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D E D I C A T O R I A V 

DUlcifsima Virgen Madre. Eftc 
pequeño Tratado de Ortho-

^íephia Eípañola, mi afedo os dedica, 
en veneración del honorifico tic tilo en 
que os honro vueftro Sandísimo Hijo> 
con averos hecho Reyna de los AngcW 
les; pero lo diré mejor diziendo, que 
mas les honro i ellos con darles Reyna,' 
que mereció íèr digniísima Madre de 
íu Hazedor, Hija del Eterno Padre,Ek 
poíà del Efpiritu Santo, Rcyna que fue 
triunfante de Luzifcr dtfdc el primer 
inflante de fu animacion,pues fue con^ 
cebida en gracia, y en tanta gracia, que 
en fu primer paíTo yà fue dilatado oc-
ccano de Santidad y en los redantes 
paílbs de fu vida, abifmos de abifmos 
en las virtudes, tales, que llegaron à Jo 

f * íu-



fumo,qucespoísibIe à pura criatura: 
O rnilagro de la Omnipotencia Div i 
na ! O Virgen Madre inexplicable I A 
t i , Señora mia , 7 Gran Reyna de los 
Angeles, repito,que dedico dicho Tfe^ 
tado, confiado, que tendrá buen fucef-
fo, y acciptacion con vueftra poderoíà 
protección ; y cambien con la defeníà 
de tan nobilifsimos VaíTallos vueltros, 
à quienes también le entrego, para el 
buen progreífo. Y todo fea para gloria 
de Dios, y vueftra. Amen. 

yueftro rendido eíclavo 



P R O L O G O . 

AMado Letor. Con ingenuidad te digo, que 
para mi enfcnança,y guia de bien cfcrivir* 

faize un breve traçado de Orthographia Efpaúo-
la, y aviendole enleñado à algunos Maeftros, (ea 
elfa peritos) me aconfejaron, y aun inflaron, que 
lo facaflê á luz, para el bien de muchos; (cofa 
que yo no imaginava) pero aísi para darles gufto, 
como para el dicho bien de muchos, y mio » me 
determiné ponerlo en obra, para lo qual de nue
vo me apliqué á mirar Autores, los mas petitos 
en tal Arte ; y también distintos Diccionarios, y 
Libros de buena Orthographia : y no contento 
con eftas diligencias, he confultado con amigos 
también de mucha erudición, y he fegu'tdo fus 
buenos didamenes en efta materia ; y en fin, he 
procurado facar diftintas reglas nuevas : y 
de todo lo dicho he texido efte breve Tratado 
Orthographic©, repartido en tres erudiciones, 
que fon : L a explicación del Abecedario; las re
glas de apuntuacion; y todo lo reliante, que per
tenece al ufo del bien eferivir ; con algunas cu-
rioíidades pertenecientes también à dicha Arte. 
He procurado las reglas mas generales, y de me
nos excepciones, que he podido, procurando ex-
clarecerlas con exemplos adequados, claros, y 
fáciles. L a he texido por Abecedario, pot tres 



fines! el uno, pará trátat de todas las letras; el 
otro, para que mejor fe imprima en la memoria; 
y el ultimo, para que eñ cafo de que al tiempo 
que eferivas, no te acordares de la letra que ne-
cefsitas, mirando à la del Abccedario,falgas pref-
to de la dificultad,ò duda, y profigascon lo que 
eferives con acierto, fin detención. Pienfo «|Qe 
fon fol idas las reglas que te ofrezco , y que po
drás eferivir, fi las figues, fin rezelo ; pero con 
todo eífo, íi hallaíTes alguna cofa, que convença 
á alguna de mis reglas , fundado en razón de 
ciencia, figuela, pues yo el acierto pretendo en 
efla materia, y no porfias. Lo que me reíla dezir 
es, (pues no ignoras los defvelos, y gados que fe 
le ofrecen al que en efto fe emplea) que por cari
dad fiquiera me encomiendes á Dios,y èl tf guar
de en fu gracia. Amen, & vale. 



WtpftACtOK © H L <P. IGHACIO 
Juan, de la Compañía deje fus, Matftro d i 

Letras humanai en el Semimrio de 
San Ignacio^Sc. 

OBcdecicndo con rendimiento al 
precepto, con que V.S. fe dig

na honrarme, he vifto con atención c i 
ta Obra, cuyo titulo es: Tratado bretie 
de la Ortbbgrapbia Efpañola. Nada à mi 
ver ay en fu difeurfo, que fe aparte en 
un ápice de los católicos dogmas de 
nucítra Santa Fe, y buenascoítumbtes: 
y pudiendo ceder en no pequeña utili
dad, y cnfcnnnçadc muchos cl aceita
do trabajo de fu Autor, juzgo puede 
V. S. conceder fu licencia para que fe 
imprima. Afsi lo fiento, íujetando en 
todo el mio à nicjot juizio. En efte Se*» 
¿ninario de San Ignacio de Loyola d« 
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ia Compañía de Jcfqs de Valencia, à 
30.de Setiembre de 17 z 7. 

Ignanio Juan 
de [a Compañía dejefus. 

Imprimatur, 
0e(I(íus>Fie.Gen, 
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CAW?A QPE UmiO J L AVTQ^ 
el M . rR. T . Fr. Vicente 'Beanmont de'NÜ* 
Iff arra^ Hijo, y Le tor ¿jae fue de Theolúgra, 

y abo> a Letor attual de Hebreo en Ju (í{eal 
Cfoento de Predicadores de Valencia,Maef-

tro en Artes por fu Vnherfidad, y Exa
minador Synodal en el Obif-

pado de Teruel. 

SEñor mio. Recibí el libro de Ortho-
graphiáEípañoIa por medio de fu 

embiado, de io que le rindo guftoío las 
gracias. Y en quanto à íu aflumpeo de
vo dezir 5 que todos los Etfudbntes 1c 
eíün àv.m. muy obligados; pues,aun
que es volumen de pequeño cuerpo, es 
mucha el alma , que iieva para el re ¿lo 
método de eferivir, Y también digo, 
que con el podrán eícufar los muchos 
yeírosjqüie confrequencia íuelen come

ter 



fcer los que fon fugctbs de la primcrâ 
erudición, por ignorar los preceptos, q 
V.m. tan íolida,y claramente dà en fa 
obra. Y en efeto , hemos de confeíTar 
(¿ríe deudores à laeftudiofa aplicación 
de v. m. infatigable en el beneficio co
mún , fegun lo acreditan los eruditos, y 
piadoíos tratados de las otras obras, que 
de v.m. hemos vifto. Dios N . Señor le 
conceda largos años de vida, para que le 
ídevamos otros muchos dcívelos, dignos 
de igual aprecio, como íe merece el prc-
fente trabajo: mándeme v.m.en colas de 
fu agrado; pues defeo fervirle, con fina 
voluntad. De efte Convento de Predi-i 
cadoces. Febrero à io.de 1718. 

De v. ro. fu mas afe¿h¡í¡3 
y Capellán, que S.M.B,! 

Fr . Vísente Beaumtnti 

S r . t i c j u a n Perez Caftielt 

http://io.de


Pag.iy 

T R A T A D O 

D E 

ORTHOCRAPHIA 
E S P A Ñ O L A , 

P A R A E L USO D E BIEN ESCRIVIR,;^ 

Explkafe, qué cofa es Ortlxigraphta* w 

LRchographia (nombre Grie
go) e¿ lo mefmo, que guia, 
redicud , ò Arte de bien cC-
ctivir. Y Arce de bien efc 

crivir no e§ orra cofa, que una tacita 
locución, puefto que las letras fon fi
guras mudas alphabeticas, (tambjen 

A Grie-
\ 



$ Bre^e tratado 
Griego) que forman Abecedario; cotí 
las (pales fe explican las palabras, que 
ano quiere dezir y fielmente eícritas, 
fe, enciende por ellas también aquello, 
que íè defea^aprender, ò faber. 

La buena orchographia, y efcrip^ 
cion, emanan de la buena pronuncia^ 
cion, è íhteligencia de ella. 

Explicación del Abecedario. 

LAs letras fe efcriven de dos-mane
ras: mayufculas, y minufculas,. 

Las mayufculas íirven para nombrar 
lás coíàs mayores: como. Dios, Maria, 
Angeles, Imperio, Cielo,Santoj y Dig
nidades: como. Papa, Cardenal, Obif-r 
po, Arçobifpo, Rey, Principe, Mar- j 
quês •, y también los nombres propios, | 
de todo genero que fean: como, Roma, 
yalencia, Juan, Francifco j y Ap#Ui-

dos: 



'de OrtVogHphhBfpanolâ.. £ 
¡dos^rcámo, Sanchez, Rodrigucz^Pc-

y .de Oficios: como, Arquitcâro, 
íTundidox? de losmeíès del año: como. 
Enero, Febrero, Março* Y aísimefmo 
íè ufan, aünque dk&i dichos nombres 
çcn med|o<3b orácíòri, o periodo, y en 
.todosi Iq* principios de capicules é y 
deípues de punro final. 

Las minuículas firven pará las CoGs 
menores, y ordinarias,' que fe eferivea 

MSÍÍ la oración. ; • 
Las qué firven para el Idioma Cafte-i 

llano fon veinte y una, y fe eferiven, ò 
dibuxan aísi: abe d e fg i lmnopqr s 
tuVx^ . Eftas fe dividen en vocales, y 

«confonantes. Las vocales ion cinco: 
como, a e to ti. Llamanfe vocales, por^ 
que cada una de ellas por si fóla haze 

-perfeca voz, y fonido, y forma filaba, 
< fia proíiuflciacion de otra letra. -

.; i. A 2 Las-



3 Brete i m acto 
* TLas coníònanccs fon diez y íeis: ef-
toes,^ci.fglmnp qr s ttJXz. A cG-
tasíc añaden cinco, que fon utiies pará 
la Lengua Caftellana, y íon cífes: ç j ñy 
h. De ç con cediliaco rafguillo, que td* 
do cs unorcomojdeícalço. Dcj : como, 
Ji¿an. De «con tilde: como, êníènar. 
De y Griega: como/Miyo. De la b, 

>á»0mpánado con c: miichacbo. 
r > E \ no avcr pueífe la b en el abeceda
rio ftipra íignado, es, porque por si fb-
la no rucna, ni la t«ngo por letra, fi no 
va acompañada, como he dicho; pues 
por sí (ola, íolo es afpiracioh,que alien-' 
ta ai las otras Ierras: como, notpbrc, 
honra. N i he puefto la i ^ , ni i ? , por
que la 1^ no cs'prcciíía en ei Caftella-
noj y la porque no es letra, fino fig-

, no de fapjemetito: como, yo tengo l i 
bros deietras humanas: el Viigi íô, 
' í,l, : .: •* AC* . 



de Ortfjc^aféíaE/jxitíold. $ 
Tcrcncio, Pla uto, Luis Vives, Ag^ent 
CÍO,&G. 

Las mudas fe llaman aísi: porque 
ellas no pueden pronunriarfe por si io^ 
las, ni tienen íonido alguno, ü íolo 
quando hieren à alguna vocal, o inme.. 
diacamencer como, ba, da •, ò mediando 
alguna liquida: como, bra, dra, da. Las 
liquidas folo fon dos, que fon eftas: / r, 
y íe llaman aísi, poique aunque hieren 
à las vocales, corrió las otras coníonan^ 
ees, y enronçes tienen fu perfeto íoni
do; pero pueden íer heridas de otras: 
como, en brazo, plata, &ç. y en eíte 
cafo, por pronunciarle de corrida, carv 
gando toda fu fuerça à la vocal que íc 
íigue, pierden algo de fu fonida. En 
orden à las dichas liquidas, íolo ay qviõ 
advertir, que no pueden fer heridas de 
las figuieac^s eoníbnantes: como,; s m 



6} " Hrètie^âtadtt ^ 1 

Algunos llaman à algunas confò-
nantes TemiVocales s pero con menos 
popr ieáad, porque ellas ion entera
mente confonantes; (y por tanto mu-: 
das) y folplas llaman afsi, porque para 
nombrarlasjfe pronuncia antes de ellas^ 
ydefpues una vocal: como/ /¿ , ele, em^ 
me, erre, ejfe} equh ? cuya diferencia no 
altera fu fbnido quando firven en las 
vocales: comOj en María, Francifca,: 
Leonor y&c. 
> iEn la Lengua Caftellana ay difron-

gós, yitritongos. Los que fe llaman afc 
u;?;l)prí|:ue aunque fe junten dos, ò tres 
vocal^, refuita folo una filabâvJ- la una 
folá íc<pronuncia con fu perfeco íbni-
do'y p ía otra-, u otras, que la acompa-
nán, ^profieren de corrida, y fe hazen 
como liquidas. Los difcodgos , por k 

i ' CO-



'áeOrthgupInáBfpañoU. y 
común, ion once: como, áii au, ê  eû  
iey ioytms oit My uey ui. Exemplos^ 
ayrê, caufa, Reyno, Çeutajpiedra^Rio^ 
ja, Viuda, Aloy, agua,, pingue, cuidar. 
Y los tritongos comunmente ion cin
co, que fonijai, iao, ieiy uai3 uei. Exem
plos , deziais, preciaos, fentencieis, 
guby, buey. 

Algunos eníènan à los niííos finief. 
trámente la pronunciación de los fila-
bados, que ay en la cartilla: como, por 
ce, ci, delexrear, ^«e, qui v y por gesgi, 
gue^gui. Y prendida efta pefte en los 
niños, corre defpues aun quando exer-
cen ciencias mayores. Yo be oído de
l i r a diferentes perfonas de literatura, 
por explketur, exfliquttuY\ por congregou 
tuYjCQftgreguentur •, y por purget, purguet. 
Y por tanto digo à los niños b que al 
dar la V0^,#jd4ecrear los dichos, fila

ba-



9 BreVe tratado 
bados, hagan cuentaj que Ia c es ç cdi* 
cedilla, y la^es j por fimilitud, y q u i 
tarán con efto la mala pronunciación 
en dichas íilabas. 

Explicación de la apuntuacioft. 

LOs fignos, ò figuras, que firven 
para la apuntüacion, fon nueve, 

4 los figuientes. : 

, ; : ! ? v () . -
1 1 3 4 5 0 7 8 ? . 

Llamaníê aísi: Diftincioh, punto y 
diftincion, dos puntosò colón perfeto^ 
admiración, interrOgàcion , acento, 
parentefis con claudatür, punto, divifiot* 
ò virgulilla. 

Llamare el primer figno, dijí'múmz 
por-



deOrthgràphtaE/pamla. $ 
porque diftingue, u divide las partes 
mas pequenas de la oración. Acontece 
antes dé relativos, conjunèiones, partí
culas disjuntivas, y defpues del verbo, 
con fus cafos. 

El fegundo, àiftmcmypunto \ y fè 
ufa en palabras , ò fentencias contra^ 
rias: como, Yo sè d o r m i r y velar: 
aquel aprecia 5 y defprecia : y muchas 
vezes antes de las partículas, pero, 
pues. 

El tercero, que íè explica con dos 
puntos: fe ufa, quando la oración eftà 
perfeta en el regimen; pero no en quan* 
to al fentido, quedando el animo algo 
íuípenfo: como, tu amigo no me ha 
dado mas dinero: porque no ha cobra
do mas. También quando fe dà razón 
ele ciencia de alguna coía, ò íè íaca ak 
guna conclüfión: como, clSolluze: 

lúe-



|0 * !Bre))e tratado 
luego ya es de dia. Y también,quandc^ 
fe pone atguna condición: como, fi ha-
?es efto por rai: yo folicitare, que ta 
paguen. 

quarto es la admiración 3 que de-*-
clara la íuípenfion: como, O prodigio^ 
inexplicable ! Y también fe demuek 
tran las prisiones del animo : como, a 
defdichado de mi i Oí qué Michoío es 
e^hp^bre! 

El quínto,que es interrogación, Ce nía 
qmad^ preguntamos alguna cofa : co-
moi en iqií è hora eftamos ? el correo ha 
Venido? 
i II,.íèxto, llamado acento, que quiere 
(jezir panfà, b detención, fe uíà fobre 
alguna ipàrticula * ò ypcablo.. Sobre 
pattiçulâ: como. Ta, fué. Y para diftin-
guir los vocablos largos de los breves:, 
como, atnò, pretérito, de amo, .prçfçjçfe-; 

* te; 



de Orthògraphm EJpamld. i r 
te; y eftudiòjde eftudio. Y támfeieá fo-
bre algunas vocales, quando (è hallan 
folas: como, *è 0.4. Y afsimefmoen 
medio de algunos vocablos equívocos: 
como, Ambrosias, que fe diftingue de 
Ambrofias, nombre de mugeres i con 
advertencia, que quando el acento car- . 
ga íobre la is Ce ha de hazer, que decli
ne à la parte donde empieza el voca-
bloj como figna efta letra n y en tal 
cafo no neceísita de punto: porque el 
acento haze oficio de uno, y otro. 

El cargar el acento íobre dichas vo
cales a è ò u j (quando fe hallan folas) fe 
haze por demoftrar, que elletor ha de 
hazer alli alguna paula, aunque e l íò -
nido de dichas letras le den mayor en 
tal lugar, que colocadas entré los voca« 
blos: y pues ha de aver íonido, y pau-
faj (que es hazer dos oficios), Bien es 

los 



l i . firelte tratado 
los demucílren, aísi las letras, por la¿? 
que fueiian, como los acencos, por l o 
que figniíican, colocados fobre ellas. 

El fepcimo, formado de dos lincas 
cúrvas careadas, que fe llama parente/tr 
yclaudatur, {utfupra) fírve de encerrar 
,1o que enere dichas lineas fe eferive, 
aparcatidolo de la efpecie, que fe trata, 
por íer coíâ independente, aunque en 
algún modo favorece al intento: co
lho, Amigo,lo que te digo es, (créeme) 
que te retires temprano: porque te im
porta. 

El oâravo íè llama punto, y íc ufa, 
quando en la oraciçn ay íèntido perfc-« 
to i y también en las abreviaturas: co
mo, S.JLorenço M . Yenefeto, al fin 
dé quilquicr capitulo, u periodo. 

El nav'eho es [xtyifion, ò virgulilla, 
y fe u f i , . <|ttaadoxn el vocablo fe cxr 

plí-



'de Orthopraxia E/pamla. ( Jrj 
pKcan dos nombres : como , Juan^ 
Bautifta. Y también es preciíía, quan
do al fin de la linea, que íe eferive, 
rompe el vocablo, dándole à entender 
al ietor con eíte fígno, que paífa el vo
cablo al rengan de abaxo: exceptando 
cnlpsdifrongosjy tritongos, que íc 
pondrán las letras que les forman à la 
parte de arriba, y las reftantes del vo
cablo al renglón que íc Íeguira. Efta 
materia trataré mas por extenfc al fin 
del tratado figuiente, con eípcciales re
glas, para mas claridad. 

Explicación de la tercera parte de la Orthth 
graphiajautada por el Abecedario. 

A. 
Â a, quando íè halla Tola, (en di
ferentes ocafiones) puede fervir 

de 



de tres coíàs: de prepoíicion, de inter^ 
jeccion, y deyerbo. De prepoficioii-

f como, voy â efcrivir. De interjeccionr 
como, a que íè pierde mi Padrc t D c 
verbo: como, ha de venir à juzgar-

.Con advertencia, que quando es ver
bo, deve ir acompañada con £ , y c s 
cerceta perfona del fmgular del verbo 
aver, como lo puede ver el curioíò, í i 
lo conjuga. En lo demás dicha letra 
iliena, Ccgan fu naturaleza. 

B. 
Pará el conocimiento de la h, à dife

rencia de > confonante, (donde mu
chos íè equivocan) fe ha de atender pa
ra cfcrivirla, quando íè neceísita, que 
dicha b {©pronuncia con los labios cer
rados, y la y, abiertos en algún modo, 
(comô adelante explicaré) Exempiocle 
k comOj bendito, bevo,Bonifaciq,á^c. 

De 



'JeOrthogfâphiaE/pamla. T$ 
DeVicóttiOi vida, vete, vanidil : 

Defpues de a eícrive b: como, cahe^ 
za, cabana, acabar, y otros. Exceptan* 
íe bravo, efcaravajo, favor, llave, la
var, javali, gavilán, grave, gravar, xa-
rave, travar, fuave, tavano, maravedí, 
odava, nave, navaja, travieííò, niara-
villaí, Navidad, pavo, pavilo, pavôr, 
pujavante, íàvana, aver, íàvanon, ava
ro, agravio, alcavala, almadfava, ata
vio, agravio, atraveíàr, avellana, aVa-
nito, averiguar, avilar, eíclavo, clavo, 
gavia, avenir, aventajar i y los pretéri
tos imperfetos de indicativo de verbos 
de la primera conjugación Caftella-
na: como, amava, enfeñava, entrava, 
&c. y los compueftos de verbos , y 
nombres, que empiezan por U: como, 
avezar, avezinar,&c. 

* Deípues de m eícrive h; y defpues de 



j é (Brette tratado ' | 
n, fiempre 1>. De m : como, embarazoj I 
embargar. Dew: como,envejecer,in
ventar, & C . ' 

Tengafè por regla general, que an
tes de una de eftas letras /, r, quando 
quedan liquidas, (como queda dicho) 
íe eícrive ¿,y no TÍ> : ¡como, blafonjblan-
do, doblar, obrar, brazo, pobre, y 
Otros : exceptando íblamente algunos 
tiempos diííl verbo aver: como, av'ré, 
avriaj&c. 

Deípues de la partícula ur , ufa la k 
como, turbar, enturbiar, urbino,&c. 

Afsimefmo deípues de u vocal, ufa 
la b: como, Jubileo , cuba, cubierta, 
fubir, y otros: exceptando juventud, 
lluvia, uva, huve, tuve , y algunos 
tiempos mas: como, huviera, tuviera, > 
que fe eícriven con dicha 1?. 

C. 



'de OrãographiaEfpamla. ty 

i Para no errar los vocablos, ni çotíi 
ftmák las vozes ¿e eílas letras, C, 
Íe ha de atender, y faber, coma fe pro-
nuncian j y conocida fu pronuncia-, 
pión, ÍÍu<tacia ^eícrivican bien. La s 
es una.letra,;cuya vozy ò fonidb termi
na èn Jas extremidades de los dientes 
inferiores. YlaCjeiilas externas: efto 
cs,.en las de arriba. La % fuera los dos 
ordenes de dientes: copo , caza, exerci
d a de cazar i á diftinciõn de cafa^lugar 
donde íè habita. Algunos, por efcrivir 
ç con rafguillo, ponen diziendo,c]uc 
elmefmofonidotiene una letra, que 
otra; pero fe engañan, lo que í¿ conoce 
con la diferencia que ay de una à otra. 
La c Íencilla tiene mas fuavidad, que la 
f con raíguillo, ú. cedilla •, y la deraf-

; guillo, mas"fuerça. que ella i pero la % 
B íu-



18 £rfi)etratâ3o 
íapèra à Ias dos en cl íonido. La c ícn—i 
ciiía: como, Ciclo. La de raíguillo: co-» 
mo, Lorenço. Y la ̂ : como, nobleza, 
fortaleza, golpazo. Teniendo, pues> 
cftas letras diftintas vozes, (aunque c o a 
alguna fimilitud) digo, que es r a z ó n , 
que cada letra-explique lo que fuens* 
por fu naturaleza quando fe eícriver 
jorque lo demás es „ coniindir ks vo*-
a;es, yifiiltár al pribiorjy verdad de l a 
buena orchographía. 
í Quando en Latin la t fe pronuncia 
como c;en Romance íiempre fe efeúr-
ve c: como, deMeBto, dilección; prote— 
¿lío, píoreccion-, affliñto, aflicción. Y" 
también todos los nombres verbales 
derivados de verbos,<:uyos {íipinosha»-
zen en ''tnm, admiten c , y no Í , ch ro— 
manee i como, de f<Mum, facción v/dc 

¿Bum^ accionj de intentM»i,intendojniij|F 
al 



aí contrario, fi hazen cn fum c o h i ; co
mo, ¿ccmfejfum, confcísion-, ¿cpméfi' 
/umf procefsion: y también eftos/re1» 
íñifsion, compafsion , poiTcfsion, di*, 
verfion, lefion, penfion^ promiísion, y 
otros à cftc teñor. 

Los nombres fuftantivos, que ter
minan en una de eftas partículas, ânáa, 
encia, yjnça, fiempre fe eícriven con c, 
y no s: capio^gilargia, conftancia, 
-©anfonancia, importancia, efTenciaj, 
preíenda, potencia, clemencia,vio
lencia, paciencia : advirtiendo, que efc 
tos fe eícriven con c con cedilla: comoj 
bonança, efperança, confiança, mu
dança, y otros: exceptaníè anria,y gan-
& , ave. 

También los fuftantivos, que ter-
ininanen una de eftas partículas, ido^ 
è icia, fexicEÍycn con c, y no s: como^ 

B \ Be-



| 0 . $r ¿be tratado 
¿«ipfído, ofieio, indicio, propiciojcbi 
dicia, avaricia, periciav propicia, jui^ 
éoíX ApauciQ : exceptando algunos 
nombres propios: como,Dioiyí¡o,Elir 
üo> Frifia, Miíia. 

Todo nombre, y verbo admire c , y 
no s, deípucs de una de citas particu
lar, ar, or, aunque con raíguilio ante a* 
fi^9t y fin el ante £, / i y quede por regla 
gçnerái": como, jirça,liífarç0b^ efpar*. 
íir, Arçobifpo, torcer, arçon, coree* 
ior , orça, à orça, morcilla, orcilla. 
-.: No ay verbo en fegunda conjuga* 
clon de la lengua Efpnñola, que admi* 
ta Í , fino c, enere las dos ees ultimas dé 
ftts infinirivos,pues acaban en encomOi 
parecer, ofrecer, perecer, amanecer̂  
fortalecer, merecer, enverdecer, em
blanquecer, &c. Y afsi digo, íe p o a ^ 
dicha f entre las dos ee de dichos infini* 

tivos. 
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civos. Dixeenerla íègunda cbnjíiga-
cion: porque dicho idioma no tiêriíf 
mas que eres, los quales terminan aísi,' 
a r ^ r , i r : como,amar, leer, dezir, u 
oir. '; ' ¡ 

En eftos nombres Doârrina , Rec
tor, Doâ:or ,y otros à efte tenor1,* es 
mejor quitar la c> por la elegancia de lâ 
brevedad: como, Dotrina, ftetor, Do-
tor i pefo Íe exceptan algunos por bue
na cadencia, y fonido: como, protec
tor, fa&or, corre&or: y por lo mefmo 
en otros Ce duplica la c. como, facción, 
producción, reducción, dilección, y 
otros afsi. 

D. 
De la ¿/digo, que ningún vocabk 

Caftellano termina en fino en d, cr 
vez de ctla* ni Valenciano en dy fino er 
t . Advierto también, que en ningunc 

de 



de eftos Idiomas fe duplica la à3 Ç\ncy 
çn cftc vocablo ddito; y efto es, por fei: 
latinizado. 

La e puede fervir de dos cofâs en di^* 
ferentqs locuciones : de conjunción, y 
de vedbo. De conjunción: como, Jua— 
na, Eránciíca, è Ihès, proceden Santas 
las tres, De verbo: como, U de partir
me i Madrid. Advirtiendo, que quan
do es verbo, deve ir acompañada con 
/>, y es primera perfona del numero fin-
guiar del verbo auxiliar dtier, el qual 
íê conjuga aísi: Yo he,tu has,aquel ha, 
nofotros avernos, voíbtros a veis, aque
llos han. 

* Algunos la tifan interjección: cortio,' 
¿, qilç mi Amo es terrible! Otro: <?, q u é 
mi pefar es grande! También de advera 
bio demonftrativo: como, è lo que tó 

dize 
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¿izc cfte hombre: è que tal corre la lie
bre. Yen algunas ocáfiones íe dobk 
dencro los vocablos: como, creer, leer/ 
&c. En lo demás obra ícgun fu natu^ 
raleza. 

Explico, quando íè ha de ufar de 
eftos dos vocablos, m 'ifmoy o mefmo, di-
ziendo, que hablando de ci dirás, de mi 
mifmo; y hablando de otro períonado, 
dirás también mifmo : como, lo se de t i 
núfmo; pero quando hablamos de co
fas diftintas , y comunes , eícrivims 
tnefmo: como, la mefma forma de letra 
escita, que aquella. Otro: la mefma 
eípada es efta en el templejquc aquella. 
Doy efta regla, para obviar la repeti
ción de diftinras vozes en una narrati
va ; pues parece mal que uno pronun
cie, yà mijmo en un periodo, y en otro, 
yà mefniQi afeando ia locación con tales 

ter-
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términos, en io que profiere variada*., 
menee, equivocando vozes con tales 
vocablos. 

En vez de y conjunción, pon è , 
quando el vocablo que fe figue empie
za por i: como, Pedro tiene nobleza, è 
inteligencia. 

F. 
Todos los vocablos, que en latín 

íé eferiven con p ) y b ) en romance í s 
han de eícrivir conyÇ exceptando algu
nos derivados de griegos, por feñal de. 
origen: como, Orthographía, y.otros» 
Pero el que dichos nombres eícrive 
con/, eferive bien, pues no eftà tenido 
el Callellano à demoftrar el origen del 
griego, íi no quiete i falvo el nombre 
de Joíèph, por eíUr tan admitido coa 
ph, y no por otro. 

Aunqaç en algunos nombres , y 
ver-
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verbos Iaci nos íe hallan las e/es duplica
das, en romance íè eícrivcn con attiíom 
la y y efto, fegun todos los modernos: 
como en ertos, ojfendo, ofender i o^o , 
ofrecer j ofpcmm^ ofiilio j ojfenpo, ofen-» 
íionj&c. i f 

G. 
' La g tiene dos oficios, uno de i l l 

propia naturaleza, y el otro de / . El de 
fu naturaleza íe exercita inmediata
mente ante a, o, u. De ante a: comova-
làn, de o: como, gorrión*, y de w: como, 
guftar. Sirve de/, quando fe halla i n -
mediatamenie ante i: como, gcnero-
ío. GeneraljGeronymo; y ante i:comoy 
gigante, Gil, ginete, gilguero, &c, Y 
nunca íè eícrive j ante dichas c, ¿, ex
ceptando, el Santiísimo Nombre de 
Jefus, con íus derivados , Jefuita, Je-
íialdo. Fero fi media la u, ante dichas 



•'>'•• BreWmtah 
e, íu êna como es de fu naturaleza d<f 
g. aísi como, Miguel, Guillermo,guer--
ra, águila, y otros, quedando dicha ti 
liquida, pues no íe fíente fu íbnido. * 

. • H . , . 
De Ia h yà queda dicho que no es le

tra, fi foio afpiracion': como en hom
bre, honra, & : . pero damoíle fonído 
propio al pronunciar el cha, che, cb(¡, cbo¿ 
ebu: como, muchacho, leche,chico,&c. 

Sirve eíla afpiracion de diftincioa 
de letras vocales, unas de otras, para 
que no hagan una filaba: v.g. lad, de 
la «, ò de la o: como, mahullar, â h u -
llar, tahullar, tahona, ahora, &c. de 
manera, que fi no huviera b} h primen 
vocal, y la que fe figue, harían una ri
laba: como, maullar, aullar, taullar, 
taona, aora,&c. que es impropio. [ 

Tambkn firve dicha h de dilMust 
ciori. 
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don , quando la u no es ciertamente 
coníbnante, ni vocal, fino que parece 
uno, u otro} y afsî  para quitar duda, íé 
pone como, verhuehça,huevo,huer-
to, vihuela, Orihuela, aliuêro > pues fi 
no huviera /? en tales vocablos, refulta-
ria dezir: vervença, vevo, verto^vivela, 
Orivela, a vero, y feria otra pronuncia
ción. Abuelo, abuja, fe efcriven aísi, y 
no con ni con^g. • 
- Por la mefma razón la /; íè pone en 
lugar dcg en algunos tiempos de ver
bos, y principalmente en aquellos que 
terminan cnguar>guo, quando mudan 
la o, en e: como, de averiguo, apazi-
guo, averihuè,apazihuè, averihuemos, 
apazihuemos v de avergonçar, aver-
huenço, regoldar, rehueldo,&c. 

Por tres caufas fe halla dicha h afpi^ 
ración al principio de la dicción. La 

pri-
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primera por u íò , quando cuyas vozes; 
íadnas empiezan por f : como, de facto^ 
haçerj àz ferio, herir, de fel, hieh à$fo-r< 
liunij feioja-, ¿efugio> huir. La fegunda^-
ppr origen de ocras perégrinas: como, 
hombres, Hercules, heredad , honra, 
hucíped. La tercera , para diferenciar 
unas palabras de otras: como, hierro, el" 
metal, de yerro, el error-, habito,Ia cos
tumbre, de abito, el veftido-, huío, iñí^ 
truniento para hilar, de ufo, el exercí
cio. 

No fe permite h en las dicciones de
rivada? de griegas defpues de r, í, c:; 
como, en Católico, Catedra,Retorica, 
Teologia, Teórica, Teodofio, Tcofi-* 
lo, teforo, Etiopia, Patriarca, caridad-,, 
pero algunas vezes , por feñal de oú-~, 
gen, fe referva: como,OrthographÍà) y 
alguaos nombres propios de iatinost 

CO-
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comoj TFiiom^V Bartholora^tAthkf àr 
fio v y efto esporei ufo, no por Ter prís 
ciíTo, como (jueda dicho del pombrc 
de Ĵ /jepb en ©trô lugar* - "Ooyiín à la b, 
diziendo, que eíta nguraide afpiracioa 
cs auxiliar para otras letras, pues muy 
frecuentemente las acompaña, y auxi-í 
lia. • • 
:•. • I. - .a--
{ La, Í latina no fe dobken Caftella-
na En los vocablos unas vezes obrà 
por s í , otras acompañada de h , yà eti 
principio de vocablo, yà en medio. En 
principio de vocablo: como, Hiftoria, 
Hidalgo , hierro. En medio: como¿ 
prohibir, ahinco, ahip;^ y otros. 

• : , - ; v J-
Ya queda dicho, como efta letra j 

es: propia para el Caftellano, y íèuíà 
fiem pre ante eítas vocales af osu: como, 

• ja. 



3 o BreTte trataâo 
Jacinto, jfoíèph, Juân , y nunca aneé 
e, i b falvando fiempre , el Santiísimcr 
Nombré de Jçfus, pues ante eftas dos 
letras en vez de j , feefcrive^^omo? 
iqueda mencionado. 

... La es letra griega, y íblo íc ufa edt 
cftos dos nombres, Kalendas, y Kalen-^ 
d^rio pero no porííèr preciííà, pues e l 
qúe eícfive con c, eferivebien:; co t io» 
Calendas, y Calendario ••> y doy la 
zon: porque en el Caftellano no tiene? 
mas.fuerçalai^,quela c antedi pera 
los Kyries fiempre fe eferiven con i ^ » 
por fer exprefsion latina *, pero no pala*^ 
bta Caftellana > ò por mejor dezâri ex-* 
prefsion griegalizada, que la neceísita-

' - L . 
i La / ellèa duplicada en elCaftella-^ 
no, pero no en Latin; la razón es; por*-
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que en Latin, como fe hallan fiempte 
ch medio de la dicción, la una de las 
dos es de la filaba, ò parricula anterior, 
y la otra, de la que fe figue en el voca
blo: como, il- k i f i ú t k & t . Y la razón 
¿eellear en el Caíkllâno, es: potqíie 
las dos juntas hieren à la vocal de la fi* 
laba figuiente: como, callar. Y advier
to, que jamás Íe hallan dos // en el fin 
del vocablo CaftellanOjfino en fu prin
cipio, y medio» pero tú el Valenciano^ 
en el principio, medio, y fin, con el fu-
ipuefto, que en principio de vocablo, la 
/ fola ellèa, y vale también como doy. 
v.g. Lorens, Luna, lorer, &c. De en-
inedio: como, callem, Guillem. Del 
fin; como, anell, cordcll, mornellj&c. 
Pero en eftos dos, en el Caftellano, y 
Valenciano no ellèan, que fon 'Bulla, y 
fmldlO) aunque tienen dos desi por kt 



peregrinos; pero fi feefcrivencòti unas 
tâmbier» eftarànbimtCcútòs, mirando1 
aHdi©»â'Eípanql,&a ; •/> : / > > 

•i x'- b •. .:. -..í M . • ,h ..;/;':-.> .•' -
n - Skrhprcfclia Be uíar âe, ia m antes 
'áp^5f />,:y no de m Antes de k : comó^ 
énBevido j erabobado > embriagado., 
«nríbatcáríè. De^:-como. Imperio, ira^ 
í^narjirhpoftiblcy impaís ib ie . , r-
- f i iYÓ advierte, qiie en toüiancc di*-
jéha w no íè dobla, aunque cn latin fi> 
«pues en eftos nombres, mmenfusi imma»-
mlàia, mmortâlis, y otros íèmejantesjetpi 
romance fe muda la m) en n, y íê éícriir. 
venaísi, inmeníòj inmaculada^ inmor-
tai. Y advierto también, que ningua 
ví^cább Gaftellano termina en m, finó 
cn»yen vez de ella. 

Dèefta palabra, ò vocablo ajfunté, 
digo, quèyo diria ajfumpto. (auo^ic 

veo. 
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veo, que eftà muy corrience lo còfttr»» 
rio) Fundóme: porque es palabra de-* 
ri vada del verbo a (pono; y por canco, 
A (punición fe pronuncia con m, y p , y 
no cocifíj Ltiego 6 cftà bien eferito el 
vocablo djpumpcm en efta forma,1o cí
tara cambien afpumptOy con m, y p) y no 
con nl pues los dos vocablos fon deri
vados de un verbo. Mas, que fi eílà 
bien dicho ajpmto con n , cambien af-

/unción i y eáo fe"ve íér yerro manifief-
co: Luego aJpumpto}y no ajpunto íe deve 
cícrivir. N . 

La n tiene dos pronunciaciones: la 
una de fu naturaleza, como en latin j y 
la otra con tilde encima, propia del 
Cafteliano: como, mañana, mañana-
no, año,&c. 

Ante Í», y )> coníonante, fiempre íc 
sfciivenfl riom. De àttte í>: como. 

m-
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inventar, invencible, invención, inva
lido. De ante m: como, inmóvil, in— 
menfidad,inmcdiaco, inmundo, i n 
mortal , inmune, &c. y afsi ante ocr.-: 
coníònante, como no íea b, nip, como 
<gueda dicho. 

O. 
De la o digo, que quando es pa r t í 

cula difyuntiva, fe le ponga acento e n 
cima: como, bien,òmal> aquel,ò èftc, 
&c. Pero advierto, que fiel vocablo 
antecedente acaba en o, en vez de o, 
eferivas u : como, llamaíè Pedro, u 11a-
maiê Juan; pero fi termina en otra l e 
tra, fe eferive ò : como, èl vendrà,ò n o 
vendrá. Y afsimefmo fe advierte, que ft 
cl vocablo que fe figue-empiçza por o, 

• vel.d, ufa también de la « , para evitar 
el mal fprüdo; En algunos vocablos fe 
4pbla; v»g. ̂ ooperarjcooperp^ ^çç,; A 
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El pronunciar la admiración clin la 

letra o, y no con otra, es: porque nin
guna tiene el fonido mas eficaz, que 
eila : y como la admiración es una pafc 
fion del animo cxagerativa, en ningu-
na Íe puede expHcar,3Cpic con ella. Y fi 
í c pregunta, porqué eila letra dà mas 
íonido, que las otras l Refpondo, que 
por íèr figura circular, o circulo, que 
todo es uno i y fegun Euclides, y todos 
los Geómetras, y Matemáticos, es de 
mayor quantidad, que todas las otras 
figuras geométricas; y por eíTo Ce uí i 
de ella en la dicha admiración, y no de 
ocra, y dà mas fonido. 

P. 
De la p íblo digo, que no fe dobla 

e n el Caftellano, aunque en Latin fe 
dobla en cftos:/upponos/upplicium yfip~ 
plicto, Juppiitatí^f ortos. En romance 
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fe quita la una: como, fuplicio, fuplí-
car, fuponer, fuplicacionj y aísi de 
otros. 

La ^ fiemprc íc cícrivc acompañada 
con « defpucs de ella: como, quando, 
qual, &c. Y advierto, que fi defpues 
de dicha M, poft q¿. fe figue e, vel iy d i 
chau queda liquida, efto es, no íe pro-» 
nuncia: como, querér, quexar, adqui
rir, quiza, &c. Pero quando enorros 
yocaJblos no fe liquida la «, en tai cafo 
ufadle, y no q: como, Cuenca, cue
va, ajenia, cuervo, cuidado, cuitado, 
&c. pero no fe eícrivan con c, fi íc f i -
guc a: como, cuando y fino quando con 
qs y aísi de los dcmàsi exceptando eva-
çuar, que fe eferive con c. 

R. 
£n todos los vocablos, que en ro-
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manee cíiipiezan por r, no fe devè do
blar al principio, p¡ucs ella fola tiene 
fuerça de dos cn*eílè lugar: como , ra
yar, razón, raítro i pero dentro del vo
cablo fe deVè duplí i l r , qüáttdó ícne-
ceísita: como, eòítfet», catrèno, carraC 
ca, carrera, &c. Y dcípues de coníb» 
nantc ntínca fe dobla dicha 1% pues tic* 
ne fuerça de dos: cofno, Enrique, hon-« 
r*, enrofear, Delrio, ifracl, Ifraelicas, 
Efras, enroncjuecer;&c. 

Se añaden eftos: prorogar, prorum-
pir, y prerogadva, qu* fe eferiven con 
una, por íèr corlipueftos dcprcpoíl-
cion, y verbo. 

S. 
Generalmenre fe ha de ufar de f , y 

no ci en los nombres agetivos, coloca
da entre las dos 00 ultimas: como, beli-
eoíò, animofo, honrofo, deliciofo, 

amo-
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amorofo, defdeñoíp, &c.Y también cr» 
ios agcti.vos femeninos antelâ ultima â i 
coniQ,̂  .viituofa , fervorofa, belicoíã, 
animqíàj&c. . 

La diçha s) íç duplica en los ííipeila— 
tiyos-j GO mo, íànciísiino, doâriísimo, 
prudeiídjÊirno, òis. \ Y cambien en lo? 
prete^os ifnperjfe¿tp&' del fubjantivor 
como^amaíTe, lepíTe, enfenaííè, ayef-
fc, tuvielTe, huvielTç, çorríeíTey çomieír-
íè, bevieííè, y qr^.-.. 

El cpnocimiento para los Gramati-
eos, de la sJ yc, çs 3 que todo nombre 
verbal del verbo, cuyo fupino en latin 
haze en tumy admite c, y no í en r o 
mance : como, de fació faSlum, facción» 
de agòâBum, acción: y al contrario, íi 
haze en fum, admite s: como, de diVido 
diWumy àmCion j de committo commijZ 

ytí^cqmifsipjnj y como reraiís \on?mVkn 
chxi 
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duíiotvcohcefsiõn, proccírsiòri, âiver- * 
fion, tôtifofion, dcfeníibn, provifion, 
vifion, y otros, como yà fé explico eii 
la c. 

También muchos hombres nacio
nales, y reyríiculos, cuya penúltima le
tra es e, terminan en s: como, Aragó-i 
nès, Gordovès, Portugués, Frances,-
Ginovès, Maltes, Eícòcès, Milanês, 
&c. 

Defpues de Ia partícula «r, fiemprc 
fe efcri ve J , y no c: como curfo, con-
curfo, diícuríò, recurfo, Uríbla: excep
tando murciegalo, y Murcia, que íe e£ 
criven con c. 

T. 
La í , aunque en latin fe duplica en 

diftiritos verbos, como en admitió, re-
mittOy Committo; en romance pierde la 
uua: como, çemitl^ admitir^ comitir. 

&:c. 
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'&c. Y ningún vocablo Caftellano ter« 
mina en f, fino el Valenciano, como 
queda dicho. 

V. 
La u es en dos maneras,vocal, y 

Confonante. La vocal es efta, « , y la 
coníònante efta ocia, 1?. La vocal fuc
ila por st La confonante, fe dize con— 
(oqmzc, porque fn-ve àcfemibe, que es 
ío meímo, que media ¿i y eftb fucede, 
quando hiere à la Ierra vocal: como. 
Vicario, Vicente, Valencia, valeroío, 
&c. Lallamomedia b: porque quando 
hiere íu pronunciación, el labio infe
rior fe cierra/ubiendole hafta los dien
tes de arriba, y el fuperior queda abier
to i y afsi fe pronuncia dicha leerá > 
coníonante. Pero la vocal íè pronuncia 
con todos los labios abiertos, como 
arriba qqcda dicho. 

Pe 
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De lo dicho fe colige, «ju'e dichas 

a lüj quando fon mayuículas, la vocal 
í è efcrivc dcfta forma L/, y laconfb-
nance defta otra Exemplos, de con-
fonante: como, Valero; y de vocal: co
mo, Uríbla. Y en principio de dicción 
nunca fe ponga dicha 1p coníbnante fi 
n o hiere: v.g. Univerfo,y no Vniverfo. 

Entre dos aa eícrive ̂  confonante, y 
no b, como en los pretetitos iriipcrfec-
tos de indicativo de los verbos de la 
primera conjugacio Caftellana: exem
plos, amava, enfeñava, inventava , di-
buxava , delineava, tratava, Jlorava, 
cantava, &c. 

Dcfpues deeuíà también de lal? , J 
no b: como, evacuar, Eítevan, nuevo, 
llevar, y otros: exceptando mancebo, 
rcbati.r, rebentar, rebolcar, rebolver, 
reboíar, rcbufnar, rebelde, rebeíar, re-

baño, 
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bano, rebozo, arrebatar, cebolla , de
bate, fèbo, debalde, apercebir, débil, y 
•los compueftos de la partícula re, y pa-
labras^üé empiezan por b: como, re-
•bueltas, reboltoíb, y otros, 
i Defpues de la / tambièti íè eícrive 1?, 
y no b: como, cultivar, dadiva, com-
paísivo, efedvir, divino, derivar, y 
^tcos: exceptanfè, arriba, atribular j al-
gibe, dibuxo, libeló, liberal, prohibir, 
libertar, tributar, tribuno, recibir, t i 
bio, apacibilidad. 

Aísímefmo deípues de o, fe ufa , y 
nob: como, Provincia, provecho,mo-
ver, novicio, y otros: exceptanfè, co
bertura, cobijar, corcobado, obede
cer, probar, y aprobar. 

Deípues de m, eícrive b , y defpues 
de n fiemprc >. De m: como, embarar 
«o, embargar. Y de n: como, envege* 

cçr. 
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ccr, imvcnKir, convenir, convbjrtír; 

También dcfpues de eftas parricuiâà 
^ e/, oí,«/, fe efcrivc fiempre > : co
mo, íàlv^r, alvedrio, malvas, felva, fíl-
var, Silvério, bolvcr, polvo, olvido, 
Sulvano, Chulvi; excepranfe algunos 
deípues de al: como, albacèa, Albañil, 
albaca, Aibeicar, alberca, albarda* j 

Afsimefmo deípues de eíías partícu
las adyas, es, is, 05, MÍ, fe ufa la T^y no k 
como, advertir, advenedizOjtrãíverfàl, 
trafvenar, defviaríè, defvio, atifvar̂ GDC; 
viado, Gufvcrro. 

También fe cícrive y no b , def. 
pues de eftas partículas ¿r, er3 ir, or: co-' 
mo, garvoíb, garvanço, efcarvar, her
vir, protervo, firvientc, firvienta, hir-
viendo^ftorvo-, pero defpues de la par
tícula «r, fiempre b: como, enturbiar, 
&c. y fefxeeptan.de ar, cftos: bárbaro. 

#1 

ar-
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arbicrio, barba, carbúnculo, árbol, y 
ios derivados de barba, y de los fupra-
dichos, que íè eferiven con b\ y eítos> 
Orbe, y exorbitantej pero fon laciniza-^ 
dos. 

La «, defpues de q, òjç, íl fe figue 
,vel queda liquida: (efto es, la u v o 
cal) como , querer̂  querellar, guerra, 
quitar, quiza, Miguel, águila, anguila, 
guifíU': íè excepta eftc, arguir, donde 
no íè liquida dicha u vocal. 

. . L : . . , . :. . . - . .X. 
La x tiene dos oficios: el uno,de gUH 

tu rear, ò jotear j y el otro, de excetear, 
}) ecíètear: mas claro, uno de x, y otro 
de j . El de / fucede las mas vezes,quan«-
do hiere à alguna vocal, o en principio 
.de vocablo, u entre dos vocales. E n 
principio: como, Xativa, {ut ol'tm) xa-, 
ral, xaq}%|a, Xerèz^ Entre dos yoca^ 
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les: como,' kbaxo, dibuxar, coxparj'4?Çk-
xinvy con efpecialidad quando íè halla 
enere dos vocales de una mefma rxatu-' 
raleza: como,baxar,texer, exemplo, 
exercitar, exercito, exercicio: excep
tando exequias, exempro, y exemp-
cionj y de entre dos vocales de diferen
te naturaleza fe exceptan mas: como, 
conexo, examen, anexo, maxima, co
nexión, fexo, eximir, exortar, exorci
zar, exagerar , que en eftos haze oficio 
de x) como en latin, y no de;, pues fe 
deve pronunciar íegun fu propia natu
raleza de xy la qual tiene fuerça de a, 
corno fe vé en elle ec/ortar ••> pero no lo 
ufes, pues eílo folo es curiofidad, para 
que veas la fuerça de es. 

Quando haze oficio de x fin except 
cion, es, quando fe halla ante coníb-
íiante: como, excelente, experiencia,: 
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experto, extraordinario, explicar, tex-* 
to, y afsi de otros. >Aconfeja el Arbuf-
tante, queno fe ufe de x en lugar de / , 
fino fiempre de dicha j ante a} o,«» /" 
ante ̂  í,. ̂  ponga 

Reípondo, que el ufàrfc aora la x 
en algunos nombres, y verbos, y no y, 
esíoanOjporíèguirloaísi graves A u 
tores modernos; y lo otro, porque mu-' 
ehos de ellos traen fu origen del latin: 
cornai exemplam y texo; y también por el 
privilegio de jotear, como queda d i 
cho : y íe ve en efte vocablo box, que 
es mas natural terminar en x , que 
eny. 

Tapcibicn algunos verbos , cuyos 
preteriros en latin admiten x , en Caf-
telíanoUírefcrvan: como, dezir, ben~ 
dezir, reducir, conducir, traer,dií^ 
tfaer, yoióos. Forman fus pretéritos * 
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afiii bcndixc, dixe, reduxe, conçluxe. 
truxe, diftruxe j y aísi, dixera, dixeíTej 
bendixera, bcndixeííè^&c. 

Advierto à los prinapiances Valen
cianos, que fi dudaíTen en algún voca
blo Caftellano, fí fe deve eícrivir x}ò j1 
reparen en que letra feeferive , o pro
nuncia en Valenciano, y íi íe hallaílè 
en dicha x, eferivafe ella, y no j ; pero 
hallaiidoíé dicho vocablo en otra letra, 
pongaíe dicha,/ ante a, o,«, y ante e3 it 
h g , covno queda dicho, arriba. Pongo 
por exemplo: Se duda en eftos,v.g. 
dexar, y dibuxar, fi ha de aver *, ò y. 
Reípondo, que x: porque en Valencia
no íç eíçriven, y pronuncian aísi: dei
xar, y debuixar: Luego en Caftellano 
en dich^ x, poique los dos Idiomas ion 
hijos del látin, y íi el uno es antiguo, el 
otro tarnbieíij ^ 4 o í i 4 e infiero deven 
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tener conexión, aunque no Íea general 
en codas las íetras;però en la x fe ve que 
la tienen, como fe puede ver en eftos: 
faxár, Ximeno, exemplar, Alexandre, 
texer, exercicar, box } Xaciva 3 xarave, 
baxar,exambre}enxugar,&c. à los qua-
les les corréfponden en Valenciano ef
tos : faixar, Ximeno, eixemplar , Alei-
xkndre, teixir, eixercicar, boix, Xaci
va, xarop, baixar, eixam , eixugar, y 
otros muchos à efte tenor. Excepcaníe 
lexos, tixera,y paxaro, que fe hallan eti 
# en Caftellano, y no en Valenciano^ y 
áhja al contrario. Efte vocablo oxear, 
efto es, las aves, fe ha eferico , y fe efc 
crive en x , à diferencia de ogear, efto 
eSj hazer íeñas con los ojos. 

Siempre,y quando el verbo,u nom
bre tiene x ante confonante , la dicha & 
po fe dévepronunciar como $, aísi co-3 

m 
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crio pronuncian algunos, pcrcxpKeJJo, 
ejprejfo; y,por texto, te/to; Yo lo que 
prenendo en cfte tratado es, lo puro, y-
caftizodela lengua Cartellana-, ( aun-i 
que íoy Valenciano) pues veOjCpjeinuN 
chos la desfraudam, y aun deittuyen, 
quitándola letras, adulterando.fus na-* 
turales vocablos, yà latinizâdoles afèc-
tadamente, yà ufando muchos dimi-
nutivos fin neceísidad , deíàgraciando 
(«on-l© que les,paréce gracia) lo ferio, 
jíonoro, y íuave de fu legitima pronun
ciación, como oy fe vé tan íreauente-
mente, que lo uíàn muchos de fus na
turales. 

Por quanto en efle tratadò de he 
mencionado la), explicare lo que me 
jçefta dczir de ella, y es, que quedando 
arriba efcíita la regla, de que antes de 
la t, y\&h Ce eícriva^, y m j ; yefto íc-
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gun los Maeftros Ccrdaña, Dcípautc^, 
rio, Mcy, y otros: no obftante veo a l 
gunos vocablos eícricos antes de e: co
mo, ojear, vejez, o jeto, íujeto , ¿c lo 
que reíulta variedad de diótamenes. Y 
por tanto diré lo que íiento à favor de 
la regla, y de dichos Autores citad os-, y 
aísimeímo el fundamento de los qu& 
eferiven / ante e en tales vocablos. De; 
parte de los Maèfttos {òbreefichos es, 
que el Idioma Caftellano fe ha valide* 
de cfta letra/, (que es del Griego) paraú 
pronunciar el /ÍJ, /O, ju j pero nò para la-
e, ni i. Y yo digo, íiguiendo efte dic*» 
tamen, que como el dicho Idioma ha 
'eligido para las partículaspa; ço, çu, la ç 
con cedilla, y no para la nii •, que es 
adequada razón, y correrpondiente , el 
que la j íirva para tales filabas, y na 
¡masy p u l para la e, y la ¿, yà tieneja 

que 
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que también guturèa comoy. De parce 
de los que tales dicciones eícriven coni 
j i y nog , hallo la razón en que íe fun
dan, y es, que fon derivadas de nom
bres, que íè eícriven en /: como, de ojo, 
ojear i de viejo, vejez; y de los latinos 
objeBumyy fubjeBum, ojeto, fujeto, oje-
tar, fujetar. Pero aqui es de notar, que 
los nombres de donde fe derivan, no 
fe pueden eferivir ddotra forma que en 
j \ pero ante e, i , yà tienen letra adequa
da, fegun regla,&c. Mas, que fi la ra
zón de derivación les obliga à eferivir 
enj, y no eng: digo, que hallo exem
plares , que no guardan tal difamen; 
como, en calcetero, y calcerio, que Íe 
derivan de calça, y no fe eferiven en c 
concedilla, como íu primitivo. Eftos 

.didamènes he explicado de una, y otra 
parte: elijí* el prudente lo que le parez-



[5* Brete tratado . 
ca, que yo no pretendo oponerme à Ia 
corriente, fino manifeftar la fuerça de 
la regla dicha, la qual no excepta nom
bre alguno, fino el de Jefus, como en 
otras partes queda dicho. 

Y. 
L a y defta forma griega eícrive 

quando es conjunción: como, Pedro, y 
i Juan. También fe ^uía de ella en los 
vocablos deípucs de a, ¿, o;«: como, 
ay, íoílay, Reyno, Rey, Ley,Grey,oy, 
comboy, Alpy, muy, y en otros mu-. 
chos, que te enfenarà el ufo,y la buena 
pronunciación. Afsimefmo fe ufa de, 
dicha j griega, para las partículas:^, 

j e ^ O y j u -y y cito, no folo quando í è ef-
crive ci^Caftellano, ü también en Va
lenciano , pues Ia meíma fuerçâ cicnc; 
en un Idiomai que en otro. Y advier- , 
to, que quando hieretiehe íuerça dç 

dos 
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<íos«, como íi dixera: mi tie, iio îm. 

Advierto también , que las diccioí.' 
nes Efpañolas, que correfponden à 
otras peregrinas, teniendoeftaforma 
dej griega, la convierten en ía otra pê . 
quena: como, filaba, íãtira, Sínodo^ 
fimbolo,^misfèrio', mifterio, abifmo, 
íintaxis, laberinto, Presbitero. De los 
quales también fe hallan algunos, que 
íígaeii el uíò de las partes de donde íc 
originan: como, etymologia j pero yà 
queda dicho, que el Caftellano no eítà 
tenido à obíèrvar origen alguno, íi no 
quiere. 

La y dicha griega, quando es con
junción , aviendo multiplicación de 
nombres diftintos, aunque cada uno 
pida eonjunción, fe obferva por ele
gancia ño mencionarla hãfta defpues 
<lcl penúltimo^vocablo: como, eftc 

Do. 
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Dotor es Retorico, FilofofcvMateim^ 
tico. Teólogo, y grande Eícriturario. 
Se advierte à los principiantes , que el 
poftrer nombre fe llama ultimo, y el 
antes de el, penúltimo, y el antes de los 
dos, antepenúltimo. 

Ningún vocablo de los que empie
zan en letra mayufeula, íè eíèrive en ç 
con cedilla en fu principio, fírto enx-
como, Zabulón, Zorobabel, Zozimas, 
Zaragoza, Zamora, Zania, Zodiaco, y 
Otros. Y no fe halla dicha f, que fea 

Mnayufcula en ningún libro haíla oy 
eferito i y aun por eííb no entra en el 
abecedario de las mayufeulas, pues no 

;fe ufa de ella. 
Advierto también, ( íegun el uíó 

moderno) que íe acoftumbra eícrivy: 
la X,, y RQ f con íaíguillo, entre dos 

. yo* 
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vocales '•> pero efto fea anee a, o, u : co
mo, i>laza, moftaza ? hilaza , galeaza^ 
almohaza, maleza, cerveza, brazo , ra-
zonjCorazorijregazOjlazo, azul, azum
bre, azufre, y otros •, mas deques de 
confonante no íè eícrive ^ , fino ç con 
cedilla : como, privança, criança, etiH 
íenança, pitança, lança, bonança, gar-í 
ça, calçon, dulçura, p u n ç o n , torçon , 
y otros à efte tenor. ^ 

Adviertcíè, que quando el nombre 
cn fingular termina en 3;,.no íè deve çÇ-
crivir c en fu lugar al formar cl plural, 
í ino la mefma ^ : como, voz, vozeSj 
luz, luzesj y no voces, ni luces. Y la ra 
zón es evidente : porque quando cl 
nombre terminá en otra coníonante , la 
q u d mintra fe muda, (i que hiere à la e 
del aumento del plural: cbmo, pared, 
paredes > racional, racionales í èrmon, 

fee-
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íermones-, Dotor, Dotores j interés, in* 
terefcsj box, boxeŝ  ley, leyes: Luego 
la ̂ no íc deve mudar, ni convertir en 
c en numero plural. 

Los nombres íuftandvos, y agéti-
yos, cuya penúltima letra es una de efc 
tas, d, /, O y U , terminan en ̂ : como,ca-
paz, paz, Íagaz, eficaz, feliz, Empera-
pZjjnfeliz, codorniz, perdiz, matriz, 
matiz, lombriz, veloz, atroz, hoz^oz, 
arroz,Crúz,luz. Andaluz, altramuz, 
Cipuz, alcabuz, abeftruz : exceptaníc 
.compás, anís, pais, tos*, y también al
gunos nombres propios , y de apelli
dos: como, París, Luis,Ruis,&ic. 

También terminan en ^ muchos; 
§on>br-es derivados de fuftantivos , o 
agetivos, que fignifican alguna quali-
d̂ d intdqlcca, b extrijifeca: como, de 
andido, candidez j dçfoiido, Xftlidezi, 
1 ..... " te 
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de dcícalço, deícalcez j y afsí viudez, 
defnudez, íolide2?, redondez^amarillez, 
robuftez, niñez, doblez, altivez , em
briaguez, mendiguez, preñez,ó¿:c. 

Afsimefmo los derivados de nomw 
bres, que cambien figniíican qualidad, 
ante la ultima letra .^admiren ^ como, 
de noble, nobleza^ de fuerte, fortalezaj 
y aísi pobrera, riqueza, alteza, baxeza, 
fiereza, firmeza, belleza, fincza,entere-
za, flaqueza, afpereza, eftrañcza, des
treza, grandeza, limpieza, pureza, fu* 
tiíeza, y otros muchos. 

/Ay muchos nombres agecivos, y 
fuftantivos, cuya penúltima vocal es 
y defpues de ella fe figue De ageti-
yos: como, movedizo, hendedizo,cor-
rcjdizo, enfermizo, macizo , efpantadN 
20, c^ftizo, advenedizo, y otros. De 
íuftantivos: como, granizo, romadizo. 

Mr 
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cavallerizoJiechizOjerizo, mellizo, be-} , 
vediizo, y otros: cxdcptaníe, dc^ageti- ¡ 

-vos: remifo,ylifo; y de fuftantivos: j 
avifo, Paraifo, camifa, rifa, íifa. ! 

Los apellidos Caftellanos, cuya pe- | 
nukima letra es e, acaban en ̂ : como, ; 
Gómez, Martínez, Sanchez, Domin
guez, Hernández, FernandezLopez, 
Perez, y otros. v 

También íe eferive ^ ante la ultima 
vocal en ios nombres exagerad vos: co
mo , Macftrazo, latinazo, gigantazo, 
golpazo, trabucazo, fartenazo, come-
doraz®, bevedorazo, caravinazo,&c. 
|>¿ Ante Iji particulado , ufa también la 
^, como íe ve en eftos: Macftrazgo, 
haUazgo,mayorazgo,liaitazgo,y otros 
femejantcs. 

Arsimefmo antes de dicha partícula 
^Ojy^fcpone ^ en los verbos cuyos 
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infinitivos terminan en ucir, o u%ir: co
mo, reluzir, reducir. Sus prefentes ha
ze n afsi: El de indicativo hazc defta 
manera : Yo rcluzgo, tu reluces-, yo re^ ' 
duzgo, tu redüceSj&c. Y el de fubjun-
tivo haze aísi: Yo rtluzga, tu reluzgasj 
yo reduzga, tu reduzgas, aquel reduz-
ga, reduzgamos, reduzgais, reduzgam 
y aísi de los demás verbos à cfte temor. 

También admiten ^ en dichos prc» 
fcòtçs j los verbos cuyos infinitivos ter» 
minan en ecer: como, parecer, mere
cer, &c. E l prefente de indicativo íc 
forma afsi: Yo parezco, tu pareces *, yo 
merezco, tu mereces. Y el del fubjun-
tivo, defta manera: Yo parezca, tu pa-
iczcas', yo merezica, tu merezcas, aquel 
merezca, &c, y afsi ofrezco, perezco, 
enriquezco, florezco, enternezco, en
flaquezco*, y afsi los demás de cfta efpc-
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cie, fin excepción. Lo demàs^I ufó efe 

• Ja buena pronunciación fe les eníeñara 
en todo cafo. 

•' Se. • 
De Ia cr yà queda dicho que no es 

letra, fino figno dc'fuplemento; y digo 
también , que firve en el latin de con-
vjuncion; eíto es, de isr*. comoJPetrus^ 
Joannes afcendebant in Templunijisrc* 

ffyglas de dividirlas letras al fin dêl 
renglón. 

' Regla i . Ninguna confònante fe 
dobla al principio, ni fin del renglón: 
v.g. cor-reo; pero fi ion principio de 
dicción, íe hallan dobladas en princi
pio: como, ta-blero, re-trato, ha41ar; y 
no Íe dividen afsi: tab lero, ret-rato. 
haHar. Y la razón es: porque ¿fe, tra, 
y llar y foñprincipio de dicción: y taÁi 
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bien, porque la Íegunda letra es licjui-
da, (como queda dicho) no íe pueden' 
dividir en femejante cafo, ni menos las 
dos //, pues Íe t̂ udaria el íbnido en hak 
larj y afsi dd otros. 

Regla z. Las filabas, y confonanres 
íè han de dividir como Íe deletrean:, 
como,, don-ce41a, en-ten-der, re-paf-
íãr,&c. 

Regla y Quando una coníonante 
íe pone entre dos vocales, pertenece à 
la íegunda: como, a-la-gar, do-mi-nar, 
pe*rc cer. 

Regla 4. Qúando entre dos vocales 
ay dos coníonantes, (fi no fon princi
pio de dicción, como queda dicho) Íe 
deven dividir dichas coníonantes: co
mo, pen-far, prin-ci-paL-mçn-te, tor
cer l e . 

Regla 5. tos nombres cotnpuek 
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tos, las coníbnantes van con aquella vocal cuyá!# 
eran antes de lacompoficíon : como , ad-verfo» 
Con-ir-ma-do, re ce-lo. Yà queda dicho de l&s 
díftongos, que no íe pueden dividir: porque c o 
mo fyazen una filaba, fe mudada el íbnido •, pue^ 
fe vé en efte A-ula; y por effdie deve dividir af-t 
fi: Au-la. 

C U R I O S I D A D E S . 
Verbos, y nombres, que eftritos en s JignificAf* 

• una cofa y y en c, ò z, tienift otra 
í Jignific&cion, 

Cazar, efto es, aves. 
Cafar, celebrar Matrimonio; 
Cegar, quedar ciego. 
Segar, efto es, los trigos. 
Cozer; v.g. la olla. 
Cofer, los vertidos. 
Cerrar, como la puerta; 
Serrar con fierra. 
Caza, exercício de cazar; 
Cafa, lugar donde fe habicáJ 
Ciega, muger ciega. 
Siega, la fiega de los trigos; 
Cierva, fruta conocida. 
Síerva, firvienta, ò efclava; 
Cebo, ü cevo, yefca. 
JSebój lo graíTo, ügordos 

ta 
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Celar, encubrir, callàr. 

"Zelar, tener zelos. 
Bazô, de la afladura. 
Vafo de bever. 

Vocablos que fe balhn efcritos de dos maneras j 
y no nfyan ftgntficacion. 

Aver Haver. %" Cautivar. Captivar. 
Recibir. Recivir. Cautivo. Captivo. 
Acento. Accento. Tixeras. Tigeras. 
Evaoó. Ebano. Probar. Provar. . 
Rubio. Ruvio. Nuve. Nube. 
Avilado. Abifado. 

St quieres faber, por qué la A mayufçula tiene 
la primer barrica, ò piernecica delgada , y Ja (e-
gunda recia; y la Kçonfonafítc al contrario, efto 
es, la primera recia,y la fegunda delgada.es: por
que la primer barrita de la A fe empieza a torraar 
por el delgado de la pluma, y la Segunda fe ter
mina por el rec io, ò ancho de dicha pluma. Y la 
V , fe empieza por el recio, y termina por el del
gado; y afsi lo entenderás en las demás letras. 

También fi quieres íaber por qué todas las le
tras nos las dibuxan en la forma, y figura que oy 
vernos : Reípondo , que íus inventores las faca-
rotfde los artificios, y polluras que forman los 
di«ntes, labios, y boca al pronunciarlas. Loque 
fe vé en la que fe cierran los labios, y en la « fo 
abren ; y en la o, que forman circulo al pronun-
ciatla.gíc, ( 4 



<Í4! fàfeloe tratad». 
La razón porque la lengua Efpañola és clara* 

y fonora, à difêrencia de la,de otras Naciones,es: 
porque unas Naciones hablan con la punta de losí 
labios; otras dan las palabras golpeadas con mur
cia fuerça; otras'las aprietan unco i que parece 
que Talen prcnfadas; y finalnpite, otras las e m 
piezan deíde la garganta , offno fon los Africa-^ 
iiosyy por eífo falen tan pcfadas. Pero la'Efpa-
ñolajnaeve fu orgánica pronunciación delmedid» 
de la boca, ytensinaconla fuxvidad de los l a 
bios; y por j:íTo fale tan fonora,-y fuave, y tanto* 
que todos la defean , y procuran apteader, Y ; 
piiefto quç efto afsífacede, razón fèrà , que fus 
naturales no láadulteren, ( hablo de losqae en 
ello fe delcuidan) fi que la pronuncien fegun fu 
buena naturaleza, y agradable fontdo, que en s i 
ellatlene. 

•>u- Q y A R T I L L A . 

. , ? Es la lengua Caftellana, * 
. : fin duda, feria, y fonora: 

i ! ^ • la Valenciana muy breve,, 
y fu proladon graciofa. 

l - A U S D E O . í 



B R E V E A P O L O G I A 
E N V E R S O , 

Q U E D E C L A R A L A 
folidèz de la Orthographia EÍ-
pañola, que es la Calteilana 
corriente , que ie conriene en 
efte libro \ rechaza la coloca

ción de letras, que impiden 
cl ufo del bien 

eícrivir. 

TRATA DEL ACENTO , Y DE O 
^ las figuicntes letras , que fon de la 
^ x, de j , de .r antes de e, de la Ã, 
^ de las dos ^, i . Griega , y Latina, 

de r , de ç con cedilla, 

# í» diftintas notas, compueflas 
fe por el m i f m Autor, 

9̂ ¿¡.te 



E X O R D I O A L L E T O R . 

AMigó Letor : Te digo, que 
es faótibíe que defpues que 

ayas vifto el tratado de efte breve 
libro, te vengan à las manos algu
nos libros inuíicados, con diftin-
tas erudiciones opueftas à la cor 
riente Eípañola 3 de lo que te pue
de refultar aígun dubio fobre lo 
que has de feguir ̂  y para efcufarte 
de confuí iones , y puedas fegura
ímente eícrivir con certeza, expli
care a q u e ç o razones corroboran
tes , lo rnifrno que en otras tengo 
yà tratado; mas he añadido algu
nas reglas fáciles > y miles al i n 
tento. 

N O -



apologia Orthographies ; 

m T A i . D E L A C E N T O , 

QUando ^ ^ ò, u , van . 
- Tolas, les pondrás actnto: 

los dodos, con fundamento, 
afsi enfenado nos han. 

Del Latino fiempre advierto 
que acentua bien fu à: 
luego bien eferivirà 
aquel que imita íu acierto. 

Si porque dan todo el fon, 
íin acento han de quedar 
las vocales; íin fignar 
quèdefe la admiración. 

También el interrogante, 
por tan claro^y tan fabido, 
dexarlc para el leído 
fin fignarle en adelante. 

A * Mas 



'4 jipologtâ Orthographica 

Mas cfto no cs de admitir, 
ni el no acentuar vocales; 
porque acentos ion feñales 
de la paufa del dezir. 

Mota a. de xsy de j . 
Quien à la x deflierra, 

por letra j admitir, 
no funda bien fu fcntir, 
pues en defterrarla yerra. 

Hablo, quando en voz íuavc 
fe deve guturear, 
pues j , ni en el baxars 
ni en el dibuxar les cabe. 

Es muy propria, y bien reíuena 
la # , para explicar 
del /í?jo,que es de jugar, 
el texo, que es planta buena. 

Y 



que declara la folidè^. j 

Y de rexa de ventana, 
de laque es reja de arar; 
como coxo en el andar, 
de cojo aquella mançana. 

Tampoco en relox, ni box 
conj eícrivas jamás: 
con x efcriviràs, 
como eferiviò Palafox. 

No hazea ox, qual vox Latina, 
porque x en Cafteílano, 
que es media j es muy llano, 
pues con fuavidad teniiina. 

También exemplo, y texer 
con g efcrivirles pretende 

- cierto Autor; pero tu atiende 
« que eíTo no deves hazer. 

Mira texer de quien viene, 
q u e-de ttxo te h a 11 ara & 

{ A 3 con 



i 'Apologia OrthogfAphitd 

copx pues, texeràs 
el texido, que conviene. 

. Mota 3 . de hs dos yt /• 
rQr iega en la conjunción 

ufarás, no la menina, 
que la çfçripcion afemina, 
y no es corriente eferipcion. 

Si Rei alguno eferiviera, 
por eícrivir Rey , también 
Rei de reus, muy bien 
feerfe entonces pudiera. 

Con y Griega eferiven ley 
Juçzes, y Governadores, 
Íp5 Orthographos Auto/es, 
y eferive fu fírtpaelRey, 

Bijkt ,Erafme> Ccrdana 
uídn alüdc cfta íola, 

7, 



que declara la folldè^. £ 

y la Maxima Efpanoía 
con Griega les acompaña. 

Las y a , y o , y M , con Latina, 
ni fe efcriven, ni conviene; 
y es porque fuerça no tiene: 
luego la Griega domina. 

Y aunque igualara en el s ò n , 
la Latina no pufiera, 
por lo mal que pareciera 
con ella la conjunción. 

Nota 4 . de c^ydeq. 
No eferivas quando con ct 

pues fe eferive Bien con q\ 
y efto que te digo à tu,, 
defde pequeño lo sé. 

^{i ningún qupndo patino 
fe halla c^ni en Careliano, 

- - • . ti 



apologia Onhographlcd. \ 
íí no es por alguna mano, \ 
q efcriviendo erro el camino. 

En efte verbo i evacuar, 
eftà bien la r, y , amigo, 
fuera efte verbo que digo, 

* con el qua nuca ha de andai** í 
En <p/, qtt<£, quod, hallarás 

folo en dos cafos la 
porque íuena u *, y sé , que 
en el qua no la veras. 

Dale c fi fienres w, 
mas íi íuena la tercera, 
vaya q , y fuera quimera; 

' y efta es regla de c, y q. 
Põn en los fíguientes cuenta: 

Cuenca, y cueva para c; 
para q , quarto, qual, que i 

\' Qmrefmaquadro,y quarenta. 
No-



^«e àclara U foltâèxi 

Nota 5 . de r. 
Honra } efcrivir con dos ertes 

en mi libro no confíenlo; 
te doy efte documento, 
porque el vocablo no yerres. 

SariBus Henricus { por nos 
ore) con una hallaras 
bien:luego bien formarás 
con una Henrique, y no dos. 

Efcritas otras razones 
ya las tengo en otra parte, 
donde veras de r el Arte, 
baftan aqui eftas menciones. 

"Nota 6. de b. 
Ay quien la h aborrece, 

quando fe halla ante vocal, 
fin 



fin hazcrle ningún mal, 
pues afpira, y favorece. 

• E n Hercules bien fe ye, 
y aun re doy otra razón, 
que firve de diftincion 

, en erré lo que oy herré* 

Nota 7 . de la ç de cedilla. 
A la f de la cedilla 

pretende el mifmo anular, 
deviendoíe de obfervar, 
fin queftion^y fin rencilla. 

Su ceceo anular quiere, 
dando à h z, fu voz, . 
y es hazerle agravio atroz; 
mucljo errará quic lo hiziere. 

Aqu.el que efta ç invento, 
J : la ignoraría, ; 

y 



que decUra ía foítdèz* IM 
y claro conocería 
fu valor, pues la efcrivio. 

Los demás que la han fegyido, 
no ha fido porque afsi qi^iero, 
íi no por midir primero 
con la pronuncia el fpnido. 

Se conoce fer verdad 
lo dicho por lo íiguicnte; 
pues pruevo fer evidente 
que ay della necefsidad. 

De Arçobi ípo , y giganrazo 
los ceceos fon iguales? 
no: pues no pueden fer tales 
dando el fegundo golpazo. 

Luego íi tienen el son 
deíigual en el ceceo, 
para varios nombres, vpo 
que las dos preciílas fon. 

Si 



0f* Apologia OrthogYâphkA 

Si à las àyOj« les hiere 
el c e c é d , advertirás, 
que js entredós pondrás, 
en quaíquier nombre q fuere. 

Si es de las dos confonante 
la primera, ç pondrás, 
como en Garça lo veras; 

i y es efta regla conftante. 

Nota $.de la z ante e. 
También à efiros les huye 

la z , fon, hazen, luzes, 
felizes, y también Cruzes, 
mas la z redarguye. 

Quien con z z f c ú v c C r n z , 
Cmzes bien eferivira; 
ò bien no pronunciara 

^ p l u r a l de C r u z , ni fe. 
A 



qae declara U foliêè^. flrjg 

À zelo z quitarle, 
por darle Ia f , es qüefet 
hazeríe bien , y á mi ver, 
no es otro que deígraeiarle. 

Zeio , zelüvit s en tales, 
antes de e , z es bien; 
con zelo zelo, también, 
con z feràn iguales. 

En la ç s y z , formal 
efcrivir deve ru mano, 
notando, que en Caftellano 
el ceceo es natural. 

Hijo,feas eloquente, 
procura bien pronunciai^ 
y fi no quieres errar, 
efcrive por la corriente. 

tifa 



jlpeloya Orthographkâ. 
EíTa cíludié para mi, 

cíTa ctt mi libro hallaras; 
éftudiala, y la fabràs, 

» pues la eferivi para ti. 

Rindo todo lo dicho 
al diãamen del 
Orthographo mas pertto. 

Cr: 
F I N-



APENDICE. 
Q U E E X P L I C A LAS R E G L A S 

que tratan de c , d c u ̂  de £ 
en las notas de efta 

Apología. 

Explicación de la nota 4 . 
traía de la c. 

EN la regla de e, digo, que la c con el 
qua nunca ha de andar : hallanfe dos 
nombres en quienes fe halla qua , y fe 
efcriven con c, que fon , Pafcua , y 

euaxo: luego la regla es impropia. A efta tní-\ 
tancia , que, tal vez , alguno querrá hazerme, 
refpondo , que no es impropia ; porque efte 

1 nombre Pa/cua , es peregrino , pues viene de 
Pafcba nombre Hebreo ( veafe al NebriíTenfe, 
Sales, y al Eclefiaílico) y atendiendo los MaeC 

'ffl%tfo$ Dicooóarios à eftos reípetos, le dàn la <*„ 
en vez de q ~, y en efeto , en los peregrinos yà 
cs&bifo que fe le? peçnyten algunas letra? po^ 

V 



fenal de origeii , que rio fort del üfo Efpañol: 
v.g. en Qrthograpbia las ph , en vez à e f , y en 
Suila ¡as dos //,e(lando bien eferito con una» 
lo mefmo pues , digo de Pafcutt,, que fe exime 
de losque fe efefiven con q en Caílellano , per
mitiéndole la c por eftrangero , y no por la 
caflizi- pronuncia d él Efpañol; y afsí, fe ha de 
entender, que yo hablo en la regla de nombres 
que en propiedad fon Cañellanos , y no de He
breos , ni Griegos, &c. luego no es impropia. 

De eñe otro nombre , cuaxo , que algunos 
Autores le eferiven con c, y no con q, digo, que 
Geronimo Vi&or ( Autor grave del Teforo de 
las tres lenguas, Efpañola, Francefa, è Italiana) 

oiyle eferivé"con q, y no, c : eüo es, quaxo, quaxar, 
y a fus derivados: como quaxado^tiaxada^Oic 
fíguiéndo el di¿tamen de mi regla : luego no es 
írtipropía ; bien que puedes eligir lo que eft eflo 
te pareciere , pues tienes de una, y otta parte a 
qíiieri feguir, elige, .̂ 

Explicación de la c^y de q. 

J.N la regla qué digo, dale c, fi fièntes a, m á s 
„ j fi fuena la tercerá, vaya q, &c. digo , q u é 

irí ío's exemplos yà mencionados, fe conoçeni 
2lSf¿mcríte' ios vo'cablos «n'^iUeftés í é M'â& 



¿olocar dicha c, pues fucna efi ellos al profiufti; 
darlos claramente la u , mas que la tercer letra: 
fon efios : C tiene a , cut va ; y también elíos1; 
cuervo , cuenta, cue fia , cuero; y otros aísi: Pero 
íe adviefto, que a efios vocablos, queftion, con-

fequentey delinquente ¡freqUértU, eloquente; y i 
los verbos de quienes fe derivan, fintiendofe la u 
en ellos, les dàn q, y no c los Maefiros Dkcio-
ñarios Efpânoles eñ fus Tratados, à quienes bna-
ñimés figuen los Autófes eft íiis eloquentes éferf-
tos : el Iftindamento que para ello han tenido, 
difeurro que ha íido , por coníiderarles mas L a 
tinos , que Carelianos ( aunque, efián acmitidos 
en el ufo politico) y por eíTo les ha pareado bieft 
pautar fu eferipcion con la Latina ; y afsi tenles 
por excepción d.e la regla. 

En donde digo : mas fi íienres la tercera, 
dale q , &c. fe ha de entender de les líquidos; 
eílo es , de aquellos en quienes la » queda li
quida, fin fentirfejò fin fonido: como que, quere
lla , quexar , querer, quien, quinientos , quitar, 
qujxada, &c. los otros, á quienes tambun ce m-
prehende la regla para darles q , fon ; cemo 
qual, quando , quatro, quadro, &c. y es , porque 
Ja prolacion en efios vá tan veloz, que Ja u , y 
la a fuenan ambas á un tiempo, haziendofe las 
dos letras unifonas, lo que fe manifiefta en di
chos exemplos, qual,y quando , &£. y porque 

en 



eft dicha prolacioíi, ò fonido fe fíente tambiín 
ja tercera, les conviene la regla mencionada de 
darles q ; efto es , antes de ». Yà con lo dicho 
me parece que quedarás del todo advertido pa
ra ufar de dicha regla, quando te fe ofrezca, fin 
equivocación alguna. 

He concluido efta obríta, y pienfo que eflà 
fiel, y folida, fegun la Orthographia Efpañola 
corriente j aprovéchate, y Dios te guarde. Amen. 

Vms feientiarum Domtms cfl. 



FE D E ERRATAS. 
^Leafe por acompañado, acompaña

da. Pag'4' 
por fiu duda, fin duda. pag. 17. 

* porringon, renglón, pag. 13. 
porurbino, Uibinó. pag. 16. 
por los quales, las qual es.pag. 21. 
porahijon, ahito. pag.19. 
porcarreño, Carreño. pag. 3 7. 
poraora, ahora. pag 46. 
porcalceno, calcerio pag.^i. 
por convertir, convertir.pag.43. 
por envejecer^envegecer.pag.ió. 

E l Maeftro Don Pablo Bil let , figue 
lasantes de l a y h i , y no la; , y 
la ufa en fuCramatica j pues eferive 
fugeto con^,y no/. 

http://convertir.pag.43

