?

Se dividen en declinables é indeclinables.



¿Cuántas y cuáles son las partes declinables de

la oración?

Las cinco siguientes: norrlbreyadjetivo, arííGiih,

prónomhrej participio.

Cuántas y cuáie^; son. Ifls indeclinables?

Cuatro, que son: adverbio^ preposición^ conjun-

ción é interjección.

El verbo es declinable?

Sí, señor: pero la deglina^gion del verbo se llama

propiamente conjugación.

¿Qué se entiende por partes declinables de la ora-

ción?

Aquellas que míve\i declinación 6 variaciony por

cuya razón se han llamado también variables.

Qué coss, GS^ declinar?

Declinar ó variar es: poner las palabras que son

declinables en diferentes relaciónelo circunstancias

con respecto á las otras partes de la oración, v. gr,:

en estas tres oraciones: mi padre me ama; yo amo
á mi padrc'y con mi padre paseo/ la ipAlabra j[?acZrft,

que es parte declinable de la oración, se encuentra

en tr^s relacionea ó situaciones diferentes con res-

pecto á mi.

¿Cómo se llaman en gramática estas diversas re-

laciones ó circunstancias en que pueden encontrar-

se las partes declinables de la oración?

Se llaman casos.

Cuántos son estos, casos?

Seis, y se llaman: nominativo^ genitivo, dativo,

acusativo, vocativo y ablativo.

Cómo se distinguen estos casos uno de otro?

De dos maneras; en el nombre^ adjetivo^ artícu-

lo y participio^ por medio de las preposiciones; y
en el pronombre, también por m^dio de las prepo-
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siciones, ó cambiando la terminación, como sOs ex-

plicará al tratar separadamente de cada una de es-

tas partes de la oración.

¿Qué otros accidentes son comunes á estas cinco

partes declinables de la oración?

Ademas de los casos admiten números j gé-

neros.

Qué se entiende por número en gramática?

La diferencia que hay entre las palabras, según
que son signo de una sola cosa ó de varias.

Cuántos son estosnúmeros?

No pueden ser mas de dos: uno que se refiere á

un individuo, como hombre^ caballo
j
perro, y se lla-

ma singular; y otro que se refiere á mas de uno,

como hombres, caballos, perros, y se llama plural.

Cómo se forma el número plural?

A ñadiendo la letra 5 á la palabra en singular,

V. gr.: de carta^ se forma carias; dé ílave^ llaves] de

cajé, caféSy diQ álcali, álcalis; diQ amuelo^ anzuelos^ y
de landóy landos.

¿Siempre se usa la s sola para formar el plural?

No, señor: cuando la palabra termina en conso-

nante ó en alguna de las vocales á, í, á acentuada,

se añade la silaba es; así de mujer, se forma mu-
jeres; áe raton^ ratones; de sofá, sofaes; de afe/z,

alelíes, y de tisú, tisúes.

¿Todas las palabras declinables forman el plural

de la manera que se ha dicho?

No, señor: de esta manera le forman el sustan-

tivo, el adjetivo y el participio; pero el artículo, el

pronombre y el 'yerSa, tienen por lo general formas

especiales que á su tiempo se darán á conocer.

Qué se entiende ^oy género en gramática?

Por ^eWro gramatical se entiende una diferen-



cia con que se distinguen unas de otras las partes

declinables de la oración, según el sexo que se les

atribuye á las cosas de que son signo.
*

Cuántos son estos géneros?

Seis, á saber: masculino^ femenino^ neutro^ co-

miiUj epiceno y ambiguo.

Qué es género masculino?

La diferencia con que distinguimos los nombres

de las personas ó animales que son machos, v. gr.:

hombre^ caballo
,
perro.

Qué es génerofemenino?
La diferencia que señala los nombres de las per-

sonas ó animales que son hembras, como mujer

^

yegua, perra.

¿Solamente los nombres de las personas ó anima-

les se distinguen con los géneros masculino y fe-

menino?

No, señor: .se distinguen también con ellos los

nombres de cosas que no son hembras ni machos;

pero á las cuales el uso ha hecho que se les atribu-

ya sexo.

Puede vd. ponerme algunos ejemplos?

Sí, señor: se dice que son masculinos lihrOj pa-
pel, sombrero y otros; y femeninos, carta, silla, me-
sa, etc.

Qué es género neutro?

La diferencia con que señalamos los nombres de
las cosas á las cuales el uso no atribuye sexo, v. gr.:

lo bueno, lo malo, lo ancho^ lo angosto, lo grande^ etc.

¿Solo á estos nombres se aplica el género neutro?

No, señor: se aplica también á otras ideas com-
plexas é indeterminadas, como cuando hablando de
algún suceso ocurrido, ó de alguna cosa que se re-

fiere decimos: esto es cierto} ello se dice.



Qué es género coman?
La diferencia con q^e señalamos nombres que

igualmente se aplican, sin cambiar de terminación,

á personas del sexo masculino y del femenino.

Sírvase vd. explicarme esto con un ejemplo.

Sí, señor: testigo y dueño son voces del género

común, porque lo mismo se dice el hombre testigo^

que la mujer testigo; y el dueño de la casa, que la

dueño de la casa.

Por qué se llama este género común?
Porque según acaba de explicarse, no es un gé-

nero especial, pues las cosas á que se aplica son á

veces del género masculino y á veces del género

femenino.

Qué es género epiceno?

La diferencia con qué señalamos nombres de ani-

males que con una misma terminación y artículo

abraza los dos sexos, v. gr.: ratón yperdiz, pues lo

mismo sé dice el ratón y laperdiz hablando del ma-
cho que de la hembra.

Qué es género ambiguo?

La diferencia que distingue nombres de cosas

que se consideran indiferentemejite como masculi-

nas ó como femeninas, según conviene.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

Sí, señor: mar^ puente y orden son ambiguos,

pues lo mismo se dice el mar, el puente y el órden^

que la mar, lapuentey la orden. -

¿Sufre el verbo en su conjugación los mismos ac-

cidentes gramaticales que las otras cinco partes de-

clinables de la oración?
^

No, señor: el verbo no tiene casos, ni géneros;

aunque tiene números que, como en las otras pala-

bras declinables, se refieren en el singular á una
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persona, y en el plural á mas de una, v. gr.: yo leo^

nosotros leemos.

En qué consiste la conjugación del verbo?

En variar la relación de su significado por mo-

dos^ tiempos j números y personas.

¿De qué medio nos valemos para- expresar este

cambio de relación?

De variar las terminaciones, v. gr.: lees^ Jeeras.

¿Qué accidentes sufren las cuatro partes de la

oración que no se declinan?

Ningunos: por cuya razón se llaman también in-

variables ó indeclinables.

En cuantas partes se divide la gramática?

En cuatro, que son: analogía^ sintaxis^ ^prosodia

y ortografía.

' Qué es analogía?

La que trata del valor gramatical de las palabras

con todos sus accidentes y propiedades*

Qué es sintaxis?

La que trata del óváen y mutua dependencia de

las palabras en la oración.
^ Qné es prosodia?

La que ensena la verdadera pronunciación de

las letras, sílabas y palabras.

Qué es ortografía?
' '

La que trata del propio uso de las letras y de-

mas signos cuando se escribe.

2



PARTE PRIMERA.

analogía.

CAPÍTULO PRIMERO.

Del nombre, y de sus propiedades y accidentes.

Qué es nombre?
Es una palabra, ó parte declinable de la oración,

que sirve párá llamar j dar á conocer las cosas;

como tierra^ agua^ sol; 6 las personas como Juan^

PedrOy Martin.

De qué otro modo se ha llamado el nombre?

Se ha llamado sustantivo.

En cuantas clase se divide el nombre sustan-

tivo?

En dos: genérico^ ó apelativo, y propio.

Cuál es el nombre ^ro2?¿o?

El que conviene á una sola persona como Fer-

nandoy 6 á una sola cosa como México, Atoyac.

Qué es nombre genérico 6 apelativo!,

El que conviene á varios objetos del mismo gé-

nero, ó de la misma especie, v. g.: árbol es nombre

genérico que conviene á un género, ó clase de plan-

tas llamada árhol; yfresno es nombre genérico^que

conviene á una especie de arlóles llamada así.
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Qué género admite el nombre?

El nombre admite todos los géneros de que ho-

rnos hablado con excepción del neutro.

Qué otros accidentes admite el nombre?

Admite los dos números, singular y plural, y ad-

mite también declinación.

¿Todos los nombres admiten los dos números?

ísTo, señor: generalmente no tienen plural los

nombres propios como México^ Querétaro^ Mescala^

Popocateptl,

¡Cómo se declina el nombre?
Por medio de las preposiciones de la manera si-

guiente:

. Nominativo: Fernando.
Genitivo: Be Fernando
Dativo": A Fernando^ 6 para Fernando,

. Acusativo: A Fernando.
Vocativo: Fernando^ oh Fernando.

Ablativo: Con Fernando^ de Fernando^ en

FernandOj etc.

¿De ésta misma manera se declinan todos los

nombres?

No, señor: como se declina Fernando se decli-

nan todos los nombres propios; pero, á los comunes
es preciso añadirles el artículo en esta forma:

Singular.
t

Plural.

Nom. El rio. Los rios.

Genit. Del rio. De los rios.

Dat. Al rioy 6 para el A, 6 para los rios*

rio. •

Acus. Al rio. , . r A Tos rios.

Vocat. liio^ oh rio. Píos, oh rios.

Ablat. Con^ de, en^ por^ Con, de, en, por^ sin^

sin^ sobre el rio. sobre los rios.
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¿Cómo se llaman los nombres que significan nú-

meros?

Numerales.

En qué clases se dividen?

^. En absolutos ó cardinales^ partitivos y colectivos.

Cuáles son los absolutos 6 cardinales?

liOS que nombran el número sencillamente, co-

mo unOj dosy tres, ciento^ mil, como en estas frases:

un DOS muy grande; un seis mal hecho; un nueve
bordado.

Cuáles son \oñ partitivos?,

Los que sólo nombran una parte dé la unidad,

como mitad^ tercio^ cuarto y quinto^ cuando deci-

mos: un CUARTO de gallina; el quinto de sus bienes.

Cuáles son los colectivos numerales?

Los que comprenden Alarias unidades en, determi-

nado número/ como ^ar, decena, docena, millar.

Haj otra clase de nombres colectivos?

Sí, señor: y son aquellos que expresan la idea

de colección, ó rétmion de varios individuos en nú-

mero indeterminado, v, gr.: Pueblo^ Muchedumbre^

Gente, Arboleda, Turba, Enjambre.

Qué otras clases de nombres hay?

Primiliws y derivados.

Qué son nombres primitivos?

Los que no se derivan de otros de nuestra len-

gua; como casa y agua.

Qué son nombres derivados?

Los que se forman ó derivan de los primitivos,

V. gxr. casero que se forma ó se deriva de casa; j
aguador de agua.

¿Hay alguna clase de derivados que merezca es-

pecial mención?

Sí, señor; los aumentativos^ y los diminutivos.
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Qué son nombres aicmentaízvos?

Son nombres derivados que aumentan la signifi-

cación del primitivo de que se derivan; v. gr.: horn-

hron se deriva de hombre; y es aumentativo de él,

porque significa un hombre grande.

Hay alguna cosa que pueda guiarnos en el cono-

cimiento de los nombres aumentativos?

Sí, señor: puede guiarnos, aunque no siempre,

la terminación, pues el mayor número de ellos ter-

mina en on, en ote^6 en azo. Así de hombre se

derivan hombron^ hornbrote y Jiombrazo.

Cómo terminan los aumentativos del género fe-

menino?

Siempre terminan en a; así dé mujer se foTman

mujerona^ mnjeroia^ mujeraza.

Qué son nombres diminutivos?

Los derivados que disminuyen la significación

del primitivo de que se derivan, v^ gr.: de hombre

salen hombrecito^ hombrecillo^ hombrezuelo.

Cuáles son las terminaciones de los diminutivos?

Has mas comunes son: ico^ illo^ iio\^ uelo, que he-

mos aplicado A hombre; las cuales se convierten en

ica, itay illa, iiela^ que se aplican á nbnibres del gé-

nero femenino, v. gr.: de mujer se forman mujerci'

ca, mujercillay mujercitaj mujerzuela.

CAPÍTULO SEGUNDO.

Del adjetivo, y de sus propiedades y accidentes.

Qué es adjetivo?

Una voz, ó parte declinable de la oración, que
sirve para calificar al nombre sustantivo, ó para

determinarle.
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Qué división nace de aquí?

Una necesaria, y es: que si el adjetivo califica al

sustantivo, se llama calificativo^ j si le determina,

se llama determinativo.

Quiere vd. mostrarme un adjetivo calificativo?

Si, señor: hueno^ es adjetivo calificativo, porque

con él podemos calificar al sustantivo hombre, atri-

buyéndole la calidad de ser lueno; v. :g.: Tiojiibre

hueno; cuando decimos alegres pajarillosy^iúhvimio^

á los pajarillos la'cilalidad de ser alegres^ y con ella

los calificamos. .

- Guál es el adjetivo determinativo?

El que sirve para señalar ó determinar algún

objeto; V. g.: cuando decimos este libro, con el adje-

tivo estCy seualamos determinado libro; lo mismo
que cuando decimos: acjuella casa^ tu capa^ mi som-

brero.

De qué otra manera se divide el adjetivo?

En primitivo y derivado.

Qué es adjetivo primitivo?

El que no se deriva dé o:tra palabra de nuestra

lengua, <3omo: ^a^ul, bueno j malo.

Qué es adjetivo derivado?

Elque se deriva de otra palabra castellana, co-

mo: azulado^ que se deriva dé azul; .mexicano^ de

^
México^ y roedor de roer.

Qué género admiten los adjetivos?

El masculino, el femenino y el neutro; de esta

suerte: el adjetivo tiene^ el género neutro, cuando

se toma como el nombré de la cualidad; v. g.: lofe-

liz, lo grande, lo bueno; pero cuando esta cualidad

se aplica á un sustantivo, el adjetivo toma el géne-

ro del sustantivo á quien se une, v. g.: si decimos

hombre grande^ el adjetivo grande es masculino, y
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GS femenino si decimos mujer grande. Lo mismo
sucede con los adjetivos, hueno^ feliz^ tuyo^ vuestro^

este, aqiiel^ y los demás.

¿Qué hay que notar respecto de los adjetivos?

Que unos, como grande y feliz, tienen una sola

terminación para los tres géneros; y otros, como
buenoy haragán, tuyo, destructor, tienen dos: una
para el género femenino que siempre acaba en a,

como hiena, haragana^ tuya, destructora; y otra

que sirve igualmente para el género masculino y pa-

ra el neutro, y puede acabar en diversas letras.

Puede el adjetivo estar solo en laceración?

Cuando se usa como el nombre de la cualidad

indeterminada, sí, señor; v. g., cuando decimos:

me agrada lo bello; lo bueno es que puedo salir;

busco IjO mío.

Cuándo no puede estar solo en la oración?

Guando sirve para calificar ó para determinar

un sustantivo, porque no puede haber calificación

ni determinación, sin objeto á quien se refiera.

¿El sustantivo calificado por el adjetivó, debe es-

tar siempre expreso en la oración?

No, señor; puede estar callado como en esta frase:

JSl bueno ama la virtud^ en donde se calla el sus-

tantivo hombre.

¿Que otros accidentes s:ramaticales tiene el adje-

tivo?

El adjetivo tiene los dos números singular y plu-

ral, y se declina como el sustantivo común; pero
solo en singular, y sin el caso vocativo cuando se

declina solo.

Quiere vd. ponerme algunos ejemplos?

Sí, señor: en el singular decimos: bueno, buena;

haragán; haragana; grande, feliz^ mio^ mía; y en el
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plural: huertos^ luenas; haraganes, Jiaraganas; gran-

deSyfelices; míos, mias^ y se declinan de esta suerte:

Nom. Lo hueno^ lo grande, lo mió.

Genit. De lo bueno, de lo grande, de lo mió.

Dat. Para lo bueno, para lo grande, para lo mió.

Acus. A lo bueno, d lo grande, á lo mió.

Ablat. En, con, por, sin, sobre, de, lo bueno, lo gran-
de, lo mió.

¿Cuándo tiene el adjetivo casó vocativo y núme-
ro plural?

Cuando se declina unido á un nombre sustanti-

vo, V. g. .

Singular. Plüeal.

Notn. La mujerfeliz. Las mujeres felices.

Genit. De la mujer feliz. De las mujeres felices.

Dat» Para, ó ala mu- Para, 6 á las mujeresfe-
jer feliz. lices.

Acu^. A la mujer feliz.
' A las mujeres felices.

Yoc. Oh mujer feliz. Oh mujeres felices.

Ablat. En por, can, la mu- Sin, délas mujeres feli-

jer feliz. ees.

Califican siempre igualmente los adjetivos á los

sustantivos?

No., señor, los califican de tres maneras dife-

rentes.

Cuál es la primera manera de calificarlos?

La primera es atribuirles simplemente la cuali-

dad, como cuando decimos hombre grande, mujer

feliz.

¿Cómo se llaman los adjetivos que califican de
esta suerte?

lAámíinse positivos.

Cuál es la segunda manera como los adjetivos

califican?
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' Lá ségúnlla és atribuyendo al sustantivo la cua-

lidad, pero en grado muy alto, v. gr.: .cuándo de-

cimos Pedro es felicísimo atribuimos S Pedro la

cualidad de ser feliz; pero en grado muy alto por-

que le creemos muy feliz.

-'¿Cómo sq llaman los adjetivos que califican de es-

ta manará? : .. .u;it;ü(í

Se llaman superlativos. ^^]-^

¿Cuál es la terminación común dé los superlati-

vos? ' y^*^ '

Casi 'todo;s. terminan en isiino, coma grandísimo^

santisimo'yy^^:
'

- r- '

Tienen alguna otra terminación?

Si, señor: varios terminan en érrimo^ como cele-

hérrimo^ m^M^^tí^y^o.á^-céleh^^^^^ ^^f^o-

hre; integérrimo de integro y jpulqyéTrimP \ áQ pulñ

. .,¿Es,eS|t^ail3..^9ÍQ^ da que nos valémos) *^
para ^atribuir á ^i^,,sustantivos ; «tf^a^ cuialjdad eja ígra-

dp.^^uy alto?., ,;. ..\.. hní'í^ > ^^! --n ^'>! íí ^oiTiimü ;n

¿Pues de qué otro modo se expresa el superla->

tivO?; ' up <-OVÍJíM,i í;í¡u;Í1 Ocí uuíVK'^

Se expresa también por medio d^, la paíábra^

muy unida al adjetivo, y; gr.: Pedro es nmy ^fan-
de^ 6 grandísimoj Petra es muy feliz^h felicí^iiiha.

¿Hay algunos superlativos qué tengan forma espe-

cial? ^ .,

Sí, señor; los siguientes: (ípíimo es superlativo

^^l)iieno; pz^xrhóé^^ málú; múximo de graride; rní-

nimó de pequeño: 3tipre7no de altOy é ínfimo de

lajo.
->''>*>i^ ^^1 "1^ -^^í^^'í

.^^^; , .,^' ^^^^^^^

¿Los adjetivos como Jwewo, rn'afey 'j^'lbs 3eMs
8
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que tienen superlativo; especial tienen también los

comunes?

Sí,,sánor: tienen los tres on esta forma:

Positivos. Superlativos. Positivos. Sitperlativ(^s,..

Bueno....

Malo.

Grande..

ay bueno.

Bonísimo.

Óptimo.

Muy malo.

Malísimo.

Pésimo.

Muy grande.

Grandísimo.

Máximo.

Muy 'pequeño.

Pequeño.. -{ Pequeñísimo.

Míiiimd!.
'

Muy alto.

Alto -I Altísimo.

Supremo.

Muy bajo*

Bajo -{ Bajísimo.

'•ínfimo.

¿Cuál es la tercera manera como califican los ád?

jetivos á los sustantivos?

Los califican también comparando la Qualidad

que les atribuyen con la misma cualidad en otro

objeto. Cuando decimos Pedro es^'iíEJoú'que Jua%
atribuimos álos dos la cualidad de ser buenosy'j^évo

comparándolos entre si damos la preferencia & Pe-

dro.

¿Cómo se llaman los adjetivos que califican ha-

ciendo coniparacion?

- Be Wsimsin comparo/tivos.

Quiere vd. mostrármelos?

Si, señor: Tnejpr es comparativo áo bueno; peor

de mato; mayor de grande y menor de pequeño.^

No hay otros adjetivos comparativos?

En castellano íi^QJ^iay: y cuando queremos .Qom-,

parar dos objetos entre sí por la misma cualidad,

^os valemos de otras partes de la oración unidas
^ como se dirá adelante.
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¿Qué otros accidentes gramaticales sufren los

adjetivos?

Que de muchos de ellos se pueden también for

mar aumentativos y diminutivos, v. gr.: del adje-

tivo grande sé hacen los aumentativos grandote^

grandazo, grandullón^ y los diminutivos grandecito,

grandecillo; de tonto se forman iontona, tontaza, y
tontita^ tontica, tontillaj tontuela.

¿Hay alguna diferencia entre Jos accidentes gra-

maticales de; los adjetivos calificativos y los de los

adietívos determinativos? •

Si, señor: los adjetivos fíeterminativo^, no admi-

ten la forma superlativa, ni tampoco, aumentativos

ni diminutivos

No hay alguna excepción a esta regla?

Sí, señor: los adjetivos mio^ tuy^o^ suyo^ rmestm^

vuestroi hám\ierí él superlativo formado con la pa*

labra mt^y/. asi se dice: muy mioy muy tuyOy muy
suyo^ muy nuestro y. muy vuestro.

¿Hay algunoá adjetivos determinativos;que m^
rezoán particular mención?

Sí, señor: los numem^Sy que sq diyidei^, en car-

dináleaj ordinales. ,:

Cuáles son los caj.'dinales? .,:....

Los que simpleniente representan el numero
de individuos que se tonia de una clase; como ouan-

'dó decimos: Jos Ao7?2Í>r65, seis mujeres ^ nueve man*
zanas.

Guales son los ordinales? .j^

Los que expresan un Orden determinado; v. gr,':

primero j segundo, tercero, cuarto.
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CAPITULO TERCERO.

Del artículo.

Qué es articuló? •^•^^íí^>^-?^>'
. .

Una palabra, ó parte declinable' de la oración

que sirve para determinarla'iexteBsion en que se

toma él süfijtañtívo ' á qúiéíi se aí^licat

Quiere V(}i e^plioai'Uie está definicíoaí? í
->

^

'

Sí. señor: libro es un nombre sustantivo común
que se extiende á todos lo$7^&r(?8>^' pues cuándo le

agrego uñartíefüílócottio 0n'é''stá -frase::^^damed fe-

Uro'' contraigo lá sígnificaGion déi ^sustantivo, . y li-

mito sft'^^'^téteioá á^ ti.n¿«5^(?'4'^e>'mB¡ 03,; conocido

por alguna otra razón, v. gt\: por haberle comprado
a^er. ilí(í' mistííóí'^ !a^tí-

culo estén en número plural, comio'cttando decimos:

(?ame tos ttBRbs qu^ comjiíé ayer. --^

Qué consecuencias se pueden sacar de aquí? )

Variasj la primera, qué el articuló solo sé aplica

á sustantivo^' com\in^ 'yno á nombres propioá.

Por qué esta dife-rejnbia? '^iihrr'

Porque el ñbtííbre^ *cbmun como Hh'o y hombre

es el único que se extiende á muchos individuos,

mientras que el nombre ¿ropion^fee; extiende^ si-

nop que^ se limita á uíáa- personay como : Fernando é

Isabel.

¿Cuando decimos el Bravo y la Puebla no apli-

camos el artículo á nombres propios?

No, señor: porque en ambos casos se encuentra
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callado un nombre ooniun cLue es .rio . ea : el¡íBr^yo,

y ¿¿?/¿acZ en Puebla. , ^ /.:

¿.Qué: otra cosa se ;infiere áé fe naturaleza del afr-

tículo? a^um olíjoüfoio S'.y j;

Se infiere también que solo se {ipliea á nombres^i

(S*á partes de la oracioói i que hagan sus veces, por-

que solo los nombres pudden .e^xtBnderse,á mayor
ó menor numero dé individuos:.

¿Por qué usamos á veces un verbo jacoljjpañjado

de artículo? .;íoÍL?4'K>x^e jí -.otw.mnl bnp i-rT

PorqueJel verbojhaeo; veces 4^- npíftbre en.cier-

tas ocasiones, como cuando, decimosci «i^/ i^sító'ar

es provechoso,» efej ¡lugar de <(eZ .e^¿^¿<?^í> es prqye-

oHosoJTí: 'iOiiiOi ijhmhii ^^íiuí] vá líu
'.'

' Se aplica alguna vez é} artículo al iadjetivo?

Al adjetivo neutro sí, señorj.aéí' se dice: ?(j(>5?^e-

no, lo malOj lo mió, Toluyúúñ U í\l\\h^A) -. . : V)
¿y no Tse aplica al adj^tivo^ jnaáculino, ni al fe-

menino? V ^

No, señor: antes del)^ ^nlei^ders^^^^

artícul-o va unido al adjetivo; masculino, 15 al feme-

nino, se calla un sustantivo; v.. gíviy.^en las frases:

wl ¿1(6^0. ania' la \^r4Hid;)x<(?a i;¿ri5uosa:es respetada,»

se calláii, en la primera el sustantivo Kútnhre, y en
la segunda mujer. '

^
"

'

'

'

^ ;Q^é accidentes gr^matio^ll^?.tie^^^ art^ículc^?.

El artJQuio admite lo^ dog ., nuxneros sihguW y
pli;ii:al; adm,ite ígéflieros, y ,es ideclinf^ble,.

' ^

Cuántos génerqs admi<;e.;e|.artí,Qalp?^

En el número singular tres: masculino, femenino

y neutro; y en el plurai
,

pelamente el masculino y
femenino, con una forma espepial para cada gé-

Cuáles son estas formas?;,.^ ^ ^^ú y>u;\

~
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Ed^el siíigular el para el génerohmasculiriój^ía

para el femenino y lo para el neutro;: y en el plu-

ral Zóspara^ el liíasculino yMs parav^l femenino.

,

¿Se usa alguna vez el articulo masculino cori un
nonibre femenino?

Sí, señot: cunndo el nombre comienza con a, 6
con a precedida de A, y el acento carga en esta pri-

mera silaba, como en ctsa^ A/rica^ hacTiay en cuyo
caso se dice 6? á^a, el África^ él hacha.

Por qué hacemos esta excepción?

Porque las dos aes juntas sonarian mal, y serian

de difícil pronuucfiacion.

Y esta excepción es constante?

No, señor: se pone articulo femenino antes de

adjetivo, aunqiie este empiece con a, como la alta

colina, la hurta loba.

Cómo se declina el articulo?

Por medio de las prepósixjiories en esta forma:.

DatV..—>^^ 6 pdLTa él~A:^laj 6 para la.^^A Uj^S-

para Vq^ / ; ,

Acns^.r-gSíy (5 a/.—ia, 6 álá^r^HLofó dio.
• Ablat.—jE?/i, coh^ de, poff sin^ sobre el,—Mn^ coriy*

etc. la.—Huy con. etc. lo, p..
.. ,

^ ^ .

-
'

'— -^&-' '

¿Por qué en 'él genitivo se difeé del en lugar ^e
áe ¿/, y en el acusativo a? éri lugar ^^ á el? -

El uso ha autorizado esta^ contracción para dis-

tinguir el articüld del prótíoíiibré* e7, Ngomo se dirá

adelante. '

Plural.

Nom..

—

Los.—Las. na ^

Geait.

—

Le los.—Le las.

Dat...

—

Para los^ d loSé-^Patá laSy alas, ^y-j
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Acus..

—

Alosólos.—A las. las.
.

Ablat.

—

Un, de^ con^ por^ sobre, sin los.—Po)^, bon,

de, etc. las.

Cómo se- llama el artículo l^úe 'hemos explicado?

Artículo indicativo. .

,

Por qué se llama así?

Porque nos sirve para indicar un objeto entre

muchos.

Hay algún otro artículo en castellano?

Sí, señor: el indeterminado, que es un en singu-

lar masculino, una en el femenino, y en el plural

unos para el género masculino, y unas para el fe-

menino.

Es declinable?

Sí, señor: se declina también cojí las preposi-

ciones.^

Por qué se llama indeterminadHt\ ' " %
Porque aunque contrae la significación del Sus-

tahtivo á* un individúo' <íáá1gunt5'á|" lio ayuda á de-

terminarlos como el artículo indicativo. */ ^

^^tiiferb vdi^éítplicárra^^Sta
'

Sí, señor: ciiandb digor'uN vohre ha llarnado á

m'púertay contraiga la srgnifibácTóíi del süámntivo

^obre, á uno solo que no quiero, ó que no puecio de-

terminar. ^

CAPÍTULO CUARTO.

Del pronombre.

Qué es pronombre?
Es una voz, ó parte declinable de la oración, que

se pone en lugar del nombre.



Cuántas clases hay da pronombres? i

,, . ,Paatro, a pd})eY: personales^ aemostr'CLtivoSy rela-

tivos é indeterminados.

<, r Quántos son los pjconoxnbvesí personales?: ^

Tres: yo, tú y él. ^
Por qué se llaman personales?. jj-

Porque regularípente se pon,en en, lugar de per-

sonas, pues aun cuando los usamos para significar

animales ó CQsas, es porquei; ^n cierto modo perso-

^flíno^estos^^^^
^ \hv| ii.

I

"¿Qué accidentes gramaticales. tienen estos pror

Tienen géneros, números y declmacion. ouri

Qué género tienen los pronombres^ ^9; 5f.,^vl;j

j Jp|íi.,^l númeíp singular ^..tjeír;en Ios.^qs gén0;ros

masícülino y femenino; lo mismo dice yo uri.liQU(i7

bre, que una m|ijer,:y,jQ,.mw^9r;Se d

bpibre, queij^ui;i9.jnuj(u:..^^^
'oj^j.. -: ipp-ufí

f ¿"í en el num^íp ©luraV 9Qmo se distinguen los

géneros? ' ^- ^ ;,.. .

j hníí

. ^^h^^WÁ^ i^^^^M?iM í
9I

)
PÍW^aí

.
mascu-

lino de '^^j.' y nosotras al plural; féme¡nino;- npsptros

es:e)t^Íura][ ípaseuiifip, !di^ tu^ JvpsotmS:^K^l^^^9A

. Qué género tiene el pronombre él? .í.-uí i

^¿ es del género masculino, en el femenino es

ella^ y en el neutro ello en el número singular; y
en el plural elhs es del género; qiasculino, y ellas

del femenino. El neutro no tiene plural.

Cómo se declinan esto^ prqndmbres?

En la forma siguiente:
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..i

SINGULAR DE LA PRIMERA PERSONA.

/ . Sirve para ma^e^ilmo u femenino.

7ACUS.4

—

Me.xá mi* .mí .

: í

Masculino.

Ílural.

I, r u'

Nbm..—N¿ís, 'd ñósbtros.

{?ewií.—De nosotros.^ ... , ^

Dat . .— IS os, psaj^, .^ á nosotros.

</lcm, .^-Y^ííos, .á, . i^psptFos,

^6/u¿.—CpjD, 49, eíi,|por,^ia5

spbre nosotros.

Femenino.

Kom..—Nos, d nbsátras.

Gemí,—De nosotra-s. ;,

Dat . . -—Nos, para, ó á^nosotras.

J.cuf...-TT,--Nos, á, r^sotrps. ^^.^^

AblaL—Coay de, en,r por, sin,

,.:, sotrB upsoitraa.,

;

1 ;

SINGULAR DR LA SEGUNDA PERSONA.
j f í • , j '

"

I
'-^

Sirü¿,púrarda$euHno[ y femenino.^ ^

Nom,.-^^.
Genit.—¿)g ti.

i > ' i '

i/at.-..— jív?, á tí. parafi. -
^

^

,\i u

f, Pí^UílALDE T.A SEGUNDA PERSON^A.n -rtiM*

Masculino.

iVóT^.i-^Vos, to'sotrosV* ' '

'

G^e?j ,.—De vosotros* j;í-j,j;íI í..1

J?|íif...yr-Of , ¡para, <> á. vos4)trOS!.

j4cz¿..— Os, á vosotros.'

Foc...—Vos, vosotros.

46í(í¿¿-^PorvconVsin,Se¿ sobre

vosotros.

-'' ^^Femenino. ''^^*'

:M)?/i..^Vos,''vbsótraíá;

tren; .'.^^í— De' vosotras.

;i^a^/-.~;nOs, á, Q para vosotras.

cAcus .—Os, á vosotras.

Vtc,— Vos, vosotras. {..^

Ablai'.^-^Siuy por¿ ctm,' de,' en

sobre vosotira**' )^í
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SINGULAR DE LA TERCERA PERSONA.

Masculino.
Nom„—}*;l.

Gen,,.—De él.

Da.,.,—Le, á él ó

para él.

Acus.—Le, ó á él.

Ablat.'-GQUy jdé,

en, pdt,

sin, sobre

él.

Femenino*
iV(?m..-~Ella.

Gen..»—De ella.

Dat,.,—Le, á ella,

6 para ella.

Acus.—La, ó áella

Ahlat,—Ccn, de,

en, por,

BÍn, so-

bre ella.

PLURAL.

Neutro.
JVbm..--Ello.

Gen ,.—rDe el^.

Dat...—-Le, 4 ello, ó

paTja ello.

Acus^

.

—Lo, 6 á ello.

Abiat.—Con:^ de,

en, por,

sin, so-

bre ello.

.Masculino.

Nom,.— Ellos.

Cén...—De ellos.

-Femenino.

Nom,.—Elliag.

(ríw...— De ellas.

J9aí ..^-Les, á ellos, para ellos. Z>a¿,..-í—Les, á ^llas, para ellas.

Acus.—-Los, á ellos. Acus.—^^^Las, á ellas.

Ahlat.—Coií^ por, sin, etc., ^6ía/.—Por, sobré, sin , etc.,

ellos. I ellas.

¿Por qué en eí genitivo del singular. del pronom-

bre élj no decimos del, oomo en la declinación del

artículo el^ ni en el acusativo decimos aZ, sino 4 ^'^.^

Porque como el pronombre représenfa sienipre

un nombre, debe ir separado de I^ pfeposiclotíi de

ó tíf, y para distinguirle mejor del artícenlo y para

que no pueda confundirán pon él, se le debe poner

al pronombre él un acento.

¿Por qué algunos dicen lo en lugar de le en el

acusativo del masculino?
«

Poniue este uso, vicijDSO de algunas provincias

de l'lspaña se ha extendido basta nosotros. ^

¿Hay algún otro pí^onombre personal ademas de

los qué'Iiemós declinado?
'

,
Si señor; hay uno que solo tiene cuatro casos y

se declina así:

i'
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Gren...—De sí.
j
A cus .^—Se, á óí.

jDaf,...^A 8^, y.ara sí, bjb» |,^J.6/^^.—Conaigo, de, etc. sí.

Cuáles son los pronombres demostrativos?

Los que demuestran, indican d señalan la per-

sona ó cosa de que se habla,

: Cuantos son?

Tres, a saber: este, ese^ aquel
,
para el masculino;

esia^ esa y acjuella^ i^artí el femeniáo; esto, eso y
aquello

j
para el neutro.

Tienen plural?

Los masculinos v femeninos sí; el neutro no.

¿Que particularidad se nota en el plural de es-

tos pronombres?

Que el plural femenino es: estasj esa3^ y aque^:^

lias; mientras que el plural masculino es: e^tos, esos

y aquellos.

Gomo se declinan estos pronombres?
V Con solo las preposiciones, como el artículo.

Cuáles son los pronombres relativos? \>;

Los que hacen referencia á alguna persona ó co-

sa ya nombrada, la. cual se ll^ma antecedente.

Cuántos ^on los relativos?
'

Cuatro, á saber: que^ cual, quien, cuyo.

Tienen terminación femenina?

Solamente la tiene el relativo cuyo, que para' el

femenino es cwya,
'

"

Qué género admiten los pronombres que y aual?

: Que ycualy con la misma terminación, sirven

para los tres géneros que sie distinguen por el ar-

tículo; así se dice: el que, los que^ para el género

masculino en singular y plural; fe g'^íe, las que
,
pa-'

ra el feimenino, en ambos números, y lo que^ para

el neutro, solamente en singular, porque este gé-'

nero nunca tiene plm-al, «.c:
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.
Qué hay- qüb notar respecto del pronombre quien?

' Qiié él rélativ(i"'^Wfe?í^ solo' debe téfefírs'é~á*pé!r-

sonas, y .núnoa á(;COJsa% ¡por -cuya rafcon Ilutíca;tie-

n^ géuérQ:m#ro;) iiirr

Tienen plural estos pronombres?, ^

Le tienen, ct¿a/, quien, cuyo j c^/ya,-diciéndose:

maUsyqiderímiCuyos y ofiyas, peroinole tiene, ^'¿¿e.

Guales son iQ^pronoínbrmíindeterminados?

Los que tienen una significacioní vaga, como tí^-!)

guien^ nadie^ y no tienen ni generó nlBÚmeroi i..

¿Hay algún indeterminado de;^ significación eqüí-

Si señor: el numeral imo hace a veces, oficio det

pronombre indeterafinado,,; ootíto lcuabfloi')Sej.diee:

í^No sabe uno> qué' hacensé.^K ; ; ¡ «Piensa uria á^ei:tar

.

y yerra.» Aquí uno, una^ significan un 1iowi¡reyyfncu

mujer; se iníerptetaa e^ primera {Persona, ^y^ ié^tii-

valeijL' 5á yí) rio sé/quehamirme. rBi
yerro. ; .ivíjí^Iot ¿í'j-ííJíiííhíí/í*] <;uí

•
^

Beiyer))0.
\

4 ¡ t .

Una parte de la oración que significa la exislení\

daYesertcia^ astadí^^ designiá^ ^dccionó paaidn dellos

seres: vivienites y de las . cosas ihanimiidaSy á sabfer:

' :l^ij Significa la . ¿¿¿síe72;aa cuando :JBe dice: «Losr

metales 6Si5a?z^n, las eútrafias de lá- tierra. ^

Eü;el m^ar Aoy mucheduáabre idéi geícesio) Níílir

iií29j (Significa la €seí?2¿i% cdandose.dice: «Eléris-

tal^es durojjp Lqs /estrellas scm unos sbles muy l^j

janos.» Ji^í j! j vii
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3- ¡Significa elesfadoiy\dmenáo:((Cj^s.náoélsigaB.

e^tó helada, es porqué, le falta calórico.»

.. 4v Significa designiof cuando sb dice: (íSi guie-'

res s^r feliz, acostúmbrate á refrenar tus deséoé.»

5^ Significa la ací?íW^cuaTiáo: decimos: -• ocLos

rios inundan los valles* I» Los- árboles atraen la, bu*

medad.))

6^ Significa lú.pasion, cuando decimos:!.. «Los

valles, son inuyidadm por los rios. La humedad es

aírazíía por loi3 árboles.» .niii: •

' ?: m^juii^co^

En cuántas clases se dividen los verbos? ,

•;. iAdemas del v)erb() swsínníiw qíuíe es uno solo^

hay otras cinco clases, á saber: activos^' ne'utros^'^re''

JlexivoSy recíprocos y prononiinados:
'

¿^v)

()n!0u4l'BSodÍiVerbc> sihtamtim? (?np fíoif)r>ríi;Y jiJ

-' El verbo ser^^ porque es el úmco -quéie±p(rBsa la

sustancia d esencia de las .personas ó cosas^ como
al decir: «El cristal es duro.» '6^

Cuáles son los (ktmos?iÁ\s^f aiti^o í\s^\)íÚ l>u\)

-í Los que \expresan una acciom transitiva, ó que

pasa á otra persona ó cosa, como: «Lds ríos imm^
da7i los valles. Yo a?72(?á mi prójimo.» ^tí^ífO

;Guáles son los 72ez¿Zrí?5.^ ' ,^v^V Viuíüuj -

Los que expresan una acción intransitiva,.ó que

no pasa á otra persona ó cSsa, como:' nacer^ 'móHr.
-i Guales son los r^^mws.^' ;• i> i^'í

' Los que expresan^ . como los activos, una acción

-transitiva; pero ique en ve^ de pasar á ofcrapersd*

na, vuelve <S¿e refleja sobre la> misma persona qué

la ejerce; v. gr.: cuando digo: «Yo a^no á mi próji-

mo,» la acción de- amar 'queryoejerzo pasa á mi
prójimo;. mas cuando digo: «yo me amo^ la acción

de amar vuelve á mi n^ismo.^n! ^'^' •
-^^

• i

Cuáles son los reciprocóse <> ohoui vj co ihu'J »
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JiOS que expresan una- acción tóansitiva que una
persona ejerce sobre otra, mientras esta á su vez

ejerce la misma acción sobre la primera, v. gr.:

«Pedro y Juan se ¿^^fean;)) es decir, que Pedro tu--

tea h Juan, y Juan también tutea á Pedro. «Diego

y Antonio se gnUpean;)) e^ decir, Diego golpea á An-
tonio, y este golpea á Diego.

Cuáles son los pronominados?

Los que para expresar una acíiión necesitan for^

zosamente un pronombre, Y.gv: quejarse^ arrepen-

tirse, condolerse, son 'verbos á los cuales si quita-

mos el pronombre se, ni pueden conjugarse ni sig-

nifican nada. .

Qué es conjugación?

La variación que cada verbo experimenta, cotno

cuando decimos: y(9 escribo, tú esCirihias, él escribid

m, nosotros escribamos, vosotros escribieseis^ ellos

escribieren. :

Qué indican estas variaLciones?

'''
• Los diversos modos ^' tiempos^ números y perso-

nas del verbo.

Cuántos son los modos?

Cuatro: indicativo^ imperativo, subjuntivo é infi-

nitivo.

Cuál es ^\ indicativo?

El que directa y absolutamente manifiesta la

existencia,! esencia, estado ó: acción de las personas

<5 cosas, como: «Yq vivo; tú eres; el agua está h^l^.^-

á^\ ^Xl^on rugió; l^\\xví^ se eclipsará.^^

Cuál es el modo itnperativo?

Aquel j^n qué se manda, ruegan persuade: ó ex-

horta, como: ((.Amad á vuestros enemigos. Perdó-

nanos nuestras deudas. ^^^/ícaiíe al trabajo.»

Cuál es el modo subjuntivo?
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Aquel en que el verbo qué conjugamos se refie-

re á ,otro, callado ó expreso, como: «quiero que

vengas. 'Iré cuando pueda. Dorniiria si callases.»

Cuál es el modo infinitivo?

Aquel en que el verbo expresa su significación,

generalmente sin limitarse á tiempos, números ni

personas, como pintar^ en que no se expresa cuáuv

tos, cuándo fii quiénes pintan: a/iíZar pidiendo, ha-

her comido.»

: Cuántos son los tiempos?

En realidad son tres: q\ presente, elpasado j ejl

venidero
j
que en gramática se llaman prese7iteypre'

iérito Y futuro.^

Por qué dicrvd;fe¿ realidad? *

^'' ^^^^

Porque el' pretérito que es uno en la naturaleza,

en la gramática se divide en tres, y el futuro que

también es pno se divide en dos, •./

¿Cuáles'son los tres tiempos qn que se divide el

pasado ó pretérito? ' '
.

'^pretérito imperfecto^ ^perfecto y elphiscuam^

perfecto. —
Cómo se divide el futuro? :

'^xi futuro Ümperfecio^ j enfuturo perfecto.

Según esto ¿cuántos son los tiempos en la gra-.

mática? '^ ''

Seis en el modo indicativo, y otros tantos en el

Subjuntivo.'

yX Cuales son estos seis tiempos?

^.ir)Presente^ pretérito -impe^fecto^ pretérito perfecto

j

pretérito pluscuamperfecto^ futuro imperfecto y fu-
turo perfecto. '

.;¡ iU\lU

Cuántos tiempos tiene el modo imperativo?

Uno solo: el presente.

Y cuántos tiene el infinitivo?



&() se difo' ya,;reípügnaií á su ]iatürá;liezá; sná v^^

rianteá se llarfíán wcés, •'
'

Cuál.Q^ son estas volees? '

''\*

"¿Tddoslbs Verbos tienen estás cuattó vopeS en e\

modo infinitivo?
^.<n

«
•)S'j

No, señor:, muchos de ,ellóá c^rétíeli de partioipio

Tienen nuineros los verbos?

Sí, señor: singular jig^ue hablaré,una persona,

cmo.^^^tmíf^ ;j^,p|uraí g»^ habl^^
j(}^,p^

Cuántas personas s^,^Qonsi¡(|,era,n^.e^ íps
^Yi9¡Tlífi?^

. Tres:en el ,singular, y otras tves en el pluraí^ que

sé distinguen cbn los nbmbres Á^^^rpf^^ra^^egu^^g^^

y tercera, r ,
* ^

.

'

f^í

Quiere vd. enseñarme estas personas?

Si, señor: en el singular la priWera persona es

yo, la segu^nda .iáyf, la. tercera él d e/Zaj^y, eti¿ el

pluml ;la primer^ . yioéotjm, 6 nosotras^ la isagunda

vosotros 6 vosotras y la tercera ellos 6 ellas. ' '

¡i Cuántas €Oiijugágion^s hay énéá^télíaiíó? '

Tres: que se distinguen por la termiíl^tíibtt'-.del

infinitivo, la primera aenfea en af, como a7?2--ar^ la

segunda en er, Wm&fém'-rer; la tercera BÍí'iryW''

m(y par-tir

.

¿Cómo se llaman las letras que están antes de

las terminacioji^é 'úr, ér, ir?

Se llaman letras radicales.

Por qué se llaman asi?
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Porque sirven de raÍ55 para la formación de los

tiempos simples j de las voces del infinitivo.

Qué llama vd. tiempos simples?

Los que constan de una sola voz, como amo.

Como se forma esta voz?

Añadiendo á las letras radicales am una termi-

nación, que es la que va cambiando el verbo en mo-
dos, tiempos, números y personas.

Quiere vd. explicarme esto con un ejemplo?

Sí, señor: se pondrá un ejemplo de cada conju-

gación colocando adelante de las raíces, las termi-

naciones que distinguen los tiempos, los números,

las personas y las conjugaciones.

Presente dé indicativo.

1^ conjugación.

Yo am-o
Tú am-as
El aiü-a

Nos. am-amos
Vos, am-ais

Ellos am-an

^^ conjugación. S^ conjugación.

Yo •

Tú
El
Nos.

Vos.

tem-o

tem-es

tem-e

tem-emos
tem-eÍ8

Ellos tem-en

Yo parfc-o

Tú part-es

El part-e

Nos. part-imos

Vos. part-ía

Ellos part-en

Pretérito imperfecto.

am-aba tem-ía part-ía

am-abaa tem-íaa part-íaa

am-aba tem-ía part-ía

am-ábamos tem-íamos part-íamoa

am-abaia tem-íaia part-íaia

am~aban tem-ían part-ían

5
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Pretérito perfecto simple.

am-é
atn-aste

am-ó
am-amos
am-asteis

am-aron

amar-é
amar-ás
amar-á
amar-émos 1
amar-éis

amar-án

\iS

tem-í

tem-iste

tem~i<5

tem-imos

tem-isteis

tem-iéron

Futuro imperfecto.

temer-é

temer-ás

temer-á

temer-émos

temer-é¡8

temer-án

part-í

part-iste

part-i<5

part-imos

part-isteia

part-iéron

partir-é

partir-ás

partir-á

partir-émoj

partir-éia

partir-án

¿Por qué en este tiempo no se separan las letras

radicales de la terminación del infinitivo?

Porque para la formación del futuro de indica-

tiyo sirve de raíz el infinitivo del verbo, al cual

se le añaden las mismas terminaciones en las tres

conjugaciones, por cuya razón este tiempo es igual

en todos los verbos castellanos.

Pasemos adelante.

am-a tú

atn~e él

am-emos nos.

am-ad vos.

am-en ellos

Imperativo presente.

tem-e tú

tem~a él

tem-amos nos.

tem-ed vos.

tem-an ellos

part-e tú

part-a él

part-amos nos.

part-id vos.

part-an ellos

¿Por qué en el imperativo no hay primera per^

sona de singular?
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Porque siendo el modo imperativo un modo que
se usa para mandar ó exhortar, nadie puede man-
darse ó exhortarse á sí mismo.

Quiere vd. mostrarme el modo subjuntivo?

Sí; señor, es el siguiente:

Presente.

am-e tem-a part-a

am-es tém-as part-as

am-e tem-a part-a

am-emo8 tem-amo3 part-acDos

am-ei8 tem-ais part-ais

am-en tem-an part-án

Pretérito iniperfecto.

Qué hay que notar en este tiempo?

Que tiene tres voces, de las cuales la segunda, á
semejanza del futuro imperfecto de indicativo, tie-

ne por raÍ2 el infinitivo entero del verbo, al cual

se le agregan en todas las conjugaciones las mis-

mas terminaciones, de donde resulta que esta voz

es igual en todos los verbos castellanos, como se

ve en el ejemplo siguiente.

am-ára,

am-áras,

am-ára,

am-áramos,
am-arais,

am-áran,

Primera voz.

tem-^era,

tem-ieras,

tem-iera,

tem-iéramo3,

tem-ierais,

jtem-ieran,

part-iera,

part-ieras,

part-iera,

part-iéramos,^

part-ierais,

part-ieran,
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amar-ia,

amar-ías,

amar-ía,

amar-íamoSj

amar-íais,

amar-ían.

am-ase,

am-ases,

am-asé,

am-ásemos,

am-aseis,

am~asen,
% '

»

Segnda voz.

temer-ía,

temer~ías,

tenwir-ía,

temer-íamos,

temer-íais,

temer-ían

Tercera voz.
f

tem-iese,

tem-ieses,

tem-iese,

tem-iésemos,

tem-ieseis,

tem-iesen.

partir-ía,

partir-ías,

partir-ía,

partir-íamos,

partir-íais,

partir-ían,

part-iese,

part-ieses,

part-iese,

part-iésefno9,

part-ieseis,

part-iesen,

Cuál es el futura imperfecto de subjuntivo?

El siguiente:

am-áre
am-ares
am-áre
am-áremos
am-áreis

am-aren

Futuro imperfecto.

tem-iere

tem-ieres

tem-iere

tem -iéremos

tem-iéreis

tem-ieren

part-iere

part-ieres

part-iere

part-^iéremos

part-iéreis

part-ieren

Injinitivo.

Presente. am-ar, tem-er, part-ir.

Participio pasado, am-ado, tem-ido, part-ido.

Crerundio. am-^ando; tem-iendo, part-iendo.
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Cuáles son los tiempos compuestos?

Los que se componen de dos verbos.

¿Cuáles son los dos verbos de que se forman los

tiempos compuestos?

El uno es el verbo liaber^ que pqr esta razón se

llama auxiliar^ y el otro el participio pasivo del

verbo que se conjuga v. gr.: lie amado^ hcibia par-
tido^ habré temido.

¿Quiere vd, mostrarme la conjugación del verbo

auxiliar haler? \
'

Si; señor: es la siguiente:

Modo indicativo.

Presente Pretérito Pretérito Futuro
imperfecto. r perfecto^^^^ ^ único.

Yo he^

Tú has
El ha
Nos. hemos
Vos. habéis

Ellos ]i2lQ.

había

Jiabías :

tabía

habíamos
habíais

habían

hurbe,

hubiste

hubo
hubimos
hubisteis

hubieron

habré
habrás

habrá
habremos
habréis

habrán

Modo subjuntivo^

Presente.

Yo haya
Tú hayas
El haya
Nos. hayamos
Vos. hayáis

Ellos hayan

Pretérito imperfecto.

1^ voz. ^^ voz. S^ voz.

hubiera, habría, hubiese,

hubieras, habrías, hubieses,

hubiera, habría, hubiese

,

hubiéramos, habríamos, hubiésemos,

hubierais, habríais, hubieseis,

hubieran^ habrían, hubiesen,
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Futuro único.

Singular.

Yo hubiere

Tú hubieres

El hubiere

Plural.

Nos. hubiéremos

Vos. hubiereis

JElloB hubieren

Modo infinitivo.

Presente^ haber. Participio^ habido.

Gf-erundioy habiendo.

¿Por qué no ha conjugado vd. el presente de

imperativo del verbo haber?

Porque en su calidad de auxiliar no tiene mas
tiempos que los que hemos conjugado.

¿Puede ser considerado el verbo haber de otra

manera que como auliliar?

Sí, señor: puede considerarse como activo, j en
ese caso tiene modo imperativo, y tiene también

tiempos compuesto^, como los delqsjdemas verbos,

formados con el auxilio de sí mismo.'

Cómo se forman los tiempos compuestos?

El pretérito perfecto de indicativo se forma con

el auxilio del presente de indicativo del verbo ha-

her^ añadiéndole el participio pasivo del verbo que

se conjuga; v. gr.:
,

he amado
has amado
ha amado
hemos amado
habéis amado
han amado

Pretérito perfecto.

he temido

has temido

ha temido

hemos temido

habéis temido

han temido

he partido

has partido

ha partido

hemos partido

habéis partido

han partido
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¿No hay otro modo de formar el pretérito per-

fecto?

Sí, señor: se forma también coiji el pretérito per-

fecto del auxiliar, v. gr.:

hube amado
hubiste amado
hubo amado
hubimos amado
hubisteis amado
hubieron amado

hube temido

hubiste temido

hubo temido

hubimos temido

hubisteis temido

hubieron temido

hube partido

hubiste partido

hubo partido

hubimos partido

hubisteis partido

hubieron partido

¿No habia vd. contado el pretérito perfecto en-

tre los tiempos simples?

Sí, señor: porque tiene una voz simple; pero co-

mo tiene también dos voces compuestas debe en
rigor llamarse tiempo mixto.

Hay algún otro tiempo mixto?

No, señor: todos los demás ó son simples 6 son

compuestos.

Cuáles son los otros tiempos compuestos?
En el indicativo ú pretérito pluscuamperfecto

^ y
q\futuro perfecto.

Cómo se forma ú. pretérito pluscuamperfecto'^

Con q\ pretérito imperfecto del auxiliar, v. gr.:

había amado
habías amado
había amado
habíamos amado
habíais amado
habían amado

había temido

habías temido

había temido

habíamos temido

habíais temido

habían temido

había partido

habías partido

había partido

habíamos partido

habíais partido

habían partido

Cómo se forma q\ futuro perfecto?

Con ^\ futuro m^^r/(^c¿o del auxiliar, de esta ma-
nera:



habré amado
habrás amado
habrá amado
habremos amado
habréis amado
habrán amado
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habré temido

habrás temido

habrá temido

habremos temido

habréis temido

habrán temido

habré partido

habrás partido

habrá partido

habremos partido

habréis partido

habrán partido

¿Cuáles son los tiempos compuestos del modo
subjuntivo?

El pretérito perfecto^ el pluscuamperfecto^ y elfw
turoperfecto.

Cómo se forma el pretérito perfecto?

Con el auxilio del presente de subjuntivo del ver-

bo haber, en esta forma:

haya amado
hayas amado
haya amado
hayamos amado
hayáis amado
hayan amado

haya temido

hayas temido

haya temido

hayamos temido

hayáis temido

hayan temido

haya partido

hayas partido

haya partido

hayamos partido

hayáis partido

hayan partido

Cómo se forma el pluscuamperfecto?

Con elpretérito imperfecto del auxiliar en sus

tres voces: v. gr.:

Primera voz.

hubiera amado
hubieras amado
hubiera amado
hubiéramos amado

hubierais amado
hubieran amado

hubiera temido

hubieras temido

hubiera temido

hubiéramos temi-

do

hubierais temido

hubieran temido

hubiera partido

hubieras partido

hubiera partido

hubiéramos par-

tido

hubierais partido

hubieran partido



habría amado
habrías amado
habría amado
habríamos amado

habríais amado
habrían amado

hubiese amado
hubieses artíado

hubiese amado
hubiésemos amado

hubieseis amado
hubiesen amado
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Segunda voz*

habría temido

habrías temido

habría temido

habríamos temido

habríais temido

habrían temido
í

Tercera voz, •

hubiese t^^mido

hubieses temido

hubiese temido

hubiésemos temi-

do

hubieseis temido

hubiesen temido

habría partido
'

habrías partido

habría partido

habríamos par-

tido

habríais partido

habrían partido

hubiese partido

hubieses partido

hubiese partido

hubiésemos par-

tido

hubieseis partido

hubiesen partido

Cómo se forma él futuro perfecto?

Con e\futuro imperfecU> del auxiliar, de esta ma-

nera:

hubiere amado
hubieres amado
hubiere amado
hubiéremos amado

hubiereis amado
hubieren amado

hubiere temido

hubieres temido

hubiere temido

hubiéremos temi-

do

hubiereis temido

hubieren temido

hubiere partido

hubieres partido

hubiere partido

hubiéremos par-

tido

hubiereis partido

hubieren partido

¿Cómo se forman los tiempos compuestos del ver-

bo haber conjugado como verbo activo?

Se dijo yar que se forman como los de los ver-

bos arriar^ temer y partir que hemos conjugado, se-

gún se ve en el ejemplo siguiente:

6
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Indicativo.

he habido, Ó hube habido

has habido, ó hubiste habMo

ha habido, ó hubo habido

Pretérito perfecto.

hemos habido, Ó hubimos
habido

habéis habido, Ó hubisteis

habido

han habido, Ó hubieron ha-

bido

Pretérito pluscuamperfecto.

había habido

habías habido

había habido

habíamos habido

habíais habido

habían habido

Futuro perfecto.

habré habido

habrás habido

habrá habido

habremos habido

habréis habido

habrán habido

MODO SUBJUNTIVO.

Pretérito perfecto.

haya habido

2? voz.

hayamos habido

hayáis habido

^ ^ hayan habido

Pretérito pluscuamperfecto.

hayas habido

haya habido

^ oz. y S^ voz.

hubiera habido

hubieras habido

hubiera habido

hubiéramos habido

hubierais habido

hubieran habido

habría habido

habrías habido

habría habido

habríamos habido

habríais habido

habrían habido

hubiese habido

hubieses habido

hubiese habido

hubiésemos habi-

do

hubieseis habido

hubiesen habido
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Futuro perfecto.

hubiere habido

hubieres habido

hubiere habido

hubiéremos habido

hubiereis habido

hubieren habido

¿Cuál es el imperativo del verbo haher conjuga-

do como activo?

El siguiente:

Modo imperativo.

He.... tú

Haya,.....^Z

Hayamos nosotros

Habed. vosotros

Hayan....... ..eZZos

¿Todos los verbos forman sus tiempos de la ma-
nera que se ve en los ejemplos anteriores?

Los tiempos compuestos se forman siempre de

la misma suerte; pero no sucede así con los tiem-

pos simples.

Qué hay que notar en estos tiempos?

Que la mayor parte de los verbos guardan cons-

tantemente las reglas que hemos dado para la for-

mación de sus personas; pero hay otros que se apar-

tan de ellas.

¿C(5mo sollaman los verbos que sin alteración

se someten á las reglas de la conjugación?

Se llaman regulares.

Cuáles son los irregulares?

Los que en la formación de sus tiempos y per-

sonas se apartan de las reglas que siguen los regu-

lares.

Quiere vd. explicarme esto con un ejemplo?

Sí, señor: el verbo as-ir no forma su presente
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de indicativo as-o^ sino as-go; el verbo ven-Í7* no le

forma ven-o^ sino ven-go; y el verbo acert-rctr hace

aciey^t-o, j no acert-o.

¿Todos los verbos se conjugan m todos los tiem-

pos j personas dichas? .,

No, señorj algunos, aunque pocos, carecen de al-

gunos tiempos, ó de algunas personáis y por eso se

llaman defectivos.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

Si, señor: el verbo soler se usa en el presente y
pretérito imperfecto de indicativo en todas sus per-

sonas, suelo^ sueles^ suele^ solemos^ soléis^ suelen. So-

Ua, solías, solía^ solíamos^ solíaisy solían. El preté-

rito perfecto ^(^¿'í es muy poco usado; el participio pa-

sivo solido se emplea solo en el pretérito compuesto

de indicativo: Jie^ kas^ ha solido; hemosy habéis^ har^

solido
'^
se usa, aunque con menos frecuenoia;, el pre-

sente de subjuntivo suela, suelas^ suela, solamos^

solaié^ suelan; los demás tiempos no se iisan, ni aun
el -presente de infinitivo soler, que únicamente sir-

ve para nonibrar este verbo.

Hay alguna otra clase de verbos defectivos?

Si, señor: los que se llaman impersonales.

Qué llama vd. verbos impersonales?

Los que solo se usan en el infinitivo, y,en la terce-

ra persona de singular de todos los tiempos, v. gr,:

lloviznar es verbo impersonal y se conjuga de la

manera siguiente:
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INDICATIVO.

Presente,

Llovizna.

Pretérito imperfecto.

Lloviznaba.

Pretérito perfecto..

Llovizno, ha, 6 hubo lloviz-

nado.

Pret. pluscuamperfecto.

Había lloviznado.

Futuro imperfecto.

Lloviznará.

Futuro perfecto.

Habrá lloviznado.

SUBJUNTIVO,

Presente.

Llovizne.

. PrMérito imperfecto.

lloviznara, lloviznaría, llo-

viznase.

Pretérito perfecto.

Haya lloviznado.

Pret. pluscuamperfecto.

Hubiera, habría, hubiese

lloviznado.

Futuro imperfecto.

Lloviznare. ^

Futuro perfecto.

Hubiere lloviznado.

INFINITIVO.

Presente, lloviznar. Participio pasado, lloviznado.

GferundiOy lloviznando.

Tenemos en castellano verbos pasivos?

No, señor: pero los suplimos.

De qué manera los suplimos?
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Añadiendo al verbo ser en todos sus tiempos y
personas el participio pasivo del verbo que se quie-

re conjugar en voz pasiva.

Cuál es la conjugación del verbo s^r?

La siguiente:.

Modo infinitivo.

Pres^n¿^. S-er.

—

.Participio de pretérito, S-ido.

Gerundio. S-iendo.

M ODO INDICATIVO.

Tiempo presente.

Singular. Plural.

Yo soy. Nosotros somos.

Tú eres. Vosotros sois

El es. Ellos son.

Pretérito imperfecto.

Yo era. Nosotros éramos.

Tú eras. Vosotros erais.

El era* Ellos eran.

Pretérito perfecto.

Yo fui, he sido, <í hube sido.

Tú fuiste, ó has sido, ¿ hubiste sido »

El fué, 6 ha sido, ó hubo sido.

Nos. fuimos, hemos sido, 6 hubimos sido.

Vos, fuisteis, ó habéis sido, ó hubisteis sido.

Ellos fueron, (í han sido, rf hubieron sido.

Pretérito pluscuamperfecto.

Yo había sido. Nos. habíamos sido»

Tú habías sido. Vos. habíais sido.

El había sido. Ellos habían sido.



Yo seré.

Tú serás.

El será.

Yo habré sido.

Tú habrás sido.

El habrá sido.
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Futuro imperfecto.

Nosotros seremos.

Vosotros seréis.

Ellos serán.

Futuro perfecto.

Nosotros habremos sido.

Vosotros habréis sido.

Ellos habrán sido.

Modo imperativo.

Presente.

1
Seamos nosotros.

Sé tú. Sed vosotros.

Sea él. Sean ellos.

Modo subjuntivo.

Presente. .

Yo sea. Nosotros seamos.

Tú seas Vosotros seáis.

El sea. Ellos sean.

Pretérito imperfecto.

Yo fuera, sería, ó fuese.

Tú fueras, serías, rf fueses.

El fuera, sería, 6 fuese.

JVas. fuéramos, seríamos, ó fuésemos.

Vos. fuerais, seríais, ó fueseis.

Ellos fueran, serían, ó fuesen.

Pretérito perfecto.

Yo haya sido. Nosotros hayamos sido.

Tú hayas sido. Vosotros hayáis sido.

m haya sido. Ellos hayan sido.
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Pretérito pluscuamperfecto.

Yo hubiera, habria, ó hubiese sido.

Tú hubieras, habrías 6 hubieses sido.

I]l hubiera., habría 6 hubiese sido.

Nos. hubiéramos, habríamos (^ hubiésemos sido.

Vos. hubierais, habríais ó hubieseis sido.

Ellos hubieran, habrían 6 hubiesen sido.

Futuro imperfecto.

Yo fie;ere

Tú fueres

El fuere

Nosotros fuéremos

Vosotros fuereis

Ellos fueren

Futuro perfecto.

Yo hubiere sido

Tú hubieres sido

El hubiere sido

Nosotros hubiéremos sido

Vosotros hubiereis sido

Ellos hubieren sido

¿Cómo se forma la conjugación pasiva?

Como lo muestra el siguiente ejemplo:

Présente de indicativo.

Soy amado
Eres amado
Es amado

Somos amadoa
Sois amados

Son amados

De la misma manera se procede en los demás

tiempos.

M
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CAPÍTULO SEXTO.

Del Participio,

Qué es participio?

Es una parte declinable de la oración que ha re-

cibido este nombre porque tiene ciertas condiciones

de verbo, y al mismo tiempo ciertas propiedades

del sustantivo, y también del adjetivo.

Qué relación tiene con el verbo?

La de significar acción ó pasión, y en consecuen-

cia ser acízrt? ó Jpa5^w• ^ .

Cuáles son los participios activos?

Los que significan acción^ como^entr/inie. que sig-

nifica el que entra; presidente] ét que preside; si-

guiente^ lo que sigue^ ŷ perteneciente ^ lo que perte-

nece,
'i'' -

¿Cuáles son las terminaciones de los participios

activos?

Los participios que se forman de los verbos de

la primera conjugación terminan en ante^ como dis-

tantc; los que se forman de verbos de la segunda

y tercera, en ente 6 iente, como procedente^ viviente.

Cuáles son los participios pasivos?

Los que auxiliados del verbo ser significan la

pasión, V. gr.: molido, apaleado^ son pasivos por-

que cuando se dice: soy apaleado^ be sido molido á

golpes, significan haber sufrido palos ó golpes. .

¿Cuáles son las terminaciones de los participios

pasivos?

Los participios pasivos que se forman de verbos

de la primera conjugación terminan generalmente
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en adoy y los de las otras dos en ido^ como cortado^

movido^ lucido.

Por qué dice vd. generalmente?

Porque hay también participios pasivos irregu-

lares.

Cómo son sus irregularidades?

Hay variedad en ellas, por ejemplo: de escribir

no se forma el participio escribido^ sino escrito; de

morir no se forma morido^ sino muerto.

CAPÍTULO SÉTIMO,

Del adverbio y modos adverbiales.

Qué es adverbio?

Una parte indeclinable de la oración que sirve pa-

ra modificar la significación del verbo principalmen-

te, y también la de algunas otras partes de la ora-

ción, determinando la manera, el tiempo, el lugar

ó alguna otra circunstancia de dicha significación.

Cuántas clases de adverbios hay?

Nueve, á saber: de lugar, como ahi^ aqux^ fuera^

lejos; de tiempo, como hoy, mañana, siempre^ aho-

ra; de modo, como hieUy mal, así, y casi todos los

acabados en mente, como malamente^ fuertemente;

de cantidad, como mucho
^
poco; de comparación,

como máSy menos, peor; de orden, como p7^zmera-

mentej sucesivamente; áo afirniaeion, como sí, cier-

to; de negación, como no, nada; de duda, como acá-

sOy quizá.

¿Hay locuciones de índole semejante á la de los

adverbios?
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Sí, señor: las que se llaman modos adverbiales;

como á sabiendas, á ciegas^ de veraSy etc.

¿Quiere vd. mostrarme cómo el adverbio modifi-

ca la significación dej verbo?

Si, señor: cuando digo: Pedro comerá hoy aquí,

con los adverbios hoy j aquí^ determino el tiempo

y el lugar en que Pedro ha de ejecutar la acción

de comer; y si añado: covierá despacio y mucho,

con estos dos adverbios determino el modo como
ha de comer, y la cantidad que ha de comer.

¿Qué otras partes de la oración pueden ser mo-
dificadas por el adverbio?

Pueden serlo: el adjetivo, como en este ejemplo:

el alacrán es horriblemente feo; y el adverbio

mismo, como en este otroj Juan llegó demasiado

TARDE.

CAPÍTULO OCTAVO.

De la preposición.

Qué QS preposición?

Es una parte indeclinable de la oración que se

antepone á algunas de las otras, para indicar la re-

lación que en una oración tienen las partes de que

se compone.

Quiere vd. presentar un ejemplo?

Sí, señor. La figura de la tierra es igual a la de

una naranja.

Cuáles son las preposiciones en esta oración?

De, antepuesta á la tierra; á antepuesta al artí-

culo la; y de antepuesta á una naranja.
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Veamos otro ejemplo.

Los nidos de tos ruiseñores se hallan entre 7a5

ramas D^ los arlóles^j losJ)^ las águilas en las

aherturas de laspeñas.

Cuáles son las preposiciones?

De antes de los ruiseñores; entre ante^ de las ra-

mas; de antes de los ái-boles; de antes de las águi-

las; en antes de las aberturas; y de antes de las

peñas.

Cuántas SOA las preposiciones?

Varias, pero las mas usuales son las siguientes:

á^ ante, bajOj con, contra^ de^desde^ en, entr^, hacia,

hastay para^ por^ según, sin, sobre, tras.

¿Cada una de estas preposiciones indica siempre

la misma relación entre las partes de la oración que

une?

No^ señor: en este punto es en donde nuestra

lengua ostenta su mayor riqueza y elegancia, pues

por la diversidad de relaciones con que las prepo-

siciones enlazan las palabras, llevan en si deposi-

tado lo mas bello y primoroso de la elocución.

CAPÍTULO NOVENO.

Dé la conjunción.

Qué es conjunciont

Es una parte indeelinable de la oración que ¡sir-

ve para unir las palabras, ó las oraciones una3 con

otras.

Veamos un ejemplo de cuándo sirve para unir

palabras.
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Tú Y yo leemos ó escribimos; no susjpiramos ni

lloramos.

¿Cuáles son aquí las conjunciones y que pala-

bras unen?

Z"es conjunción que une al pronombre yo con

el pronombre tú; ó que une á escribimos^ verbo, con

leemos^ otro verbo; m que une á lloramos con sus^

jpiramosy ambos verbos también.

Veamos cuando unen oro^gipnes.

Yo tria contigo; pero no puedo.

Cuál es aquí la conjunción y que oraciones une?

La conjunción que une es: pero^ y las oraciones

unidas por ella son djQS, la primera: ''yo iria conti-

goy'^ y l^ segnnásL: "7io.puedoJ'

¿Las conjunciones unen todas de la misma ma-

nera las palabras ó las oraciones?

No, señor: las unen de muy diversa manera, por

cuya razón se dividen las conjungiones en clases.-

Cuántas clases de conjunciones hay?

Biez, á saber: copulaiivj^s^ ¿lisyüntiva^y adversa-

tivas^ dubitativas^ condicionales^ causales^ continua-

tivas^ comparativaSyJinaleSf é ilativas.

CAPÍTULO DÉCIMO.

De la interjección.

Qué es interjección? A
Es una voz con que expresamos, por la común

repentina é impremeditadamente, la impresión que
causa en nuestro ánimo lo que vemos ú oimos, sen-

timos, recordamos ó deseamos.
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Quiere vd poner un ejemplo?

Oh qué campos tan hermosos!

Cuál es la interjección?

Oh!

Me dirá yd. otro ejemplo?

A y! esa tu alegría^

¡qué llantos acarrea!

Cuál es la interjección^

Ay!

¿Son siempre las interjecciones palabras de una
silaba? ^

No, señor: las hay de varias, como hola! cáspita!

tate! zape! y otras.

Y las hay dé mas de una palabra?

Propiamente no, señor. Sin embargo, se consi-

deran como ijiterjecciones un nombre, ó mas, con

preposición ó sin ella, como en este terceto de Rioja:

JEstos, FahiOj ay dolor! que ves ahora

campos de soledad^ mustio collado,

fueron un tiempo Itálicafamosa.

ó en la siguiente redondilla:

Cóm.o sudo, AY infeliz!

Y al caho por grande exceso

me arrojarán algún hueso

que sobre de esa perdiz.

ó en los dos versos siguientes:

Uno después inventa la tortilla,

y todos claman ya: que maravilla!

^
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Son de uso muy frecuente las interjecciones?

No, señor: debe, por el contrario, usarse de ellas

con mucha parsimonia, porque hacen vulgar el len-

guaje si son repetidas, aunque sean inocentesj j
rudo, bárbaro y grosero, si son de otra clase.

PARTE SEGUNDA.

SINTAXIS-

CAPÍTULO PRIMERO.

De la sintaxis en general.

Qué es sintaxis?

La parte de la gramática que trata del orden y
dependencia que entre sí deben tener las palabras

en la oración.

¿Es necesario un orden en las palabras para ex-

presar con claridad las ideas?

Sí, señor.

Quiere vd. probármelo?

Decimos comunmente: Un perro rabioso Tía mor-
dido hoy á un vecino de mi barrio. Pero nadie me
entenderá si trastorno el orden de las palabras,

aunque estas sean las mismas, por ejemplo: Perro
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un vecino ha rabioso mordido un barrio á de mi
hoy.

¿A qué clases de reglas debe sujetarse el oWeii

y dej^endencm de las palabras para que formen una
oración clara y perfecta?

A treSj que son: la concordancia, el régimen j la

construcción.

CAPÍTULO SEGUNDO.

De la concordancia.

Qué es concordancia?

La unión que se verifica entre partes declinables

de la oración relacionándolas por unos mismos ac-

cidentes gramaticales.

Quiere vd, p,xplicarme esta definición?

Sí, señor:' éuando digot el padre bueno uno al sus-

tantivo padre el artículo el y el adjetivo bueno, re-

lacionándolos por los mismos accidentes gramatica-

les que son el número singular y el género mas-

culino.

No podrían cainbiarse estos accidentes?

En general; noj porque no podríamos decir: la par

dre buenos.

> Cómo se llama esta concordancia?

De sustantivo y adjetivo.

¿Por qué comprende vd. en esta concordancia al

artículo?

Porque se considera como adjetivo.

Con quién forma concordancia el participio?

Con el nombre, v. gr.: hombre muerto; mujer

sentada.
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Y el pronomhre^ con. quién la forma?

Con q\ adjetivo Y participio^ v. gr.: yo muerto;

tú sentado; ella buena.

Qué resulta de aquí?

Que en la concordancia de sustantivo y adjetivo

se comprenden considerados como nombres éste y
el pronombre^ y considerados como adjetivos, el

adjetivo, el articulo y el participio.

¿Puede un adjetivo formar concordancia con dos

sustantivos?

Sí, señor; pero entonces debe ponerse eíi plural,

aunque los sustantivos con quienes concierta estén

en singular, v. gvr. padre é hijo Soá buenos; madre
é hija son hacendosas.

Para que un adjetivo pueda formar concordancia

con dos sustantivos, ¿es preciso que estos tengan

el mismo género?

No, señor; nuestra lengua permite, en algunos

casos, formar esta concordancia con sustantivos de

distinto géneróyYi g.ié[ candaly lo, hacienda eran

cuantiosos.

¿En qué género debe ponerse el adjetivo en esta

concordancia?

En género masculino, según se vé en el ejemplo

anterior.

Qué otra manera de concordancia hay?

La que se llama de nominativo j verbo.

Cómo se verifica esta concordancia?

Relacionando el nominativo y el verbo por los

accidentes gramaticales que les son comunes.

¿Cuáles son los accidentes comunes al nomina-

tivo y verbo?

La persona y el número.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

8
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Sí, señor: cuando úigo yo léo^ el nominativo yo

representa la primera persona del número singular,

por cuya razón se pone el verbo leer^ en la misma
persona y número; si digo: el padre bueno ama á

sus hijos
y
pongo el verbo amar en terqera persona

de singular, porque elj)adre es tercera persona y
está en singular.

^Pueden dps sustantivos unidos servir de nomi-

nativo a un verliot

Si, señor.

Y en este caso, cómo se hace la concordancia?

Poniendo el verbo en el número plural, v. gr.:

Pedro y Juan vinieron.

Cuando los dos nominativos unidos representan

distintas personas, ¿en qué persona se pone el

verbo?

Cuando uno de los nominativos es la primera

persona, en esta debe ponerse el verbo, y siempre

en plural, v, gr,t tú y yo Yimj^osy Pedro y yo lea-
mos; ellos y yo comimos.

¿Cómo se forma la concordancia cuando los no-

minativos son de segunda y tercera persona?

Permite nuestra lengua, y en México es el uso

común, que se ponga el verbo en la tercera perso-

na de plural, V. gr.: tú y el abrieron la puerta;

TU y Pedro comieron de este dulce.

Hay alguna otra manera de concordancia?

Sí, señor: la de relativo y antecedente.

Cómo se hace esta concordancia?

Concertando un pronombre relativo en género

y número con un sustantivo á quien se refiere, por

cuya razón se llama antecedente, v. gr.: el hombre
QUE llega trae la carta; la mujer á quien sirves te

.*»»
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vende; son varias las semillas de las cuales se ha^

ce pan^

Cuáles son las concordancias en estos ejemplos?

En el primer ejemplo el pronombre qite^ toma-
do en género masculino y número singular^ con-

cierta con el sustantivo hombre^ que es su antece-

dente; en el segundo ejemplo el pronombre quien,

tomado en número singular y género femenino, for-

ma concordancia con el sustantivo mtyer en el mis-

mo género y número; y en el tercero el sustanti-

vo semillas^ que es femenino y está en número plu-

ral, concierta con el pronombre cuales en género y
número.

CAPITULO TERCERO.

Del régimen/

Qué es régimen gramatical?

La dependencia que tienen unas palabras de otras

en la oración.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

Sí, señor. ^Elcdhallo de Juan. Aquí el sustan-

tivo cahalloy que está en nominativo, rige por medio
de la preposición de al otro sustantivo Juan que está

en genitivo; y en la frase "disputas entre amigos^''

la palabra amigos^^ik en ablativo regida del sus-

tantivo disputas por medio de la preposición entre.

Tiene régimen el adjetivo?

Si, señor: rige al nombre y al verbo; cuando de-

cimos: expedito en el despacho^ ágil para correr; los

adjetivos expedito y tí^27 rigen el primero al sustan-

tivo despacho, y el segundo al verbo correr.
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Puede vd. presentarme otros ejemplos?

Sí, señor; en las frases: Propia para el caso,

Blando de condición; JEnT)uelto en papel; los adjeti-

vos j^rí?^¿a, blando y envuelto rigen á los sustanti-

vos caso, condicionyy papel; y eneúsiS'otY£ís: Con-

tenia con bailar; difícil de lograr; apto pura gober-

nar; los adjetivos contentüy difícil y apto rigen á

los verbos bailar^ logizar y gobernar.

Solamente rige- el adjetivo nombres y verbos?

No, senór: rige también ^\ pronombre y á algvr

nos adverbios.

Quiere vd. mostraíme cómo rige al prohombre?

Cuando decimos: Inmediato á mí; afable contigo;

útilpara nosotros; generoso con ellos, los adjetivos;

inmediato^ afable, útil y generoso, rigen á los pro-

nombres mí, contigo^'noá>ths y ellos.

Cómo rige el adjetivo al adverbio?

Como se ve en los ejemplos siguientes: Mujer

BONITA de LEJOS, FEA de CERCA: BUENO para HOY, en

los cuales los adjetivos &ow¿fe,/€a y bueno iigen á

los adverbios %o5,éerc(^/^oy.

Qué hay que notar en el régimen del adjetivo?

Que cualquiera^m^ sea la parte de la oración re-

gida por él, la rige siempre mediante una preposi-

ción.

El nombre rige al verbo?

Sí, señor: en esta frase: el hombre nace, el sus-

tantivo hombre úge al verbo nac^; lo mismo sucede

en la siguiente: M hombre anda
^ y en esta: Pedro

busca, el nombre Pedro rige al verbo busca.

Quiere vd. ponerme otro ejemplo?

Cuando digo: "El padre bueno ama á sus hijos,
^

el sustantivo padi'e iíge al verbo ama.

El adjetivo bueno no impide el régimen?
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No señor: es un adjetivo que califica al sustanti-

vo padre formando concordancia con élj pero que

nada obra en el régimen j pudiera quitarse dicien-

do: ^^^¿^ac/re ama á sus hijos."

El verbo rige al nombre?

Si le rige: si á la frase, Pedro busca le agrega-

mos, á Juan^ queda este sustantivo regido del ver-

bo buscaj'' y' en este ejemplo: erPABRE bueno ama
á sus Eijos^ el nombre hijos está regido del verbo

ama.
Qué ha resultado de aquí?

Queda frase queda enlazada de esta suerte: un
sustantivo rige ar verbo,' y el mismo verbo rige á

otro sustantivo* :

¿Es necesaria siempre la preposición a para que

el verbo rija al nombre?
. No, señor; puede' íegirle sin ella, según se ve en

los ejemplos siguienteB: Busco crmdo; Pedro ama
la virtud.

¿Qué otra parte de la oración es regida por el

verbo?

El verbo rige al aífwr5¿o, según se ve en los

ejemplos siguientes: "Pedro busca empeñosamente
á Juan; el "padre bueno ama tiernamente á sus hi-
* ))

JOS.

Un verbo puede regir á otro verbo?

Si puedej cuándo decinaps: Conviene estudiar; el

hombre debe amaií ¿f su prójimú^ ré^inios el verbo

estudiar del verbo convenir^ j el verbo amar del

verbo deber.

¿Es esta la única manera como un verbo. puede
regir á otro?

No, señor: á veces se sirve para regirle de una
preposición como en este caso: El hombre nace pa-
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uh morir j k veces de una conjunción como en es-

te otro: Quiero que estudies.

¿Cómo se llaman respectivamente los verbos que
rigen á otros, y los que son regidos?

El verbo que rige á otro se llama regente ó de-

Urminante^ y el que recibe el régimen se llama re-

gido ó deteTr)iinado; asi en los ejemplos anteriores

los verbos ?2ac6r y g'wrer son los regentes ó deter-

minantes, y morir y estudiar los determinados ó

regidos.

Puede ww^ preposición i^gw á mx verlo?

Sí, puede; cuando decimos: Con estudiar se ad-

quiere la ciencia, el verbo estudiar está regido de

la preposición con, y en esta frase: Según dicen los

periódicos se disfruta paz en la Republica^X^ prepo-

sición según rige al verbo decir.

Puede el adverhio ser regido de la preposición?

Sí, señor; como en estos casos: El ruido es por
AQUÍ; DESDE ANTES lo pensé.

CAPITULO CUARTO.

De la constriiccion.

Que entiende vd. ^ov construcción? .

El ordenamiento y disposición de ks palabras

para formar con ellas una oración gramatical.

Qué es oración gramatical?

Una palabra, ó dos, ó mas que .forman sentido,

es decir,.que expresan un concepto.

¿Qué palabra, ó parte de la oración es indispen-

sable para que haya oración?
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El verbo: á veces un solo verbo basta para for-

mar oración.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

Síj señor; cuando digo: Llueve^ Idela^ relampa-

guea^ los verbos, llover^ helar y relampaguear expre-

san un concepto, sin necesidad de otra palabra.

Qué otra palabra es indispensable después del

verbo para formar oración?

El nombre, *ó el pronombre que le representa,

según se ve en estos ejemplos: Yo ando; tú corres;

él viene^ 6 Pedro viene.

Cuántas clases de oraciones hay?

Varias, las principales son las siguientes: Prime-

ra de sustantivo.—Segunda de sustantivo.—Prime-
ra de activa.'—Segunda de activa.— Oración de pa-

siva.—-Primera de verlo neutro.—Segunda de ver-

lo neutro.—De verlo reflexivo.—De verlo recipro-

co.—De verlo pronominado.— Oración primera de

verlo regido.—Oración segunda de verlo regido.—
Oración primera de infinitivo.—Oración segunda de

infinitivo.'—Oración de relativo.

Cuál es la oración pinmera de sustantivo?

La que se forma con el verbo sustantivo ser^ co-

locado entre dos nominativosj v. gr.: Pedro es

lueno.

Cuál es la segunda de sustantivo?

La que solo se compone de nombre y verbo sus-

tantivo, V. gr.: Dios existe.

Cuál es la oración primera de activa?

La que se forma con un nominativo, un verbo

activo regido de él y un nombre ó pronombre en

acusativo regido del verbo; por ejemplo: Pedro lus-

ca a Juan; Plpadre ama al hijo; La fié oíra mila-

gros; Los gorriones comen insectos.
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¿Quiere vd. ponerme ejemplos en que un pro-

nombre sirva de acusativo?

Sí, señor: Un perro rabioso vieiie^ matémosiMy en

cuyo caso el pronombre le representa al sustanti-

vo j(?6rrc> y sirve de acusativo al verbo matar. En
estas locuciones: Los sentidos nos engañan; Los
maestros os aman; los pronombres nos y os son

acusativos de los verbos engañar y amar.

¿Por qué en los dos últimos ejemplos los pro-

nombres 710S y os se anteponen á los verbos?

Porque cuando en una construcción intervienen

pronombres, pueden colocarse antes del verbo, sin

que por esto se altere la. naturaleza de la oración.

Cuál es la oración segunda de activa?

La que solo consta de nominativo y verbo acti-

voVsin tener acusativo, v. gr.: Pedro busca; Yo leo;

Malvina escribe.

Cuál es la oración de pasiva^

"ia que se compone de un nominativo, el verbo

5^r acompañado de un participio y un ablativo re-

gido de la. preposición de^ 6 de la preposición j(?(?r,

V. gr.: Juan es buscado por Pedro; JEl hijo es ama-
do DEL padre.

Que resulta de aquí?

Que una oración primera de activa puede conver-

tirse en oración de pasiva.

Cómo se liácé festa dóntersibn?

Poniendo el nombre ó pronombre que sirve de

acusativo^ en la oración de activa, en nominativo^ co-

locando el verbo^^r auxiliado del participio en el

mismo tiempo en que está el verbo íi^í?í¿w, y final-

menté poniendo el nominativo en ablativo.

Quiere vd. explicarme esto con un ejemplo?

Sí, señor: para convertir en pasiva la oración ac-
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tiva: Lo^ gorriones comen insectosy se coloca el bus-

tantivo insectos en nominativo, el verbo ser se po-

ne en presente de indicativo auxiliado del partici-

pio del verbo comer
^ y los gorriones en ablativo, de

esta suerte: los insectos son comidos por los gorrio-

nes.

¿Cómo se hace esta conversión en las oraciones

que tienen un pronombre por acusativo?

De la misma manera, poniendo el pronombre en

nominativo, v. gr.: las oraciones Los sentidos nos eti^-

gañan^ y Los maestros os amaii^ se convierten en es-

tas: NosoTKOS somos engañados por los sentidos, y
Vosotros sois amados de los maestros.

Cuál es la oración primera de verbo neutro?

La que se forma con un verbo neutro colocada

entre dos nominativos que. qonciertan entre si,

V. gr.: yo ando agitado; tú vienes cansado; los caba-

llos corren desbocados.

Cuál es la oración segunda de verbo neutro?

La que solo consta de un nominativo rigiendo

al verbo neutroj v. gr:: yo a7ido; tú vienes; los ca-

ballos cobren.

Cuál es la oración de verbo reflexivo?

La que se compone de un nominativo, un verbo

reflexivo, y el pronombre, que corresponde á la per-

sona que es nominativo, puesto en acusativo, v. gr.:

yo ME golpeo; tú te lastimas; Antonio ss convierte.

Cuál es la oración de verbo reciproco?

La que consta de un nominativo compuesto, de

un verbo reciproco puesto en plural, concordando

con él, y de un pronombre en a.cusativo que corres-

ponda á la persona en que se pone el verbo; v. gr.:

tú y yo NOS miramos; tú y él se golpean; Antojiío y
Pedro SE tutean.

9



66

Cuál es la oración de verho pronominado?
La que se compone de un nominativo y un ver-

. bo pronominado; v. gr . : Ambrosio se jada; tú te

quejas; yo me arrepiento.

Cuál es la oración primera de verbo regido?

La que consta de nominativo^ verbo determinan-

te regido de él, verbo determinado regido del de-

terminante, y acusativo regido del verbo determi-

nado, por ejen\plo: yo digo que oiré la lección; tú

ofreces que aprenderás la gramática; tu padre quiere

que estudies tu lengua.

Cuál es la oración segunda de verbo regido?

La que solo consta de nominativo, verbo deter-

minante y verbo determinado, v. gr.: yo digo que

iré; tú ofreciste que vendrías; tu padre quiere que es-

tudies; tú vienes corriendo,

¿Puede colocarse el verbo regido de una oración

^n presente de infinitivo?

Si se puede, y entonces la oración se llama de

infinitivo^ y se distingue en primera y segunda.

Cuál es la oración primera de infinitivo?

La que después del infinitivo regido lleva un acu-

sativo, V. gr.: Matilde quiere aprender la gramática;

los castores saben fabricar sus casas.

Cuál es la oración segunda de infinitivol

Aquella en que él infinitivo determinado es el

único término de la acqion del verbo determinante

sin acusativo posterior, V. gr.: Matilde quiere apren-

der; los anfibios necesitan respirar.

¿Cuántos verbos pueden encontrarse unidos en

una sola construcción?

Tres y aún cuatro, como se ve en los ejemplos

siguientes: la niña quiere aprender á bailar; María
quiso venir á oir cantar.



6T

¿Puede añadirse á estas oraciones un acusativo

después del último verbo?

Sí se puede, y así se dice: La niña quiere apren-

der á bailar j^a danza; María quiso venir á oir can-

tar EL Trovador.
Cuáles son las oraciones negativas?

Aquellas oraciones que llevan antepuesto un ad-

verbio de negación, cualquiera que sea la natura-

leza de ellas, v. gxy. No llueve^ no voy, nunca lo di-

réyjamas aprenderé áhailar,

¿Pueden interponerse algunas palabras entre los

elementos que componen una oración?

Sí pueden interponerse, y la manera y circuns-

tancias de está interposición es lo que principal-

mente nos enseña la construcción.

¿Qué partes de la oración pueden colocarse en-

tre el nominativo y el verbo?

Varias: primeramente un sustantivo regido de

una preposición, ya solo, ya con unadjetivo, v. gr.:

Un niño sin ^AmiEpide limosna; un niño de mi bar-

rio pide limosna; en cuyos ejemplos hemos puesto

entre el nominativo niño y el verbo pedir ^ en el

primero el sustantivo padre solo, y en el segundo

el sustantivo barrio, determinado por el adjetivo

posesivo mió.

Puede interponerse un adjetivo?

Sí, señor; á veces se interpone solo, v. gr.: Un
niño cmGO pide limosna; otras lleva el adjetivo su

régimen, v. gr.: Un niño ciego de nacimiento jl>^-

de limosna', otras se interponen dos' adjetivos, ya
solos, ya con su régimen ambos ó uno solo.

Quiere vd. ponerme ejemplos de estos diversos

. casos?

Sí, señor: el ejemplo anterior puede variarse de
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estás maneras: Un niño ciego y pobre; U'h Mno
CIEGO DE NACIMIENTO, Y PpBRB; Utl niño CIEGO Y PO-

BRE POR ííüERFANO; y finalmente un niño ciego de

NACIMIENTO, Y POBRE POR uvúrya.'eo pide Umosna.

¿Pueden mezclarse sustantivos y adjetivos inter-

puestos en una misma oración?

Si, señor; el ejemplo anterior so presta á eso; así

podemos decir: Un niño sin padre, ciego de na-

cimiento, VECINO DE mi barrio, Y POBRR POR HUÉR-

FANO, pide limosna.

¿Qué otras palabras pueden interponerse entre

el nominativo y el verbo?

Puede interponerse otro verbo regido de un ad-

jetivo, y seguido ó no de su régimen, v. gr.: El
huey ENSEÑADO Á GUIAR LA VACADA, se llama ca-

bestro. El hombre apto para trabajar hace for-

tuna.

Y puede colocarse una oración entera?

Sí, señor, como en este ejemplo: Tu padre, que

ÍSTA PRESENTE, no mc dejará mentir.

¿Tiene algún nombre especial la oración que así

se interpone?

Se llama oración incidental^ y también de rela-

tivo.

Por qué se llama oración de relativo?

Porque siempre se hace con el auxilio de un
pronombre relativo, según se ve en el ejemplo an-

terior y en los siguientes: El hombre que esperas

no vendrá. El hombre k quien sirves te vende. El
hombre cuyo favor solicitas te engaña.

¿Qué partes de la oración suelen interponerle

entre el verbo y su acusativo?

Después del verbo sé ponen adverbios ó modos
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adverbiales, t. gi\: Vii niño pibe siejMPre, ó pide

AQUÍ, ó PIDE Á GRITOS Umosua.

¿Pueden colocarse dos ó mas adverbios uiiidos

después de un verbo?

Sí, señor: v. gr.: Un niño pide aquí siempre y k
GRITOS una limosna,

¿Qué partes de la oración pueden seguir al acu-

sativo?

Las mismas que pueden colocarse entre el no-

minativo y el verbo, v. gr.: Un niño pide limosna

ABUNDANTE. Juan busca Ú7i criado inteligente; en

cuyos ejemplos á los acusativos ftm(?sM' y ü^wZo,

siguen los adjetivos abundante é inteligente.

Puede seguir al acusativo otro sustantivo?

Si puede, v. gr.: Juayí busca un criado de Qüe-

RÉTARO. Un niño pide limosna Á los transeúntes;

y también puede el sustantivo llevar un adjetivo,

en cuya virtud podría decirse: á todos los trari-

seuntes.

¿Solamente un sustantivo puede ponerse después

del acusativo?

Pueden colocarse varios regidos de diversas pre-

posiciones. Así puede decirse: Un niño pide li-

mosna en su puerta Á todos los TRANSEÚNTES; y
también: pide limosna en la puerta de su casa a
TODOS los transeúntes.

¿Pueden colocarse después del adjetivo otras

partes de la oración?

Varias se colocan, v. gr.: Un niño pide limosna

suficiente para su familia. Juan busca un cria-

do INTELIGENTE PARA EL TRABAJO Ó PARA TRABAJAR*.

Puede vd. agregar algo á estas oraciones?

Sí, señor; puedo decir: Un niño pide limosna su-

ficiente para s?¿stotór^ A sxjMíííerósa FAMILIA. Juau
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TRABAJO DEL CAMPO.

Puede añadirse una oración de relativo?

Sí/ señor; puede decirse: Juan busca un criado

campesino é inteligente que le ayude en sus tra-

bajos DE CAMPO.

Pudiera vd. agregar una oración de infinitivo?

Sí se puede, diciendo: Juan husca un criado

campesino é inteligente que le ayude a trabajar en
EL CAMPO.

¿Qué otra cosa enseña la construcción ademas
de la formación de oraciones?

Enseña á enlazar varias oraciones para formar

un todo que se W^^xa^ período gramatical.

Qué es, pues, un período gramatical?

Una oración gramatical, ó el conjunto de ellas

que formando sentido perfecto se encierra entre un

punto final y otro.

¿Quiere vd. aclararme esta definición con algu-

nos ejemplos?

Sí, señor; una sola oración forma un período en

este caso: ¡Dios mió, tenedj misericordia de mí! La
forman dos cuando decimos: Un niño ciego ^ é inú-

til para ircfbajar^ pide limosna; pero este pobre niño

ny^ca la pide con terquedad.

¿Puede vd. ponerme un ejemplo de período mas
largo?

Sí, señor; el siguiente: Mi hijo Juan busca un

criado inteligente; si vd. pudiera proporcionársele, yo

le agradec^iji que lo hiciese; mas si esto le causa á

vd, alguna mortificación^ no lo Jiagayy queda vd. eóc-

cusado dje hacerlo. ;.

¿Todas las oraciones se construyen siempre i)on

entera sujeción á las reglas dadas?
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No, señor: al contrario, muchas veces se que-

brantan.

¿Tiene algún nombre en gramática el quebran-

tamiento de estas reglas?

Sí, señor: se ll^a^ figuras de construcción^ y las

estudiaremos adelante.

Pues qué cosa hemos estudiado aquí?

La construcción natural^ que se llama también

sintaxis natural.

Por qué se llama asi?

Porque en la colocación de las partes de la ora-

ción se sigue el orden con que se presentan natu-

ralmente las ideas á nuestro entendimiento.

Quiere vd. ponerme un ejemplo?

Cuando digo: Un niño pide limosna enfrente de

mi casa^ la primera idea que tengo es la del niño;

la segunda, la idea de lo que hace el niño, que es

pedir; luego me ocurre lo que él pide, qué es li-

mosna; y finalmente el lugar en donde la pide.

Cuál es el objeto de la sintaxis natural?

La claridad.

De qué medios se vale para conseguirla?

De tres, que son: 1^ Que no haya falta ni sobra

de palabras en la oración; 2^ que todas tengan su

natural dependencia; y 3^ que todas ocupen res-

pectivamente el lugar que les corresponde.

CAPITULO QUINTO.

De la sintaxis figurada.

Qué es sintaxis figurada?

La parte de la gramática que nos enseña la na-

turaleza y uso de las figuras de construcción.
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.Puántas son las figuras de construcción?

Cinco, á saber: elipsis^ pleonasmo^ silepsis^ tras-

lación é Mpérhattín.

Cuándo se comete la figura elipsis?

^Cuando hay falta de palabras en la oración, v.g.:

cuando se pregunta: ¿Quién es? faltan palabras,

porque en realidad quiere decirse: ¿Quién es el que

llama? -^ cuando se responde: Yo^ faltan también

las palabras soy el que llama.

¿Qué figura se comete cuando hg^y sobra de pa-

labras eii la oración?

La figura pleonasmo, v. gr., en esta oración: Yo

vi eso CON MIS PROPIOS ojos; las cuatro últimas pa-

labras sobran, porque no son necesarias para el

completo sentido de la frase.

¿Qué figuras resultan de alterar la natural de-

pendencia de las palabras?

Dos, que' son: la silepsis y la traslación.

En qué^^onsi^te la silepsis?

En alterar ía concordancia de íás partes de ía

oración.

De cuántas maneras se altera la concordancia?

De dos: en género y en número. Se altera en

género cuando decimos; Su Mccelencia sea servido^

porque concertamos el femenino excelencia con el

masculino servido.

Cuándo se altera la concordancia en número?

Cuando se concierta un nombre en número sin-

gular con un verbo puesto en número plural, se-

gún se ve en el pasaje siguiente de Cervantes: M-
nalmente^ todas las dueñas le sellaron (á Sancho) y
OTRA MUCHA GENTE de Casa le PELLIZCARON.

En qué consiste la figura traslación?

En usar un tiempo de un verbo en lugar de otro,



78

y. gr., cuando decimos: Me traerás café^ usamos

el futuro traeráSj en lugar del imperativo traeme-y y
en la oración: To voy mañana al teatro^ se usa el

presente voy por el futuro iré.

¿Qué figura se comete cuando se cambia á las

palabras el lugar que deben ocupar en la oración?

La figura hipérhalon^ según se ve en este ejemplo:

Enfrente de mi casa pide limosna un niño.

¿Pueden cometerse en una Bola oración varias

figuras?

Sí, señor; cuando decimos: Mañana voy al tea-

trOy cometemos la figura hipérbaton colocando el ad-

verbio antes del verbo; cometemos elipsis suprimien-

do el pronombre yo; y cometemos t7^aslacion usan-

do el tiempo presente por el futuro.

FIN

10
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OBri^s

PüiltÁOÁS POR 11 mi DI ESTE EPIME.

Se venden en las principales

librerías de méxico,

T EN LA CASA DEL AÜTOR^ 3* CALLE DE VaNEGAS NuM. 6*

Epítome de la gramática de la lengua caste-

llana, con cubierta de color, ír^s reales un ejemplar.

El mismo, á la holandesa corriente, cuatro reales.

Lecciones de Ortología castellana, un real.

Estudio sobre los verbos irregulares castella-

nos, cuatro reales.

Catecismo Democrático Constitucional, un real.

Los pedidos por mayor deben hacerse al autor en su

caaa, y se obtendrá una rebaja proporcionada ^ la im-

portancia del pedido.
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