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l. En este trabajo trataremos de presentar
un análisis que proporcione una base más
adecuada que la actual, a los estudiantes ex-
tranjeros (en este caso, chilenos de nivel uni-
versitario) que aprenden los verbos italianos
para una competencia y ejecución lingüísticas,

Esto lo haremos a través de reglas que
abarquen mayores generalizaciones que las
que se encuentran en los libros actualmente
en uso en Chile (véase bibl.). Esta revisión
la encontramos necesaria, ya flue la descrip-
ción de los verbos de los textos italianos pa-
ra extranjeros y de las gramáticas en uso en
nuestro pals se caracterizan por enfoques
muy parciales. Nuestros alumnos (Departa-
mento de Lenguas Modernas, U. de Chile)
siempre han enco'ntrado bastantes dificulta-
des en el aprendizaje de los verbos, princi-
palmente por dos razones: Complejidad del
verbo italiano y Descripciones que tratan to-
dos los verbos irregulares en forma separa-
da, sin buscar las conexiones existentes entre
ellos.

EI presente trabajo €s bastante modesto ya
que no tiene pretensiones teóricas y es res-
tringido porque sólo queremos que sea el
punto de partida para una descripción mor-
fológicamente más efectiva para la enseñan-
za de los verbos italianos, integrados en un
programa de pedagogía para estudiantes no-
nativos.

Las soluciones que presentamos son par-
ciales porque comprenden tres tiempos sim-
ples, los cuales sirven para analizat reglas y
generalizaciones; en realidad más que solucio-
nes son proposiciones. Es conveniente advertir
que, en nuestra terminología, el término re-
gla no es más que un sinónimo de explica-
ción.

Pnocnprrvr¡rxtos

Debemos decir que los esquemas y reglas que
vamos a exponer tienen un carácter proviso-
rio y deben tomarse como hipótesis, especial-
mente en lo que se refiere al grado de efec-
tividad que puedan tener en un proceso de
aprendizaje y siempre que sean readaptadas
para tal proceso (véase CoxcLUsIóN) .

Para nuestro análisis hemos escofJido arbi-
trariamente tres tiempos simples: presenk de
indicativo, fretérito indefiniilo (en adelantg
pasmto remoto) y futuro simple. Podrlamos
decir, para fundamentar en parte esta elec-
ción, que ciertos tiempos simples, por ejem-
plo el imperfecto de indicativo y el. poten-
cial simple, se pueden formar conociendo el
presente de indicativo y el futuro simple, res-
pectivamente; pero ya que no hemos estudia.
do especlficamente el resto de los tiempos ver-
bales, es preferible que hablemos de elección
arbitrarial

Este estudio lo desarrollaremos en dos fa-
ses: Ia primera, la dedicaremos a estudiar las
desinencias o terminaciones verbales y los te-
mas verbales (véase punto 2.); en la segun.
da, estudiaremos las ¡aíces verbales..

Creemos que no es fácil decidirse por el
tipo de enfoque y los tipos de variables en
una descripción de esta naturaleza. Algunos
lingüistas aconsejan como fundamental la dis-
tinción entre lengua hablada y lengua escri-
ta. En este senddo, si escogemos un enfoque
fonológico (lengua hablada), debemos dejar
de lado Ia grafla (lengua escrita); lograrla-
mos tal vez una descripción teórica rigurosa
y homogénea; p€ro nosotros no queremos eli-
minar la grafía porque algunos aspectos grá.
ficos son relevantes para el estudio del sistema
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verbal italiano. Recordemos gue para Schane
(1972), la grafla es impotanie en Ia descrip-
ción del componente fonológico del francés;
para Schnitzer (1974), la grafía t¿mbién es
rmportante para enseñar el componente fono.
lógico del inglés.

Pensamos que para decirlir Ia inclusión o
exclusión de la grafía o de la pronunciación
en una fase o en varias fases, eu el estudio
de una L2, es necesario tener bien presente
factores tales como los objetivos de la ense-
ñanza de esta 12, a quién va dirigida, en qué
ambiente lingüístico, etc.. ..

En realidad, consideramo¡; muy conveniente
la mantención de la grafía ¡r de la pronuncia-
ción en el proceso de aprendizaje de muchos
aspectos del. italiano corno L2 por parte de
adolescentes y adultos, aullque los procesos
psicolingüísticos a nivel cle analizadores e
identificadores periféricos y centrales puedan
mantenerse separados. ¿Quii:n podría descono-
cer la estrecha interrelación que se establece
entre grafla y pronunciacirin, no sólo como
proceso externo al adulto quq en ambiente
monolingüe español, aprende italiano como
Lr, sino también como proc,.dso de aprendizaje
y, ta\ yez, como proceso ps,icolingüístico?

Con estas opiniones estamos descart¿ndo un
enfoque estfuctural en el «¡ue se rechaza ca-
tegóricamente la mezcla de niveles y nosotros
est¿mos proponiendo utilizar tanto el nivel
grríIico como el oral. Por otra parte, analizar
el verbo italiano con fines aplicados desde
una perspectiva fonológica generativa tendría
Eayor alcance, no excluirfa la grafia pero
nos enfrentaríamos con serios problemas te&
ricos que se deberían especialmente a: a) la
gran complejidad del ve¡br» italiano. En este
sentido, advertimos al lecr:or no conocedor
del italiano que el nrimero aparentemente ex-
cesivo de re§las en la descripción que se lee-
rá en las páginas siguientes se debe, precisa-
mente, a la gran variación verbal en italiano
donde aparecen hasta t¡es formas concurren-
tes en una misma personar. gramatical y en
un mismo tiempo (véase esquema 3) t, y b)
dificultades teóricas. Estas se deben, en par-

r Saltarelli (1970) , refiriéndosr: al tratzmiento nor-
fémico y al tratamiento basado en rasgos sintácticos
del verbo italiano dice: "Sin enrbargo, ni la solución
paradigmática ni la solución morfémica obtienen re-
sultados lingtilsticamente explir:ativos. Pareciera ser
que semejantes objetivos no se pudieran obtener, en
principio, en la descripción de la "flexión" del verbo
italiano". (Las comillas en "flexión" son nuestras)

te, a Io dicho en el punto precedente y, en
parte, a lo que sostienen autores como Wan-
ner quien, después de analizar la palataliza-
ción verbal €n su articulo sobre paradigmas
verbales en italiano (1972), dice que la reoría
fonológica convencional (de Chomsky y Halle,
1968) ha fracasado cuando se trata de apli-
carla al verbo italiano.

¿Cuál es entonces nuestra solución? Nos de-
cidimos a emplear un enfoque riguroso y ho-
mqgéneo, pero sin implicaciones de escuelas
lingüísticas; en éI tomaremos como base la
gratía y la pronunciación co,mo variables, con
el mismo valor clasilicador. Según esta posi-
ción: a) Un elemento verbal tormará parte
de un mismo grupo (conjunto) si hay por Io
menos un mismo elemeuto (gráfico o de pro-
nunciación) que corresponda a dos elementos
diversos (grátrcos o de pronunciación) b) Si

cambia tanto la grafía como la pronunciación
y podemos identificar dos elementos diferen'
tes tanto por grafía como Por pronunciaciÓn;
entonces se trata de elementos gue Pertene-
cen a grupos difercntes.

Ilustremos esta explicación:

- Pertenecm a un mismo gu@:

lsc tiene dos pronunciaciones Pero una so-

la grafía (io finisco con pronunciación velar,
tu finisci con pronunciación palatal).

iamo tiene dos pronunciacimes (amo en
sognatno y inrno en parlinma) pero una sola
grafla.

caric- y carich: se trata de dos graflas dife-
rentes pero una sola Pronunciación (io carico,
tu carichi, en ambos casos pronr¡nciación oclu'
siva velar).

- Perteneoan a grupos d.iferentes:

sbú y sed,-: la nlz de sedere en el preseo.
te de indicativo tiene dos variantes, §r'ed- en

b siedn, tu si^úi, etc. . . . y ñd- en noi sedia-
mto, aoi .tedÉte, o sea cambian la grafía y la
pronunciación.

2, EL MEcANrs!Ío rE, LA FoRMec¡óx vrn¡,r¿

Ejt.: cantate, uolerc (querer), linirc
(tcrminar)
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a) pronombre

Io

wíz

cffit
uogli
wll

b) pronombre

Io

míz

cant
aol
Íin
tffi
cant
üüf

La talz verbal se mantiene sin cambios en
los ejemplos dados, con excepción de aogli-o,
uoll-i, uor-r-ó; en el primer caso, tipo N.nt-,
fin-, hablaremos de invariante radical o sim-
plemente talz, y en el segundo caso (verbo uo-
ere) hablaremos de variantes radicales.

Observemos también que la ralz verbal em-
plea dos tipos de sufijos: un sufijo siempre
presente o d,esimencia y un rufijo presente en
algunos verbos y/o en algunos tiempos, lo lla-
maremos tema aerbal y se coloca enire la. talz
y la desinencia.
No tenemos la intención de producir confu-
siones o dudas derivadas de la terminología
dado que este trabajo persigue fines prácti-
cos; por es¿a razón la terminologla es tradi-
cional y minima; sin embargo, algunoc térmi-
nos los hemos readaptado debido al poco al-
cance de su empleo. En las gramáticas tradi-

desinerrcid

tenxo

(yo quiero)
(yo quise)

dcsinencia

(infinitivo)

tt

@resente)
(futuro)

cionales y en los texto§ italiano§ para extran-
jeros se habla de raíz (a veces de terna coruo
sinónimo) , uocal temdti,ca y d;esinmcia o ter-
mi.nación (parla-re, tem-e-re, sent-i-re); cn re-
lación a este criterio podemos decir que man-
tendremos la divisióñ d.el verbo en tr€s eI€-
mentos; pero, ampliando la función de la vo-
cal temática, la incluimos en eI tema verbal
en el sentido de que cualquier elemento ca-
racterístico que no pertenezca ni a la ralz ti
a la desinencia será considerado como tema
verbal ,(esta explicación, un poco vaga, se acla-
rará con los ejemplos).

3. Tnues Y DEsrNENcrAs

3.1, Tema,s y d,esinencias d.el presente (modo
indicativo)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

o
o
i

Íe
re
te
o
o
ó

+
+
+
+
+
+
+

a
e
i

,§ú

er
t

d¿sinencio
-o
-i
4t 4' +
-iamo
-te
4I1ÍLOr-OnOrllflttct

+ (tema) +
+ (isc) ++ (tuc) +
+ (isc) ++ (--) ++ a,e,i ++ (,sc) +

?,*
,a
tu
egli
noi
lroi
assi

raízEsquema I

Rcgtras

1,. Todos los verbos italianos en el presen-
te del modo indicativo se forman según el es-

quema l.

2. En el presente del indicativo hay cuatro
invariantes desinenciales: -o, -i, -inmo, -l/.,
ejs,: cantare, temere, sentire, aolae (querer).

io cont a
tem -o
&n¡ Q
vogli {,

tu cant -l
tern -i
smt -i
7ru,o -i

noi camt -iamo
tdn -io.mo
sent -imno
aogl -iamo

calnta -tc
temc -tc
snt; -te
tole -tc

aot

En una descripción que tuviera, por ejem-
plo, sólo un objetivo fonético, la desinencia
de la forma verbal de noi tendrla dos pro-

nunciaciones: i,amo en los tres primeros casot
y arno en voglinrno (también en formas como
sogniamo, usciamo, etc.; €s decir, despuér de
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un segmento palatal). En el enfoque escogi-
do rechazamos esta división porque dificulta
la explicación de una sola lorma gráfica iamo.
(Al respectq debemos insistir nuevamente en
que si en esta tentativa de descripción utili-
zamos tanto la grafía com«r la pronunciación
con valor clasificador, es p,rrque no se puede
desconocer la importancia de ambos aspectos
en el aprendizaje de una lengua extranjera
especialmente en una reali,lad como la nues-
tra (estudiantes universitarios cuyas edades
fluctrlan entre 17 y 25 años). Estos alumnos
se enfrentan tanto a estíml¡los orales como a

gráficos, y, tal yez, con preponderancia de lo
gráfico; de manera que si hubiera una uni-
dad psicolingüística, ésta tendría, posiblemen-
te, una forma semejante a iamo).

Con relación a La invariancia en las desi-
nencias de la l+ y 2? personas singulares, ésta
se observa en verbos co.nsiderados tan irregu-
lares como sapere, dare, aaere, fare, essere,

ejs.: io so, io do, tu hai, tu, fai, tu sei.
Según nuestro conocimiento, esta regulari-

dad (así como otras que aparecen en esta ten-
tativa) no ha sido señalada por los autores de
text"os italianos para extranjeros

3. La desinencia de h 3e p. sing. tiene tres variantes: 4, 4, ó (: 0).

a)
b)
.)

l? conjugación : 4L

t? y 3a conj. : -e

Excepciones : -ó

egli canta, egli aa '(inf. andnre)
egli teme , egli sente (inf. temere, se'ntire)
egli puó , é , sa, ha, Ía (potere, essere, sapere, aüere,

fwe).

Las formas verbales agmpadas en c) for-
man un conjunto heterogétreo y muy reduci-
do; para efectos prácticos serla conveniente

hablar de sólo dos variantes en la desinencia
de egli i-a y -e,

4. La desinencia de la 3? plural tiene tresvariantes: 4no, -üno,4nno,

a)
b)
c)

le «:onj.: ano ejs,: esti parleno, contono
!? v 3e conj.: -onio essi temono , sentono
Verlcos eD anmo essi, sanno, hanmo, fianno , danno , 7)anno ,

stanno

Los primeros tres verbos -sopere, auere, fe.-
7¿- tienen también una fo:rma especial en la
$a p. sing. (Véase el punto anterior 3.c.).

5. La forma verbal de l¡l 2+ p. plural, uoa

(l), tiene el mismo tema del infinitivo que
caracteriza a cada una de las conjugaciones:
a, e, i. Nosotros lo llamaremos tema básico
(are, ere, ire), ejs.: uoi parlate, voi cantate
(parlare, canüare); adi Frnete, voi aolcte (te-
mere, aolae); aoi sentite, .uoi linite (sentire,
finire).

Las rlnicas formas verbales que no usan el
t€ma en I ta plural son: uoi fate, uoi dfre
(fare, dhe),

6. La mayorla de los verbos en -ire inserta
el tema -isc- entre la ralz y la desinencia,
rneno¡ en noi y uoi:

En una muestra tomada al azat, el 94,5lTo

de los verbos en -ire (Letra A, Zingarelli,
1972) se conjuga con el tema -ísc- (Verbos
llamados 'incoativos en italiano 2.

7 Yoi en el para'digma verbal es 2e p. plural; aqul
no lo consideramos en su función de 2a p.singular.

I Pa¡a conocer el grado de generalización del tema
-isc- presentamos a algunos nativos italianos verbos
e¡ -iic poco conocidos o inventados; ellos, intuitiva-
mente, los conjugaron como incoativos.

Los principales verbos no-incoativos son: udire, oc'
nire, partire, sentire, cucire, seguire, uestire, dormire,
atruertirc. Hay, además, verbos que tienen una forma
incoativa y una forma no-incoativa, ejsl: apparire, tos'
sire, nutrire, applaudire, assorbire, etc.; la forma usual
de estos verbos es no-incoativa.

io fin + isc +tu fin + isc +egli fin + isc +noi fin + +uoifin+t+
essi fin + isc +

o
i
e
iamo
te
:(VflO
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3.2. Terws y dnsinencins ilet passato temoto

Esquema 2.a
pfrm. raíz

Io
tu
egli
noi
voi
essi

Esquema 2.b.
pr,on. ralz

Io
egli
essi.

Esquema 2.c.

Frmt. raíz

Io
est!
es§t

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

I,
i,
;,

2

tetna 3

at et
at et
at €t

t¿mn I
a, €t i,
as €s i,

d,esinmcia I

-l
-süi
-ó, 4, -í
-fnm,o
-ste
-rono

d¡sincmcia 2

-i
-e
-ero

d,esinmcia 2

-i
4Ío

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

tema

ett
ett
ett

Reglas

l. El passato r'enxoto (pretérito indefinido)
cte todos los verbos italianos se forma con las
desinencias y los temas de los esquemas 2.a,
b, c.

Una excepción es essere qtre no utiliza te-
ma en el pas§ato remoto: io fu-i, tu fo-sti,
egli fu, noi fu-mmo, aoi fo-ste, essi fu-rono.

2. En el passaúo rem'oto hay cuatro invariantes desinenciales: -1, -sti, -mmot -süe,ejs.:

i.o parln -i tu parln sti nai parln -nxnto aoi parla -steterne -i teme -sti teme -rnnxo terne -sfusenti -i se.nti -sti senti -rnrno senti -steuoll -i
Todos los verbos llamados irregulares emplean en io, tu, noi, v,oi las desinencias indi-
cadas, ejs.: aaere, aolÍre.

io ebb
uoll

tu aae not aue
volc

-lnfiLO
-nuno

üot a0e
aol¿

-ste
-sh

-t,
-i aol¿

-stt
-sti

3. La desincncia de ess¿' tiene una variante
condicionada por el tema; si se usa el tema
básico, o sea a, e, i, los verbos emplean la va-
riante desinencial -rono, ejs.: essi parla -ro-
no, essi tenxe -rono, essi lini -rorw.

4. Verbos que emplean las variantes desi'
nenciales -ó, -¿, -t.

Estas variantes desinenciales que correspon.
den a la g? p. sing. se encuentran en las for.
mas verbales que tienen una raíz regular, o
sea idéntic¿ a la ralz del infinitivo.

a)
.)

Verbos en
Verbos en

-0re
-ire

-ó
-t

-ó b) Verbos en -ere : é egli, tem 4
t

egli-parl
egli fin-

5. Verbos que emplean las variantes desi-
nenciales --4, <ro.

Los verbos que no conservan en el passato
renxato el tema básico, o sea, a, e, i, exigen

las desinencias -e, --<ro ea egli y essi, re§Pec-

tivamente. En este caso tenemos dos tipos de
verbo§:
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a) Verbos que usan el tema <tt-, ejs.: temere, d,ouere (deber)

egli tem -ett---o-., 
egli ilut -4tt -e; essi te¡n -ett -€to, essi dw -ett -ero

b) Verbos sin tema alguno, ejs.; aolere, coglicre (coger)
egli uol,l -e, egli cols -e; essi aoll -cro, essi cok -ero

La mayorla de los verbos de la segunda
conjugación que coincide a,:lemás con un al-
to rendimiento funcional, tiene las variantes
desinenciales citadas. Dos verbos de la prime-
ra conjugación, stare f dare, y pocos verbos
de la tercera conjugacién, u,rnirc y derivados,
appoúre y derivados, aprire, offrire y oas-

frudra emplean estas variantrr.

6. Verbos que emplean las va¡iantes temá-
ticas --c, <, -i.

Todos los verbos que mantienen la misma
ralz del infinitivo emplean las variantes te-
máticas básicas: + (le conj.), -e (2? conj.) ,

-i (3? conj.). Ejs.:

parlarc: ;o psrla,i, tu parlasti, ncli pailammo, aoi pailaste, essi p'mlarono
temcre: io temei, tu, ternesti, noi temcmmo, aoi terneste, essi tem¿rono
scntirc: io scntii, t'u sentisti, noi sentimmo, aoi sentiste, essi sentirono

7. Verbos que emplean la. variante ternáti-
ca <tt-.

Los verbos de h 2a conj. que conservan en
el po^ssato remoto la misma ralz del infinitivo
agregan a esta ralz la variante temática -ett-
et io, egli, cssr' (esquema 2.b.) , ej.: lo tenxet-
ti, egli tenlette, essi temettero.

Obsérvese que los verbos de la 2? conj. que
tienen una ralz invariable p()seen dos formas

verbales en el possato tem¿oto de io, egli, essi

(b temei o temctti).

8. Verbos sin variante temática.
Un número bastante importante de verbos,

especialmente de Ia 2? conj., agrega directa'
ménte a la raíz madi.ficada del infinitivo las

desinencias -i, -e , <ro en io, egli, essi (es-

queru 2.c.), ejs.:

vcdctc (ver)
aaere

egli aid, -e
ebb <-t

-t

uid
ebb

ao cssi aid -ero
ebb -no

Para terminar esta sección, ,diremos que en
italiano hay un cierto número de verbos que
emplean dos y tres fmmas ulrbales como va-
riantes en el pasmA ,enoto en la l? y 3? per-

sona singular y en la 3? P. plural. Ordenare-
mos los verbos según los esquemas 2.a.,2.b. 1
2.c.

2.c.

x
x
x
x
x
x
x
x

Esquema E:

4 tcmarc
assis/?é¡c
poterc

b) discutcrc
apíre
aost¡ui¡c

dne
bqe

ossolacr,c
conce&¡e
difcnilerc

(tcntd»

(tliscutel¡

(tem.attl¡

(tuui')

(drscrusi)

(dicdi')c)

d)

2.a

x
x
x
x
x
x

x
x
x

2.b.

x
x
x

x
x
x
x
x

r02
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Io
tu
egli
noi
aoi
essi

Reglns

Otros verbos de a) : dwere, insistcre, esi-
gere, eiimere, espandcrc, feruere.

Otros verbos de b) : offrire, apparire.

Otros verbos de d) : ri,soluere, Perd.cñ, ren-
d¿re.

Las dos o tres formas ve¡bales concurrentes
en el esquema precedente se presentan espe-
cialmente en los verbos de la segunda conju-
gación. Las explicaciones que encontramos en
las gramáticas con relación a su uso sólo se

refieren a algunos verbos; además, los crite-
rios que se manejan son muy heterogéneos.

3.3. Temas y üsinenlias d,el futuro simple

Esquema 4:

pron. ¡lt¡íz + tem,a, + desinemcio

b parleró, canteró scorgeró, metteró,
ueruderó, piaceró, giaceró, etc. . . .

Excepciones de la l? conj.: io fu.ró, staró,
and,rb (d,are, stare, anilare) .

3. .Verbos que emplean la variante temáti
ca -rr-.

Los verbos de la 3? conj. emplean esta va-
riante temática, ejs.:

sentfue: ío smtirb, tu sentíroi, egli sentird,. ..

Excepción: uenire (io uerró ...)
Los verbos ulire y morire además de Ia va-

riante temática -llr- emplean Ia variante

-r*: io udiró y udró,
io mmiró y morró, etc. . . .

4. Verbos que emplean la variante teml
tica -r-.

La mayorla de los verbos llanos de h 2r
conj. emplea la variante temática -r- en el
futuro simple, ejs.:

cadére: ito cadró, tu cadrai, egli cadri
tenere: io terró, tu tenai., egli terrd

Verbos conformes a la regla:
potére, uedére, avére, goüre, d,ouére, sapére,
parére, úmanére, sostem.ére, aolére, aalére, d*
l¿re.

En esta regla hay que incluir los casos es-

peciales mencionados en 2. y 3.i dare, stare,
andnre, venire, motite, udire.

Excepciones: los verbos indicados en 2. del
tipn tacére, giacére; incluyamos también s¿-

d.ére y temére.

Sh¡-rrs¡s DE r.a PRTMERA EAsE

l. Las dnsínencias

Hemos mostrado que, a partir de las desinen-
cias del presente, del possato fimoto y del fu-
turo, se pueden hacer generalizaciones que fa-
cilit¿¡án su estudio. El esquema 5 reproduce
est¿s generalizaciones; en él no se señalan lat
desinencias que poseen variantes.

! er,ir,r +
{ er,ir,r +
{ er,ir,r +
{ er,ir,r +
I er,irrr +
{ er,'ir, r +

-o<i
-{I
-elno
-ete
---anno

l. El futuro emplea una sola desinencia
para cada persona gramatical tanto en los
verbos regulares como en los llamados irre-
gulares, ejs.:
io parleró, tu pail,uai, egli prln{ noi par-
lererno, uoli Parlere te,
etc. , .

2. Verbos que emplean la variante temáti-
ca --er-.

Los verbos de la l? conj., los verbos esdrtl-
julos de la 2a conj. y los verbos graves de la
2? conj. cuya raíz termina en consonante pa-
latal (piacére, giadre), tienen en el futuro
la variante temática <r-, ejs.:

le conj.: pa.rlnre, canñotre.

2? conj.: scotgere, méttere, aéndere.
,piarére, giacére.

,Esquema 5:

io
tu
EGLI
noi
aoi
ESSI

Presente Ind,.

-ratno

Passto Retnoto

-i
-súi

-tnfno

Futuro simple

-¿<i
-d_eno

-te
-4finO

-o

-te

r03
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El alto grado de generalizaci.ón del esqueÍra
precedente no necesita mayc)res comentarios.
Los estudiantes sólo tendrán que aprender el
condicionamiento de las variantes de la 3? p.
singular y plural en el presente y en el pasn'
to refircto.

2. Los temns terbales

El esquema 6 muestra una significativa gene-
ralización en el possaüo retnoto; en él no in-
cluimos el presente porque solo las formas
verbales correspondientes a uod utilizan el te-
ma básico (TB) y los llamados verbos inco-
ativos, el tema isc según lo explicado en 3.1.6.

Esquema 6:

to
TU
egli
NOI
yoI
cs¡i

Passato rcm.oto (PR.)
PR.l/PR.2/PR.3

TB.

TB.
TB.

Futuro (8.)
E.rlF.2lF.3

erlTr (en todas las p.
gramaticales)

Obsennciones

") La generalización del pa,ssato renxoto en
tu, noi, uoi es muy importante porque indica
que todos los aerbos italianc»s utilizan una
fotma uerbal regulnr (encontramos s,ólo una
excepción, essere : véase 3.2.). Ilsta información
está impllcita en el uso del tema uerbal, el
que se emplea sólo con las raí,:es básicas. Una
consecuencia de esto en la errseñanza de los
verbos sería, tal vez, la de introducir primero
las formas verbales de tu, moi, aoi, antes que
las otras Per§onas gramatical,es; asl parecen
aconsejarlo Ias experiencias p,ositivas que he-
mos tenido en este sentido. .Es necesario se-
ñalar, además, que para el proceso de apren-
dizaje es preferible integrar en una unidad
laiz ! tema (ejs.: tu parla-sti, volzsti, fini-
súi .. .) ; la segmentación raíz { tema la ha-
cemos especialmenrc para mcrstrar la impor-
tancia del tema que da infonnación para la
rulz y las desinencias.

b) Con relación al futurq sólo los verbos
que emplean el tema -r- ner:esitan un tra-
tamiento más cuidadoso, y elito, sobre todo,

con respecto a la ausencia de la voc¿l temá-
tica y a la asimilación de n y I a r.

4. Drscruporó¡* or r,e naÍz VERBAL

4.1. Desaipci.ón dc la naíz en el presente d.e

indicatiuo

l. Verbos con uil,a raíz invariable

Todos los verbos regulares se forman colr Ia
raíz básica en el presente; éste es también el
caso de un gran número de verbos con modi-
ficaciones en otros tiempos, ejs.:

Prl-, t€rrl-, sent- (parlare, tefitÉre, sentire)

Prd-, scria-, wd- (peilere, rc"litrcre, aed,e-
re)

Obseruación

Los verbos de la le conj. cuya raíz termina
en i pierden esta i en las desinencias -r (de
tu) y -iarno (de nni), excepto cuando la vo-
cal i está acentuada. Es posible que en los
casos de pérdida de i se trate de una asimila-
ción vocálica (i + i + i), ejs.:

io stud,i<
egli studi-a

tu stud -i
noi stud -iwno

Fo tu spí -i
tu owi -i
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2. Yerbos con iliptongo móuil

En algunos verbos de I¿s tres co,njugaciones
se presenta el fenómeno llamado diptongo
móvil; esto quiere decir que las vocales abier-
tas acentuadas e y o de la raíz sufren la dip-
tongación de ¿ en i,e y o en uo cuando se en-

cuentran en sÍlaba librg o sea, cuando la si-
laba termina en vocal. Flemos dividido la
diptongación en dos tipos: a) Diptongación
general, en las ralces de las siguientes Perso-
nas: io, tu, egli y essi, y b) Diptongacióu par-
cial, sólo en tu y egli.

Esquema 7. a) Diptongación general

,Tlllowre
LO

tu
egli
noi
aoi
essi

suoli
suolc

nl,u,ouo
muovi
rnuoüe

nluauono

sed.et"e

sied.o
siedi
sied,e

siedono

arent
ütene

amolare
affuolo
arruoli
arruoln.

artuolano

tiani
tiene

Otros ejs.: scuótere, cwócere, sotuire. En elfuturo de estos verbos no se utiliza la forma
con diptongo; sin embargo, hay autores queaconsejan las formas del futuro con dipton-
go (véase Fochi, 1966: 85-89).

Esquema 7. b) Diptongación parcial

solere venire tonere
to
tu

egli.
not
aoi
essi

_ Otros ejs.: poter¿ (tu puoi, egli puó), vo-
lere (tu auoi, egli vuole), dol.ere.

. 3. Verbos qu,e terminan en g en l^a ¡aíz de
¿o y es§,

La mayoría de los verbos de Ia 2a y 3? conj.
que terminan en /, gl, n, gn en la ralz del in-
finitivo, agregan g como consonante final de
la ralz del presente en io y essi. En el caso de
las combinaciones gráficas gl y gn, éstas sólo
conservan I y n, respectivamente (las secuen-
cias consonante palatal - consonante velar son
imposibles en italiano).

infinitiuo presente

l- \ tio, essi)
gl- ) ts-
n-\

gn- ) "g

Ej.: (olire) io s.lgo, essi solgono en cam-
bio: tu sali, egli sa'le ... , speng- (spegnere),
aalg- (tnlere), teng- (tenere), sciolg-, (scio-
gliere), colg- (cogliere) , aeng- (trnire), drlg-
'(ilolere), rirmamg- (rimanere) , scvlg- (sceglie-
re), tolg- (togliere), pong- (pone) .

ExcepcionesT xrolere (io tnglio, essi vogliono),
solere (io soglio, essi sogliono).

4. Verbos quc tienen una uariante radical
cn doble consottante

En las personas gramaticales correspondien-
tes a io, noi, e55i, la raíz del presente de indi-
cativo termina en doble consonante. Esta do-
ble consonante aparec€ siempre en las raíces
de io, noi, essi (caso a) o sólo en algunas
de las personas gramaticales nombradas (ca-
sob).
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a) (piloñre)
([ntere)
(giacere)
(tnl,ere)
(solere)

io piaio
Po.sso.
gtacc@
aoglio
soglio

noi piaccinmo
possiarno
gurccrarno
aogliomo
sogliarno

¿ssi piacciono
possorw
gincciurc
uogliono
sogl'iomo

Con relación a la ralz de los verbos en gl,
según Muljacic, las gFaflas medilevales mues-
tran el intento de los copista s que trataban de

transcribir el sonido palatal con
o sea, lo que aquí llamamos
nante.

tgt (1972:t5),
doble conso-

b) (trarre)
(f*e)
(aaere)
(wpcre)
(d.were)
(nuoccre)
(tuere)

io traggo

faccb
not essz traggono

facciamo
abbiwrno
sappiarno
dobbiamo(d.e bbo)

noccio
taccio

(ilebbono)
nocciono
tnccio,no

4.2. Claiilicaeün d¿ lps verl¡os en el presente
k indicatiuo según el nít¡n¿ro d¿ uo-
¡ianttes rd,icales.

l. Vcrbos que ticnen una taíz terbal:

a) La mayoría de los verbos de la prime-
ra conjugación tiene ,una sola ralz.

b) Muchlsimos verbos de la 3? conjuga-
ción.

c) Un cierto número de verbos de la 2?
conjugación.

2. Verbos quc tienen das uarinntes radica-
les:

a) Unos pocos verbos de la l? conj. que
pierden (o asimilan) la i final de la
rafu; ejs.: stul.iarc, m,loiare:
studi- (io, eglí, toi, essi¡
copi-
shtd,-, cop- (tu, moi)

b) Verbos, especialmente de la 2? conj.,
que tienen dos variantes radicales:

- variantes en g (en io, essi)

- variantes en l, gl, n,, gn (correspon-
den a la ralz básica)

Ej.: mlire: io solgo, sssi sl,gono f tu, egli,
nni, aoi sa|- ,..

Otros verbos uakre (aalg- y aal-) , cogliere
(colg- y cogl-), úoglizre (talg- y togl-), ueglie-
re (scelg- y segl-), sci.ogliere (sciolg- y sciogl-),
pore (pong y pan-), rimpmere (rimang- y
rimnn-), Wgnere (t@ng- ,! spegn-).

Los verbos tenere, ami,rc, d,ol¿re además de
t€ner las variaciones señaladas emplean Ia
diptongación ie, uo et tu y eglí. (Véase el ca-

so siguiente, 3).

c) Verbos que tienen una variante con dip-
tongo móvil 'iÉ, o tl,o (en io, tu, egli, essJ) y
una variante sin diptongo móvil e u o (en
noi, aoí).

Ejs.: sedzre (sizd- y sed,), muoaere (muou'
y moa-) , scaotere (scuot- Y scot-).

d) Ouos verbos: d,ire (dic' en io, tu, egli,
noi, essi y ü-te en :uri) , usc-tre (esc- en io, tu,
egli, essi y usc- en n'oi, uol .

3. Verbos Eu tienen tres variantes radim'
les en at presnte.

Ejs.:

potere to poss-o
noi poss-iomo
cssi poss-uto
ia tcng-o
a¡si terlg-ono

tu pw-i
egli Puó

tu tiÉtn-i
egli ti¿n<

voi pot- ete

r¿oi ten-i*rno
aoi ten-ete

tqtcte
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üen-
daL
¡10c-

ÑL
fanno

Qaoi, aoi)
(rni, aol
(noi, wi'¡

(aoi-l
Gsr0

(tu, egl\ uien-
(tu, egl\ dtnl-
(tu, eglí) nrrcc-
(tu, e gll saol-
(tu,cgli,wi) fa-

aeng-
tutg'
nocc-

essr) sog(
facc-

(ío, essi)

(io, essi)
(io, essí)
(io, noi,
,(o, nol

uenffc
dtolerc
nuocere
sokre
lare

4. Verbos que tienen cua.tro tnriarttes radtcales en cl prcsentc

Ejs.:

uolere
saperc
twfie
and,are

'(io, noi, cssi) wgli- (tu) auo-
(io, cssi) sr (tu, egli) s¿¡-

(io, cssí) h- (tu, egli) ha-
(ro) tmd. (tu, egli) TxtF

(egli) utnl- ,(rol|. wl-
(roil tup-
,("ol oü-

(noi,aoi) and-

(n,tü
'Vwi)

saw-
abb-
a-(essr)

Obscn¡ación

Es muy importante señalar que, según lo
expuesto, no son más de quince los verbos
que tienen tres, cuatro o cinco variantes ra-
dicales poco predecibles en el presente. El res-
to dc los aerbos italianos es en alto grado pre-
decible, como lo hemos expuesto en las pá-
ginas precedentes.

4.3. Dcstipción d¿ la roíz d¿l Possoto
renoto.

l. Verbos que. u,san ww raíz regular

A esta clase pertenece la mayorla de los ver-
bos italianos; hay pocas excepciones de la 3+
conjugación (apparire, aprire, offrire, aenire) .

Los casos importantes, por el número, gue
usan más de una raíz se encuentran en lo¡
verbos de la 2? conjugación.

Ejs.:

l{ conjugación:

3? conjugación:

pa§§ato remoto:
parlarc
std+te

,flot-fie
sLirc
ud-i¡c
uscire

pail-
orld-

mof-
&l-
td-
uJc-

Según lo dicho, todos loe verbos de la l? con-
jugación tienen una sola ralz (ratz básica) en
el pasnto remoto; excluimos de este conjun-
to a los verbos date y súare porgue los temas
y desinencias ve¡bales que usan no pertene-
cen a la primera conjugación;

dare : io d-ctt-i, tu dle-sti etc.
sb¡e : io statt-i, tu st-e-st; etc.

2. Verbos que agregan s en lo raíz de io,
egli, essi.

Los verbos esdnijulos de la 2? conjugación
que terminan en cottsottttntes desigunttres y en
(n)d en la ralz del infinitivo, agregan s en lu.
gar de (nN o de la segunda consonante cuan'
do éstas son desiguales, en la variante radical
del pssato rernoto de rio, egli, essi.

Ejs.:

totc.€rc
d.istingu<rc
mo¡d¿rc
prend-ctc

io tors- i
distínt- i
m,l,fr,S'i

frcs- i

to¡s- c
dist:ins- c
flttt§- G

pre* c

essi tors- ero
d,istins- ero
mors- cfo
prcs- c¡o
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Conlotmes a lo reglo

0.ccmg-ers,
accorg-ersi
ad,.erg-ere
aggrung-ere
ar'd.-ere
asperg-ere
assalu-erc
assurg-ete
astring+re
canverg-ete
cospa.rg-ere
cqnütnc-ere
cosperg-ere
costring-ere
distingucre
resping-ere
disung-ere
diang-ere
rectng4re
rod<re
perd-ere

(accins-)
(accors-)
(dut-)
(aggiwts-)
(ars-)
(aspers-)
(assok-)
(assurs-)
(wstrins-)
(conuns-)
(cospars-)
(conains-)
(cospers-)
(constrins-)
(distins-)
(respins-)
(disans-)
(diaers-)
(recins-)
(ros-)
@ers-)

illud<re
imprmd-ere
d,iaid--erc
inchiud-ere
incid-ere
irrclud-ere
inf ond<re
intrid-ere
dpcid.-ere
uccid-ne
perstrud,-ere
intrud.<re
inaad-ere
irrid.-ere
lad--ere
rad-ere
spend-ere
accend-ete
nascond,-ere
etc"

(iUus-)
(impres-)
(d.iais-)
(inchiu.r-)
(tncis-)
(inclus-)
(infus-)
(intris-)
(dzcis-)
(uccis-)
(prruas-)
(intru§-)
(inaa"s-)
(inis-)
(los-)
(ras-)
(sFes-)
(acces-)
(ruscos-)

También los verbos de la !l? conjugación
que terminan en consonante lateral (1, il, gl)
o nasal (gn, *) agregan s en el passatu re-
moto. Lt términos fónicos podríamos decir

que el elemento alveolar s produce una a§r-

milación, en punto de articulación, de las
consonantes laterales y nasales desde una po-
sición nealveolar a una posición alveolar.

Ejs':

togli-ere (tols-)
sci"o g! i,-ere (svi ok-)
cogli-ere (cok-)
scegli-ere (scek-)
diaell-ere (dhrck-)
espell-ere (espuk)

spegn-erc (spns-)
presum-ere (presuns-)
assrirn-ere (ossuns-)
redim-ere (red"ens-)
dakre (d"k)
val-ere (aals)

rirlan-ere (rirnas-)
pm-re (pos-)

Verbos de la 3? conj.; offr-irc: (offers-), apr-
ire (ape*), appar-ire (a|Pms-).

Obvnnción

Sólo cuatro de estos verbos cuyo passato re-
¡tt"oto es en §-, tienen modificación de la vo-
cal de la variante radical: (y'ünd4re\ fus-,

(e spe ll-ere ) espuls-, (re dim-ere ) re d,ens-, (me tt-
ere) m'is-.

3. Verbos quz tnodifimm la raíz dn io, egli,
essi, agregando una dobl¿ cansonoflte.

Muchos verbos de h 2a conjugación tienen
doble consonante como elementos finales en
la ralz del passato remoto de io, egli, essi.

Ejs.:

a) .. ... ss

sctia-ere
fnuoa-efe
percuot-ere
cuoc-ere
aio-ere

(scriss-)
(moss-)
(peross-)
(coss-)
(uiss-)

dirig-ere
redig-ere
comdur-re
trar-re

(dircss-)
(rednss-)
(conduss-)
(trass-)

pref igg<re (pref us-)
protegg-ere (protess-)
regg-ere (ress-)
distrugg-ere (distruss-)
rifktt-erc (rifless-) esprim-ere (espress-)

dz-rc (drrr) , etc.
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b) Otros tipos de doble consonante:

nasc-ere
nuoe-ere
piac-ere
gnc-ere
ten-ere
uen-ire

(nacqu-)
(nocqu-)
(piacqu)
@iatq"-)
(tenn-)
(uenn-)

b-ere
piw-ere
sap-ete
romp-ere
cümrsc4re
cresclt€

(bata-)
(piow-)
('ePP)
0"PP')
(conobb-)
(crebb-)

aa-ere
uol-ere
cad.<re

(rbb)
(aolt-¡
Qadn-)

Obsenmciones

a) Aunque los verbos del tipo naequ- no ter-
minan en doble consonante sino en u, expe-
rimentan el mismo redoblamiento consonán-
tico en la raiz del passato remoto . . .cqu-, pot
esta razón los incluimos en este conjunto (la
grafia cq corresponde a una pronunciación
tkkl.)

b) Só1o pocos verbos modifican la vocal de
la ruíz básica (del infinitivo) en el passa.to
remoto; ejs.: ebb- (aa-ere), esPress- (esprim-
ere), redass- (redig<re) (lista completa en
4.4.a,).

c) Sólo un verbo de la 3? conj. tiene doble
consonante en pasmto remoto: üenn- (aem-
ire).

4.4. Síntesis d,e la raíz uerbal il¿l pas*úo
remoto

Obserumiones

a) Sólo l5 verbos (sin considerar los verbos
derivados) experimentan una modificación
no predecible de la vocal acentuada de la raiz
básica en el pasw;to renloto de io, egli, essi

(véanse observaciones en 4.3, 2 y 3).

sep-
ebb-

fec'
diress-

(sapere)
(auere)

$we)
(d,irigere)

espress-
redzns-
espuls-

Íus'
ruw'

(esprimere)
(redimere)
(espelkre)
(f ond^ere)
(rompere)

aid-
mis-
lu-
died.
redass-

(aed,ere)
(mettere)
(essere)
(dare)
(redigere)

b) Las modificaciones del diptongo móvil
(4.1.2.) son predecibles y, por lo expuesto en
los puntos ya señalados, la sílaba trabada blo-
quea la diptongación. Ejs.: percoss- (percuote-
re), m,oss- (muouere).

t. Verbos que sólo usan la raíz btisica en el
pa»sato rernoho

a) Todos los verbos de la la conj. poseen la
ruiz básica en el passato remoto.

b) La mayoría de los verbos de la 3a conj.
poseen la raíz básica; hay sólo cuatro exc€p-
crones:

appalire, offrire, aprire, aenire.

c) Sólo un cierto nrimero de verbos de la
2e conjugación. La mayoría de los verbos más
usados de esta conjugación tienen una va-
riante de la taiz básica en io, egli, essi.

2. Verbos con d,os uariantes radimles en el
passato rernoto

La mayorla de los verbos de la 2a conjuga-
ción y el resto de los verbos no mencionados
en el punto ant€rior poseen dos variantes ra-
dicales: a) La variante radical básica en tu,
noi, uoi y b) La variante radical en s- o en
dable mnso¡Wte en io, egli, essi. Podemos
ordenar estos verbos en la siguiente forma:

-dnre (died- y d.),
<+pparire (appars- y appar), aprire (a@rs-

y ePt-), aenire (venn- ! üm), offrire (ofÍers- y
offr-) sorr los únicos verbos de la tercera con-
jugación.

-Verbos de la 2? conjugación, ejs.: rn'ord,ere
(mors- y mord-), mettere (rnk- y tnett-), nas-
condere (nascos- y nascond-), aüere (ebb- y
an-) , sapere (oe@- y sap), aolere (uoll- y aol ),
redigere (redass- y redig-), etc.
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. Obsérvce--que.incl rso aqttellos_verbos que ere y de dos verbos irregulares (bere y essere),
tienen modificación de la ralz básica en el ejs.:
passa,to remato emplean esta raíz et tu, noi,
wi. La rinica excepción es essere (io fu-i, egti
fu, noi fu-mmo, essi fu-rotw y tu fosti, aoi
fo-ste).

CC.

VR.I VR2

§-

§-

Io
tu

egli
noi
voi
essi

Esquema 8. Variantes radicales deL passato
remoto

VR : variante radical

--- : ralz básica
s. : variante radical que termina en s-
CC : variante radical que l:ermina en doble

con§onante

vR3

cc-

Las descripciones que hemos hecho en las pá-
ginas precedentes permiten hacer estas gene-
ralizacrones que muestrau: ,a. Tres tipos de
verbos en passoto remoho, y b, Variaciones sis-
temáticas y sólo en las raíces correspondien-
tes a io, cgli, essi en VR 2 y VR 3. Una con-
secuencia de lo expuesto es que el aprendiza-
je de los verbos €n este tiemp,o permitirá evi-
tar un estudio tan atomista ride verbo a ver-
bo) como el que aparec€ e¡r las gramáticas y
textos italianos para extranjelos.

4.5. Desclipcion d,e la raíz dzl futuro simple

1. La mayoría de los verbos italianos po-
seen uD¿ sola raíz en el futurr). En esta regla
se incluyen todos los verbos italianos, con ex-
cepción de algunos verbos llartos en lcre y n-

la conj.: io porl-er-ó, und.ró (parhre, andare)
2a conj.: io tern<r-ó, ued-ri (tetnere, vedcre)
3? conj.: ta port-ir-ó, usc-iri (partire, uscire)

2. Yerbos quz asimihn totolft'tente "n" y
"f' o "f' (tema "f')

Algunos verbos llanos de la 2e conjugación y
aonire de h 3a conjugación, cuya raíz termi-
ra en n y tr (n-ere y l-ere), transformat n y I
en r por influjo de la variante temática del
futuro -r-; ejs.: io ter-ri ... (ten-ere), io ri'
mar-r-ó . . . (rirnan-ere) io trr-r-ó .. . (aenire),
io tnr-r-ó ... (mlare), io do¡-r-ó (ibl'ere), io
uotq-ó (aol-erc).

Los verbos mqrire (io mou-ó) y parne 1io
pr-r-ó) los podemos incluir en este grupo pa-
ra facilitar su estudio, aunque su raíz no su-

fre ninguna modificación.

4.6. Síntesis dc la desnipción dc h raíz verbal

Hemos construido el esquema 9 (suficiente-
mente completo) para mostrar: l. Que las

invariancias constituy€n la mayor parte de

los paradigmas analizados, y 2. Que las va-

riantes se distribuyen sistemáticamente, esPe'

cialmente en el Presente 3 y 4 y en el Passq'
toRemoto2yS.

Esquema 9:

P : Variante radical en el presenrc

PR : Variante radical en el pasuto rc.
tnoAo

__- : Ralces sin modificaciones
(x) : Variantes no especificadas (diferen.

tes en cada tiempo)

CC.s-

Pasgto Retnoto

PRl PR 2

Fututto

Fl F2P,'
Presente

P3
oo oo

oo
oo
oo
oo
@

PR3

*_

«)

oo

o(t

oo

oo

oo

oo

P 1 P2
io oo
tu oo

egü oo
noi
voi
essi oo oo

lt0

(x)



Después de haber estudiado las ralces, los te-
mas y las desinencias del presente de indica-
tivo, del pa,ssato remoto y del futuro, serla
necesario anaTizzr la estructura completa del
verbo italiano para tener una visión general
de é1, así trataríamos de hacer generalizacio-
nes más profundas y más relevantes desde un
punto de vista práctico; de este modo los es-

tudiantes de italiano podrían internalizar re-
glas verbales desde las primeras etaPas de e§-

tudio de la lengua.
Es conveniente señalar que la segmenta-

ción y distribución verbales que hemos adop-
tado sirven para poner en r,elieve la impor-
tancia de ciertos aspectos: indicadores uerba-
Ies (acento, estructura consonántica, temas

Obseraacioncs

a) A pesar de que el presente es el 
_ 

tiempo
que tiene mayores variaciones, Predominan
en él las formas básicas.

b) Los verbos que tienen wa raíz no Pre-
decible en el passcü o reTtuoto no son más de

guince; el resto se puede describir con sólo
tles formas diferentés, en las que existe, sin
embaruo, un evidente predominio de la raiz
básica.

c) La raiz del futuro no Presenta dificul-
tades porque, con excepción de unos pocos
verbos en l-ere y n-er€, los demás verbos ita-
Iianos tienen 7a taíz básica.

CoNc¡-us¡óN

básicos, etc.) y Fn'd.encios estructuroles et la
formación verbal. El objetivo aplicado pro-
puesto en estas páginas se puede cumplir en-

leñando estos iñdrcadores y estas tendencia§
estructurales y las unidades verbales que, en
el proceso de aprendizaje, tal vez no serían
de la forma r:Lii ¡ tema { desinencia, sino
que probablemente del tipo ralz { tema co'
mo una sola unidad a la que se agregaría [a

desinencia que corresponda (parla f des., te-

me + des., etc.).
En esta tentativa de descripción hemos tra'

tado de mantenernos lo más cerca posible de
las unidades verbales que se enseñarán, pero
dejamos finalmente a los profesores el traba-
jo de organizar metodológicamente los mate-
riales analizados, los que no servirian mucho
si fueran presentados como un conjunto de
reglas para ser aprendidas de memoria.

Para terminar, proponemos cambiar el con-
cepto de regularidad empleado en los textos
italianos para extranjeros ) en 'las fases estu-
diadas, porque es parcialmente útil y no nos
permite comprender y conocer en profundi-
dad todas las características de la estructura
verbal italiana. El concepto de grados d¿ rc-
gularidnd nos permitirla ,analizar como regu-
lares, basándonos en los tiempos estudiados,
verbos considerados como irregu'lares. Este
enfoque se aplicarla al n¡imero de ralces em-
pleadas por un verbo en toda su conjuga-
ción; asl tendrlamos, por ejemplo: a. Verboo
de regularidad I (usan una sola ralz verbal).
b. Verbos de regularidad 2 (usan dos ralces
verbales) . c. Verbos de regularidad 3, 4, etc..'
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