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M E T H O D O 

AS MAS P R E C I S A S 

R E G L A S 
D O R T H O G R A P H I A 
EfpañoU , para el mas fácil ufo , y 

perfección de la eícritura á t 
efte Idioma. 

COMPUESTO POR D.SALVADOR 

Jofeph Mmh* j l i 
CON LICENCIA : En Madrid, j 

por Antonio Marin. Año 1730. 
Venâefe en la Librería de Juan de , 

Moya, frente las Gradai de San 'Felipe. 
También fe hallará allí el Afld-Theaíro 
Critico,¡obre el i.y z.Tomo âslTheatro 
del Pt Feyjod , con las demás Obras del 
mifmo Autor, m 
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Qpc^a c^ey-j cVoc^ 
«<X î OÎ  «AX, VOV 
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Isr/í" itaquepropojitum nofirum, «̂íff 
cotnpetenter moderna confuetudini 
ab anti quis tr adita funt, ^Síí/? w 
unam coronam redigere, Ó" «/«i 
celebérrimo deputare. Cáíiodor. 
inOrthograph. 
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: , ^ t mCHOSISSÍMOrSÀNfO 

SAN.JOACHINs 
P A D R E D B M A R I A SS^Í 

Y ABUELO MATERNO 

D E L H I J C V D E D I O S ; 

CHRÍSTO SEÑOR NUESTRO* 

STÉ cortó Volumen,(Sañ--
to mio) que mi cjevõ* 
don OÍiece à vlieftras 
aras j và bufcándo vuef-
tra pròteccíoft en ellas, 
tiunca mas feguro de 

vueftro patrocínio , quê quando fobre la 
humildad del rendido afefto con que os 
le ofrezco : es fu ârgumefttõ informal* 
de la mejor elocución en el mas puro 
Idioma, a. el que defeoíb de fu logro 
anhela à acrifolar fus conceptos/nírüef-



tras afakanzás ; pues midiendo cotí el 
pejofamiento las voces, y íiendo Voa pre^ 
pararían de la mejor palabra: í "Üevá 
afianzada con vueftro efpecíal influxo las, 
¡conformidad de la idea ¿Sbn la Obra. ! 

Es el fyfthema de aquefta, facar por 1* 
'coílumbre generalícete recibida^un^urn 
to fixo en la pronunciación mas limpia 
de la lengua , con un e^aító rigor . en Id, 
efcritura, con que acçrdes; laslyras de lat 
eloquência efcritayy pronunciada, fíhaf-
ta aqui parecieron diíTonantes, refultei 
defde oy en el mas templado oído la mas 
dulce, y fuave cónfonancia, que Hâcieii-* 
do eco en lo armoniofo de vueflras vir-: 
tudes excelentes, no puedo dudar aver, 
acertado con el mejor, y mas propor.?; 
donado Mecenas, ni menos el rezelar de 
yueílro amparo. 

Pero qué mucho fe dexé mí defdno 
llevar fin libertad à tan Soberano Due-, 
ñ o , quando para íerlo del mas ricoThe-
foro de la Gracia , os hallo abonado pos 
.vueífaĵ s previítas prendas el. infohdable. 



íòÃKfepto de la Diviha-Omhipoteiícià^ 
Jleflcxion es efta, que confiderada pòr. 
«1 meaos perfpicàz entendimiento, no 
permite arbitrio à la devoción mas dif-: 
traída, para dexar de bufcaros confiada; 
y fi efto puede mover tanto à quien folo 
en lo general os experimenta piadofo , y 
os confieíía grande , qué no hará en rm 
¡ídeijido agradecimiento , que recona-
jpiendofe obligado à tantos , y tan repe-í 
tidos Ungulares beneficios , apenas en
cuentra en la exprefsiva rethorica del 
Jife&o frafes con que ponderarlos, nilior-
Jocaufto digno con que córrefponderlosí 
i Empleen fus primorofos rafgos otras 
j)lumas ç,ti efcalar la inaccesible cumt*e 
de vueftras gloriofas grandezas, de vueP 
tras fingulXres excelencias, y de vueftras 
particulares exempeiones $ que à mi pe-; 
queííèz Iq bafta regiftrar deíde el humil-: 
tie valle de ipi admiraciorr¡, la imponde
rable prerrogativa de contemplaros ef-
;cogido para Padre de 'MARIA , para ef-
¿ e r ^ a d? fe msü&les, par^ confuelo 



:<3è los'en el Sêho dèteríiáós jfyzrkzkgrlt 
cie las inteligencias çeleftesy paíà prepa
ración de la falud humana , y paM Abue
lo del mifaiQ Dios én la P îffoná' de4i 
.jHijo. '•'''"**.• ' '• ; •v-¡;;'í 

Y pues lo grande de Vuefira piedadi 
^lienta la timidez ' de mis- óbfe^uips > ci
pero , que admitiendo eík' breve déf-
ahogo de mi fineza, me empeñeis¡f^tíft 
fvueftro açoftumbrado' auxilio en que ííf-
-gre la oportunidad de ofreceros con 
'rendidos votos lasihutiiildes tatèas de hli 
-pítima, teaiebdola. confianza -̂ i1qüé 4§s 
mordaces;fentimientos cont0idós èn lás 
•religiofas,lineas del refpetb, péfdonaràix 
-alSacrificio, porno defayrár ''al Simuíaô 

fA;vueñras aras poflradò con 
rendido afeito^ eftampa eft 
ellas los labios vueftro hük 
rfnilde Devotòi * 

- Salvador Jfofeph MaHefi 



ÚPROBACIOX D E L Timo.pM.Fr.PABW-
Tanez de Aviles , del Orden de San Êer* 
nardo, Mae fir o Jubilado , Examinado^ 

; Synodal de e/ie Arzobifpado de Tole do ̂  p 
Chronijia dd Rey nueflro feñor , de fu$¡ 

, Keynos de Efpaña, y de las Indias. 

DE comifskm del feñor Don.Miguèí 
Gomez de Efcobar, Vicario dg 

efta Villa de Madrid , y fu Partido , &c. 
he leído efte Methodo ilu/irado de Orthó-
grapbia Efpanola , compuefto por Don 
Salvador Jofeph Mañér, y no he hallado 
claufula opuefta à nueftra Santa Fç , y 
Jauenas coftumbres : que es: el parecer 
que folamente debo declaràr por el en
cargo de Geiiíbr. Yà otba; vez, fobre otra 
breve Obra-Apólogetica; del mifmo Au
tor, dixe.bfevementetkhque, juzgaba de 
fu agudo: ingenio , y general eftudio : Y 
aora , quando, fe repite à la imprefsion 
cfta Orthographia Éfpañola , repito, y 
añado , que aun en efta Parte Gramática 
fe foriqÀlizavla literatura del Autor çojt 
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laefcritura material , poniendo la letra» 
en punto, como quien adorna al alma ef 
cuerpo , ò como quien al arte , garvo , y 
ayrc de la mente , que es el vocal idioma 
tranfitorio, eímalta en joyas preciofas 
permaneivtes. De noventa y tres años 
de edad eferiviò el Grande Magno Au-s 
relio Caítodoro fu conciía Ortbographlál 
xliciendo , que era gloriofo eñudio , y 
conveniente al de Humanas, y Divinas 
Letras eferivir bien lo que fe debe ha* 
biar, y pronunciar con fonido claro, y 
•acento feguro, todo lo que fe halla eferi, 
to: porque ü la voz formada nos diftin-. 
gue de ios brutos, la eferitura arreglada 
nos divide de los necios; y afsi, vocesy 
y caracteres vindican, y defienden la ra-
cionjlidad de \o¡> hombres. Gloriofum 
frnfiílò ftuàwm ÔJ Hum Anis , ac Divinit 
LttttrtSy ut vldetur acconiodum, quod loqui 
dtbeas, competenttr fcribera: qutt fcrip-, 
t& fmt^fim aliqua erroris amiiguetAtc pro* 

ftrrt. Vox mim articuiata i ptcoribus ma 
JeiutflrAt ¡ Jcribtndi vtwwtie ab mpsp* 



its "âhidit & con/up \ rita perfeBum hóntJk 
nem duo Jtbi ifta vindicant, ac defendunti 
Caiiod. cap. i . in Prof at, ad OrtbogrO* 
pbiam. No puede , pues, defeftimarfe íat, 
Orthographia por afíunto de la edao? 
primera , quando fue en Cafiodoro ar* 
gurnento de la mas anciana, y fru¿tuofa.' [ 
... Es verdad, que conviniendo todo^ 
los auténticos Efcritores en que el ufoj 
es la regla maeftra de la Orthographiají 
ftibftituta de cada idioma , ò cada len-f 
gua ; y introduciendofe el ufo mas por* 
la mayor parte de los imperitos, que d<£ 
los Sabios, puede preguntarfe à CaÍKM 
doro : Qual es la razón de efirímr, ,^4 
fepara a los doãos de. los necios ? A efta-graft 
vifsima dificultad , paya mi hallo, en Ca»; 
fiodoro dos foluctones, que expóneuAsá. 
antecedentes claufulas: Una es, qUe fe 
debe efcrivir como fe debe-hablar; pet<<| 
efta es refpuefta fiempre expuefta àdifòi 
puta , perqué cada hombre , y-cacU-Nfe 
don, en cada tiempo dirá que efcrive 



fícuítádvqtíe defata lá-qúeftidft. Otrá fo'4 
lücion, y ia qa¿ abraza , y enfeña Caíio-
doro, es, que en cada ligio , ò tiempo, 
guarde coherencia, conformidad , y pro-
jtorcion igual en el modo de efcrivíf 
Hambres, verbos, y las demás partes de 
la oracion de m Idioma con fus feífíc^ 
^ntes ,íyà por derivación , yà por com-
poíicion ;.de forma, que no fe introduzi 
ça, ni fe admita defemejanza en la feme1-
jmza. ^ deformidad eta k conformidad^ 
defproporcion en ia proporción , y déf-
rgualdad en la igualdací; pues no ptxede 
aver mayor monftruo efcrfto, ni efcrítu-
ra mas informe , y mas confufa , feguíi 
que comparando Artigraphia, y Ortho-, 
graphia con otras Artes, en la Pi&oria, y 
Eftatuaria, fuera error defemejar faccio
nes de hermanos, ò reprefentaciones dê 
hijos à fus padres. Nam eum fibi (diceCa-' 
fiodoro) taita qua funt duo lumina confem 
tiuntjUtrtíque reBa , atraqüe-decora fúnt% 

'eum ver ó ú ' fe difcrefare c 'f&perint', -uitmn» 
fir aba fotditatisinatrrunf, §rit itaque proè, 

$9* 



'foJítu'MiíoJifum , qm competentèr modetftjt 
çonfuetuàini ab antiquis tradita funt, quafi 
in unam coronam reàigere , & ufüi eeleber*. 
fèmo deputare: Ma vero qua antiquis mal 
gis conveniant, expedit Jtne dubitatione ré* 
Hnquerê  ne labor affiimatur incongruiSf qui 
prafenti feeculo videtur inutilis. Donde fé 
manifiefta, que Cafiodoro pronuncia m* 
peritos à los que efcriven con varfcààé 
los términos emparentados , que à'U 
eoftumbre moderna llama ufo mas celeí 
brado ; y Tolamente efcoge la Grthogra-
phia antigua , que apoya la edad prefere 
tf. Exemplo de las erratas es ( entre mu-* 
dios) uno que advirtió Papyriaho, Grà^ 
raatico citado de Prifciano , y alegada 
por Cafiodoro) cap. 4. en h Ortbograpbia 
Latina , que efcrive unguentum, ingirien-» 
do una u defpues de la g , fiendo nombré 
derivado del verbo ungo, cuyo prefentej 
y cuyo pretérito no tienen tal u , ni algu
no ha efcrito en tiempo alguno ungaó; 
únguis , ungui, fino ungo , ungis , unxk 
platn quominus nt}gQ debe at diei, evidentes 



êppciret fuod nullum verdum eft uo terftúA 
flat um , five iunSlim -̂ five folutim , uf no» 
tandem u fervei in pretérito : ut volvo, 
volvi. EruOj Emi. Ungo , non ungui , fe í 
mxifacit, quomodò Pingo Pinxi: Ó'.tá^. 
men nomini quòd bine fingitur yfic inferiam 
yidemus y, Utiemm ut evelli nonpofsitjjicut 
ifipud eundjent Virgilium: Et pingues ungui-, 
pe tedas. Et in conf 'ietudinem nfurpatura 
yngyentum dicitur , quod turnen fine u, de* 
betfcribi. Pero eftè mifmo nombre «»r¡ 
guento j ufado tanto cnla eferitura Efpa-A 
¿ola, como en la Latina, nos ablanda ea-; 
durecido à ceder las mas veces al abufo»¡ 
porque lo ha purificado el tiempo ; y-
porque aun fabias Plumas lo han valido 
para hondas rakes. No me introduzco 
aora en las queftiones del origen de la 
lengua , ú de las lenguas de Efpafia , ni, 
expongo la diverfidad de Artigraphia, y 
Qrthographia, que confta por eícrituras 
de muchos figlps, y por affonancias , y 
confonancias de nombres, y verbos, que 
citan Autores Latinos, y Griegos, por 

ye-



?òéablos Êfpanofes , aufiquè è&os los 
jefcriven con fus Griegos cara&eres; pe-' 
ro ni omito, que la demonffracion previa 
de la antigüedad , y uruveríalidad del 
-Vafcuence en Efpaña, que faliò à luz en 
Salamanca el añopafiado de 172S. aun
que no fea demonftracion en todo , es 
claridad en mucha parte , y es confor
me à Cafiodoro, en el §.X1. deíde : Lo fe
cundo ,y principal, &c. que fe autoriza 
con Quintiliano, lib.8. cap.7. porque af-
ficomo en los compueflos debe confo-
nar la profodia con los {imples, también 
laOrthographia fe ha de puntear, raf-
guear-, y gloífar fin diferencia. 

Califica el Autor con diverfos eftilo* 
de Europa la Orthographia de Efpaña; y 
aunque por fer de otros tifos, como Idio
mas , no valgan para pruebas, importan 
par.a exemplos. Afsi Caficdoro íe valió 
d<; Anneo Cornuto, Velio Longo , Cur
cio Valeriano , Papyriaro , Adamâncio 
•Martyrio, Entices, C'aíklio, y Prifciano; 
y aun prometió vajeríc de Aquilaj-Quin-



tiliano, y Avito > eftablecíendo por Gríéí 
gos, y Latinos el orden de efcrivir, para 
inftruir, mejor el ufo de fu edad; porque 
jos Autores que explican de un miíino 
modo una regla) prueban fer fu ufo ca. 
ffjun por la uniformidad: y los Autores 
que varían en el modo * avifan para ele* 
gir ufo. Nam & /'///, qui paria dicúnft'com* 
munia dióia confirmant j & ijli qui varif 
feonunt , pe? verba multiplicia commonent 
quemudmodum fcriberé debeamust Cafiod* 
poft Prpfat, Por fin, en elogio ddl Autor^ 
que dirige en tan breve libro à efcrivir 
bien muchos, diré lo que Phocas Arti-4 
r̂apho canto de si , y Cafíodoro aplicó 

4 fu Orthographiai 

Ars mea multorunl é i , quos fácula prifcd 
, tuleruntj 

Sed nova te br evitai offer it ejfe me am. 
Omnia cum vetemm Jint explorata libellis. 

Multa loqui breviter Jit brevitatis opus 
Te rclegat iuvenis j quern garruh pagina,. 

terretj 



rk^r'jt ¿¡üem pmch feria wjft iuyat^ 
Te longínqua petens comitem Jib: ferre viator 
7" Ne dubitet parvo pondere mu\tA vetis, T 

%e fi qaisfcripfijfe volet, rion idla qaaretuf 
, Damna^nev ingrati trifte lãboris onus. • 
BJi quod quifque petat : nunquam cenfiira 

diferti 
., Hoc contemnet opuSyfl modo livor abeji. 

Y con folo mudar Ia voz prifca en ckra% 
poria claridad de los íiglos preíentes; y 
çl cum veterum en aim auctorurr? , por I3 
eita de Autores modernos > competerá 
efta alabanza à la letra al punto de eftà 
Qxthographia , falvomeliori, &c. En.eíi 
te Monafterio de N. P. S. Bernardo de 
Madrid , Junio 21. de eñe año de 1730. 

e •- •- - > - » 

JFr.PabhTanez de Avilit¿ 

L I C E K * 



IrCEMClA DÉL ORDINARIO. 

NOs el Licenciado D.Miguèl Gomez 
de Efcobar, Vicario de efta Vil l i 

de Madrid, y fu Partido, &c. Por la pre-r 
feme, y lo que à Nos toca, damos licen-r 
cía para que fe pueda imprimir, è impri-
ma el Libro intitulado: Methodo iluftr&io 
de Ortbograpbia Efpañola, compueílo por 
Uon Salvador Joíeph Mafièr, atento que 
denueftra orden, y comiísion ha /ido 
vifto , y reconocido, y no contiene coi* 
©puefta à nueftra Santa Fè CatKolica, y 
buenas coftumbres. Dada en Madrid ^ 
veinte y uno de Junio de mil fetecientosf 
y treinta 

Lic.Efcobar, 

Vox fu mandadOj 

Jofepb rernandez,\ 

A V R O -



%PkÒBACION D E D O N LEOPOLDO 
< Geronimo Puche , Presbítero Beneficiado 

de la Parroquial del Pino de la Civdadt 
de Barcelona, 

M. P. S. 

LA Orthographia que pocos anos ha-J 
ce diò à la Pt'enfa Don Salvador 

Jofeph Mañér, fue tan uníveríalmentc 
aplaudida , como lo manifiefta. averie 
Confumido toda la imprefsion tan breve-
Siente ,que por complacer a loscuríofos 
que fe quedaron fin ella , le ha íido fori 
zofo al Autor reimprirpirla, condefeen-: 
dkqdo k tan juilas quexas. 

Segunda vefc fale efta Orthographía,1 
intereífandoíe en ¡a utilidad común pe* 
ro fale tan mejorada, y añadida , que no 
fuera temerario decir , que fale nueva, 
porque con lasexquiíita« reflexiones que 
la ha añadido fu Autor , y con las i-rudi» 
tas curiofidades con que la ha adornadof 
pareceque en efto íolo ha hech^ empleo 
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'de fu eftudioíb defvelo , atendiendo al 
precepto de Horado, (i) que aconfeja, 
que Jas obras fe pulan , y perfeccioneo à 
cofta de largos a ñ o s c o i ? el difpendio 
molefto de notas, apuntaciones, y repa
ros, para que afsi, antes ,de dàr al publico 
las obras, huya íu Autor la nota de inad
vertido, 

Nonumque premantur in annum¿ 
Membranis intuspofitisy delere licebit 
Quod non ediderii. Nefcit vox mifa re-i 

verti. 
Es carader de perfpicaces ingenios 

emprehender, para objeto de fus fatigas, 
las materias en que fe utiliza la aplica
ción de los diícretos, y la gloria del Au
tor que las explica ; y fíendo de tanta 
utilidad, como es notorio, el aífumpto 
cíe tfít Libro para divinas, y profanas 
letras, pues en él fe dan preceptos para 
Ja buena articulación de las voces , y de
bida colocación de caracteres, no es de 
i cfi 
w ) m 4rtx Poet% 



eftranarfe diga, que eña Obra es fruto 
de un incanfable trabajo , y de un eftu-
diogloriofo. (2) Gloriofum profetto flu-
diurriy Ó1 divinisy ae bumanis litterisyut vi-
(fetur accomodim , quod hqui debeas , Ó* 
competenter fcribere. 

Entre las principales droinftancias 
que concurren à la eftimacion de una 
Obra, no es la inferior, que fea el argu
mento de alguna cofa nueva ; porque 
crecer el numero de los Libros fin añadir 
cofa efpecial, es defraudar la finceridad 
del que los compra, y eftafar maliciofa-: 
mente el tiempo , de que tanto necefsi-
tan los eftudiofos para fus plausibles pro-: 
greflbs: bien inftrmdo en efta maxima 
Don Salvador, acredita fu continua apli
cación à las buenas letras, y à la buena 
elección de fus eíludios ; pues aunque 
trata una materia en que tantos hom
bres grandes han trabajado, la explica 
con tan Angular deftreza, y tan aprecia-

i r i r z Wc* 
(x) Caíiodor, in Ortbograpb. 



bles noticias, que à las mas antiguas las 
renueva con fu expoficion , à las nuevas 
Jas dà autoridad, à las inuíitadas las her-
¡mofea, iluílra las obfcuras, hace apaci
bles las faftídiofas, decide las inciertas; 
y en fin, las diftribuye. todas fegun el or
den que pide fu naturaleza: requiíítos 
que le parecieron inaffequibles à la va
lentía del anciano Plinio: (3) Res ar<fy(àf 
ivetuftis novitatem dare, novis autforita*. 
tem , obfoletis nitorem, obfcuris lucem , faf-
tidititgratiam, dubijs fidem, omnibus veri, 
tiaturam, & natura fuá omnia. -

Fuera de que hace mas recomenda*» 
bles fus gloriofas tarcas el hacerfe inven
tor de una materia , que la expuíieron 
muchos: eílo es, que ha encontrado la 
novedad en el difcurrir un methodo tan 
fácil, y tan breve , que fea comprehen-
iible aun à la mas tarda inteligencia: 
gloría, que ni defvanece, ni altera la fin-
guiar modeftia del Autor, qiíando no 

fuea 
( l )H iJ l .Nat .M.u 



Fuera culpable celebraífe fu hallazgoi 
templadamente, como lo hizo Phocas en 
femejante intento. (4) 

Ars mea multorum es quos fácula prifca 
tuleruntj 

Sed nova te brevitas ajferit effe meam. 
También entre los frequentes bayve-j 

nes, que en el theatre del mundo ocu«i 
pan la atención à los vivientes, ha hê  
cho fu papel en la tragedia la Orthogra-< 
phia , pues apenas ha tenido Autor que 
no la aya procurado una mudanza: mo-i 
tivo porque en nueftro idioma Efpañol, 
principalmente los mas Autores , varían 
fu colocación, y convinaciones, fin aver-, 
fe podido convenir en un difamen arre-, 
g'ado, ni en una fentencia fixa , en mas 
de dos figlos que dura efta paleñra; pero 
difcurro que defde oy fe eftableccrà una 
durable concordia , de que fe conftituye 
garante efte methodo breve, en el que fu 
Autor concilia tan diverfas opiniones 

«rrff 3 con 
{4) In Proem. Gramm.it. 
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con d abíbluto magífterío que Te ha adi 
quirido en efté aíTumpto por la bafta leo 
cion de los Efcritores mas feledos-.j y en 
Jo que no ha podido concordarlo fu viva 
penetración , lo remite à la fuprema de-
cifsion del tribunal de la coftumbre , à 
cuyo imperio ( como fubordinada) obe
dece la Orthographia, fegun lo afirma 
Quintiliano. ( 5 ) Verum Orthographi* 
quoque confuetudini fervit, ideo fapè mu* 
tata ejl... 

Porque no le falte à efte Libro, ni ú 
was mínimo primor de lo exquifito , le 
yeo iluftrado con la debida diferencia 
que debe aver en el ufo de la B , y de la 
V'. reflexion que la tengo por muy útil, 
y neceífaria, para que con fu fácil pradi-
ca fe defticrre de la pronunciación Efpar 
íola efte ( ñ es) vicio, tal vez contraída 
por la comunicación de Naciones efíran»; 
.geras: lo que fe congetura no fin grave 
i'undarnento, pues aquella Satyra Felices 

{ ^ ) Lib. l .cap. izw z \ 



fopati quibus bibere vivere eft, nó íedix»" 
por los Pu€blos Efpañoles, cuya fobrie-
dad la reconoce el infeliz encono de fus 
contrarios, y lo comprueba un eílrange-
ro, teftigo de mayor excepción : eíte es 
el Padre Comício, quien con fu agudeza 
íàtyriza la deítemplanza de un Bebedor, 
Gafcon. (6) 

Quum bibo , tune vivo. Puer̂  /', cito 
porrige bina. 

Vina manu1 bis erit vivere, bis bibere. 

Lean, y pradiquen efte pequeño, pe
ro precioío volumen , parvo qui pondere 
multa vebit, quantos anhelan al compie-, 
to lucimiento de fus rafgos, ò los que ent 
la apuntuacion procuran la mayor ex-
prefsion de fus aícítos , pues en él halla
rán con íuma claridad maeftro que los; 
conduzca harta la cumbre de la perfec
ción en la eferitura : la que con efte 
methodo fe hará comprchenfíva de los 

l i l i 4 mas 
(6) In Epigraw. lib. 3. a l 6. 



ftias ocultos conceptos que fe forman eíí 
la oficina del ingenio. (7) 
; dffèâtufque impone legem dijiinBfa 

fenfum 
: 'Auget, & ignavis dant ¡ntervalfa 

vigorem. 
t V.A. fe firviò remitirme erte nuevd 
rMetbodo de Ortbograpbia Caftellan/t, paria, 
qiie yo ¡expuíiefle, mi çenfura \ y como 
para darla , era neceííario leerle sèria-
mente, me preocupo tanto el guflo dé fu 
lección , que apenas ha dexado libertad 
à mi obediencia : con la que digo , que 
nada dice en él Don Salvador Jofeph 
Manèr, que fe oponga à nueftra Santa 

, buenas coñumbres, ni Pragmáticas 
Keales: por lo que fe le puede conceder 
la licencia que pide para imprimirle. Afsi 
\q fiemo,falvo , &c. de mi Pofada, Ma-
<kidj y Junio 2 3. de 17 3 o. 

D.Leopoldo Geronimo Puche» 

££ 
(7) Aufon, Edyt. 4k 



t m m c í A m t coNSEjOi 

DOn Miguel Fernandez Munilla, Se-
cretario del Rey nueftro feñor, fu 

Efcrivano de Camara mas antiguo, y de 
Govierno del Confejo: Certifico , que 
por los Señores de él fe ha concedido 
licencia para que fe pueda imprimir , y 
vender un Libro intitulado : Methodo de 
la Orthographia Cajíellana, compuefto por 
Don Salvador Jofeph Mañér, y aora nue
vamente añadido en efta fegunda impref-
fion por el mifmo Autor : con que antes 
que fe venda fe trayga fee del Corredor 
de eftàr fielmente impreífo conforme ai 
original, para que fe taífe el precio à' 
que fe ha de vender. Y para que confte, 
doy la prefente en Madrid à 30. de Junio 
de 1730. 

D. Miguèl Fernandez Munilla/ 

F E 



• T E D E E R R A T A S . 

PAg.9. lin. 1 confirmado, dirá : COJI-
formado. Pag. 11 .lin.i 3. quâ les y di

rá ; que fe les. Idem lin.16. nombre verbo, 
dirá: nombre del verbo. Pag.zz.lin.i 8. de
rivación Latino, dirá: derivación Latina^ 
Pag.46. lin.Z3. qmndo ely dirá: quando en 
el. Pag. 1 .lin.i z.7¿ ím^, dirá: el tema» 
Pag. 1x4. lin. iq.opuejlasy dirá: opuefim 
Pag.i 3 z.Hn.z 1. fo« £, jai , dirá: f o» z, /oí 

Paga42.1a lin.j.que empieza: if-
Ar̂ f/oíi pues, tiene en la palabra dexaciort 
colón imperfedo, y ha de íer perfeito. 

He viáo efte nuevo Metbodo de Ortbo* 
grapbia Cafiellana^ compuefto por D. Sal
vador Mañér , y con eftas erratas correP 
ponde à fu original. Madrid, y Julio à z . 
de 1730. 

Lic.D.Manuel Garcia Alefsón¿ 

Correítor General por fu Mag. 

TC AS* 



T A Í S A . 

TAííaron los Seííores dei 
Real, y SupremoCon-

fejo de Caílilla s efte Libro in
titulado : Orthographia Cajfor 
llana, compueílo por Don Sal
vador Jofeph Manèr , à feis 
maravedis cada pliego y como 
confia de fu original. Fecha en 
Madrid à quatro de Julio de 
efte año de mil fetecientos y 
¡treinta. Í 

D E 



D.FELIX IGNACIO 
D E E C H A U Z 

Y L I N A N, 
A L C A Y D E PERPETUO POR SÜ 
Magcftad, de la Fortaleza, y Villa de 
Xartjarpn*ponderando la proporcionada 
4 elección de Mecenas , hecha en . 

él gloriorififsimo Santo 
Sanjoachin. 

E L 0 G 1 0 . 

DE quantos Tupo el mas feliz aliento. 
Mecenas elegir para fu amparo, 

Solo, Mañér, tu acierto logra raro, 
Proporcionar Penates al intento: 

Es de tu Orthographia el argumento, 
De la eloquência natural avaro, 
Moflrar un Alpha indefedible, claroy 



Dé! verbo, voz, afpiracion , y acentoí 
Luego fiendo Joachin ( en quien íe labra 
; A infinita oración, Verbo infinito) -

Preparación de ía mejor pahbra: 
Alphabet© fin fin en lo erudito, 

No fe darà(aunq otra Athenas íè abra) 
Ni mas Mecenas, ni mejor efcrito. 

E P I G R A M M A. 

PRincipium haud, finís, verbo, quod 
continet ullum, 

Principium loachim praeparat , alta 
tacens: 

Alpha loqiUns verbum, quique hoc parat 
ipie, Penates 

Sunt tibí, Salvator, quid timet Alpha 
tuum? 

Qui Deus eft ctmítis Salvator , dicitur 
Alpha; 

[Tu Salvator ades nomine, & Alpha 
doces: 

Baz. 



Bfftis oleta fefens, tibi praeftitit Alphas 
que, Beta; . : 

Betaque , & AípHa tibí, Béetis oleta 
ferant. 

V E R SI ON. 

EL Betis, padre de la verde Oliva,-
Las letras te fpfp'ñó del Alphabetis j' 

Y pues fu fama tu Ãlphabeto aviva, 
Jufto es, Mañér, porque tu fama viva¿ 

; J e corõnen de oliva el Alphà, y Betis, 

ALIUD 



'ALIUD E I OS D E M »'' 

ERGA AUGMENTUM OPERIS 
1 . : . ... * • . . . » 

CLASSICUS E S I O S E P H 
Opcris bis & Author, & Audtor: 

hoc Facis , hoc auges, nu-
mine, nomineque. 

D E C I M A . 5 

TU Orthographico argumento, 
Solo tu, Mahêr, aumentas, 

,Que folo admiten tas quentas 
. En tus números aumento: 

§obre tu primer intento, 
En que tan alto fubiftê  
Tu mifmo à ti te excedifte; 
Porque no pudiera en fuma, 
Remontarfe agena pluma 
Sobre lo que tu efcrívifte. 

D I 



DE DON MANUEL; 
ANTONIO D E L Á R A 

Y P E R E D A , 

" AL AUTOR.r 

H 
S O N E T O . 

Able del Marexperto Mainero,-
De la Guerra el Soldado veterano^ 

Dç la Paz el que ó i ella goza ufario^ 1 
De !a Jufticia el Sabio Coníèjero: : 

Del Verlo trate quien imita «\ Homefò, 
De la Profa. el que.à Tuiio Sobcranoy 
El q àOvidio deAmor cafto,òprofano^ 
Y de Recolección el mas auftèros 

Mas tu Mañér, (qual Hermes psregrinojí 
A quien Athenasconfiò las llaves, • 
Interprete de Diofei; adivino, a 

Si folo en úyy,-tnm Alphabcto cabçs, 
Paraquc dès feñales de Divino, 
De todo cfçrivc, pues de todo (abes; 



f - ( B U I U S D A M . f 

AMICI AUTHORIS. 

QUi noftefquc dies fat no-
- bis utile curas 

*̂  ScriberCj te noriefcri-
berè femper ibcr j 

Tu vale ne dicas mufis, Galtacia, 
quamquam 

Indignos in te, mittat ab arcè 
fonos '» 

Gum nos intcnti , volumus tG! 
audirc magiilrum 

- T u nos difcipulos femper ha-i 
bcre velis. 

¡ f 

PRO-; 



PROLOGO 
r ' ' " , ' 

AL LECTOR. 

OÇupado en la datural ácfcnP 
dç mis Efcritos me haüaíba, 

quando fobre los defeos de los que 
folidtaban aumentaíTe, y reirnptU. 
miefle cl Metbòdo de Orthographia Bf-, 
pañola, gue di al publico el año ppfc 
fedode lyay-, llegó el precepto de 
de un Pcrfonagc , à quien no pudo 
UPgajfe mi obediencia, Facilitaroa> 
mi rendimiento dos circunftancias, 
que íiemprc que fe ofrecian à la mc-
moiia, me cfpoleaban para p|lp pro-; 
prio: una, cl eftàr acabada la jorna-í 
da de exemplares que tenja impreíTa, 



coY&íaltx hacia m as defcacfa h Obraj 
j otra, cl qoc dcfde que íaliò la^rw 
thographia E/paiíola dc Àntonio Bor-> 
dàzarel anode 1728. aviendola v i f i 
to cón todo cuidado , propufe à fa-* 
»o.r dei publico , haceréjc cargo âo 
íuenfeñanza, y decir lo que íè md 
©ftecicíTe ^qbando el tiempo dicíTc 
lagar j y como con el precepto refe-
rido lo reconocía llegado , refolvl 
cumplir con ambos refpeftos, diri-A 
giendo el trabajo dc mejòrarla à el 
publico, y á el mandato. Con efta 
determinación Tuíjíendl Ia pluma d» 
la Obra queme ocupaba , y puíc' 
fñano en la que aora ttr ofrezco : Si 
en ella hicieres reparo, que cafi llevo 
por objeto opaefto hOrtbograpiña de 
Bordazar, debes faber, que me ha»; 

1 Í 5 1 



foovifjo dos íthiportantes mótv/oá 
üiií);, el coman apravecbaatieiito 
que debe reíultar de nueftra con4 
Kóvcrfia: y-otro, el haliaríe en là 
«abeza de fuOjbra una recomenda-í 
ciontan cèicfore, qual lo es la Carear 
Laudaroría , que para ,e-fte efedoíd 
remitió defdé Oviedo el* P.M.Fr.Bes» 
uifo Geronimo Feyjoò, fu/echa i o¿ 
de Julio del mifmo año 1728. Pues 
claró eftà, ^ue.el publico que fe ha-* 
liaba con lie.doctrina de ún Autor 
moderno ,.a!timo de los que fobre 
ci aíTurapto! Ham falido à la publica 
luz , prefméiiia » que como poften 
rioi à los antecedentes, citaria íu 
Orthographia la mas ajuílada, la mas 
solida, y la mas' acornqdada al uíb 
de la Nación y çotcbborarU c(le 
.*'••-•. i •• 5- aííutnp-



tfftia?iftf»:S- ver s qüe! cgf la referida 
Çiyca le decía aquel P. M . dcíptíes de 
JoscncQQ&iòs de excelente, y à e g u n * 
ée alma en pequeño cuerpo , el queyíew-
pre fue de/entir , que la Orthographid 

Àebe arreglar d U pronunciación; j que 
tino aW feguido ba/ia aora efta pauta, 
dependió de con/íderar/e Jin.dutoridad , ni 
iâra&er fafiçtente para eferhir contra, el 
ejido comwu Pues quien duda fe hati» 
juicio , que Obra que merecia tales 
expreísiqsftçs, y aprobaciones de uua 
Pluma caá f^mofa, feria la mas fe-
gura , y mas perfedamente acabada? 
y ballandoíe en ella rodo lo contra
r io , debicon efpecialidad hacerme 
cargo por ambos motivos. 

Por lo que mira à la prefente 
Obra, he feguido la pauta fin çnu^ 
. . i m 



áe cfto mifmo cenia antes Imprcffo^ 
no obftance averie añadido-mochas 
iegí4£, y advçerçèrtcias co^ que aod* 
fale tnejorádd • pues iè hàílaíàs 
párrafo, ni krííi del ÁIplí^beío qüóv 
contiene, que de a!go np̂  cíic ilttfc 
tmda 5 pudiéndote aíTcgurar^iLcâ:^ 
inio )'que he procurado d^cc en el 
fnd<d(í mas -fácil- qtre he a l̂canzado^ 
k>ktaspuro ¿ y*tnss curioí^,fquc 1^ 
êotteàzè de mi eftüdio haPpodídS» 
cxírâfet de \q$ trtejores AucoresLatU 
nos j italianos^ Francefçs, Portugue» 
fes > y Efpanoles:\ -jac han eferito def. 
cíiawaceria rcõiríW> podras feCOIK¿Í 
cer en los lugares 'en qúc l'os!ciíé,: Si> 
tawBkñ i i i á c m ' l e f Á p o '} que me 
dilato, f o b r e k ^ , Êtóf^gi) ¿cotií qu^ 
- - fue 



luyo en cfta parte v y que aun fin 
c$c refpçto , bien merecia fçr trà^ 
tado de'propofito punço çn ,quc los: 
i&gcnios tanto han batallado. Si ef-
t e , y los demás, <jue en la Obra fe 
contienen refukarcn en tu provecho^ 
avrè confeguido el fin à que Ce diri
ge. Mas fi tu genio no fe acotnoda-
rp à fus reglas , con contarte en el, 
numero de aquellos à quienes no 
tíbligan, te hallaras exhoncrado de 
ellas , figuiendo las que quifieres* 
quedándote la libertad de admitir lo-
que à cu guftpfe ajuftarc , y abando-, 
nar lo que no fuere de tu agrado. -
Solo en lo que la buena corrcfpon- ' 
dernciano tedexari alvedrio, es, en^ 
no poder efeufarte à aceptar à letra 

t;, i vif-



Vifía ía buena voluntad'£0$ quc fô 
ofrece , aun qÉando en la mifma 
Obra no fe hallen méritos para el 
aprecio. VALE. 

A D V E R T E N C I A . , i 

EStandofe tirando en la Prmfa el ultimo t, 
pliego de eft a Obra, en que fe inclui A . 

ti Prologo , llegó à mis manos el Decreto qué 
expidió la Ilujlre Ciudad de Valencia contra 
la Orthographia de Bordazar ,fobre cuyo 
fyftbema ( aviendo confultado à fuUniver^i 
Jidad y y refpondido eft a por Claufiro, fev, 
perjudicial à la Nación por muchas, y doólas 
razones que exprefsò , y porque el común, 
ufo es la regla única, cierta , y fin excep-i' 
cíon ) mandó fe probibieffe y y qtie por los 
Mae Jiros de EJ"cuelay ni los Imprejfores no ; 
prañicajfe : cuya advertencia fe pone parek' 
que fe pueda hacer juicio del referido fyfibe-i 
ma}y del qut lo aplaude* 

P B 



fySreCo) *** W **# ( o ) ^ ? 

DELA 
ORTHOGRAPHIA, 

S V SIGISfíPICAClO^? 

Y U S O . 

fSTÈ nombre drróíia, 
grapbia es tomado de 
ios Griegos > que en 
nucñro Caííellano 
íignifíca buena eferi-

tttra. Componefe de dos diceiones, ortbon 
y graphja, que ambas explieán las dos da 
j ñ m , jr efçrivir, 

í A . 



i Es un Arte tan neceíTario para He* 
gar à alcanzar la perfección del manejo 
cíela pluma,que finèl no fera dable con** 
feguirla. Spftienefe fobre la combinación 
de una cierta porción de caradères, à 
quienes llamamos letras j y à todas ellas 
Alpbabeto , nombre , que también toma-
mòs de I6s Griegos, de la letras , coa 
que ellos lo principian, à la que le nom
bran Aij?ha;i y d^ la B , que fe le figue, 
que kllaman Beta: y noíbtros, con al
guna mas propriedacb, dfcimos Abeceda
rio y comprehendiendo en eíte nombre 
fus quatro primeras cifras. 

3 E l invento'de eífá maravilla , que 
unos atribuyen à Adán, otros à Seth fu 
fiíj'o, y àMoysès muc¿QS"con^a B&lia 
'Aíaxima, fe ha alzado con el principado, 
<y gloria de las invenciones , que han ad
mirado los íiglos , y hecho famtífos à fus 
-Artifices; pues con la combinácion de 
/olas veinte y dos cifras, no folamen ê 
han tudtiido efpecifica toda la naturale-
«a , fino también quantos conceptos Jas 

hom-. 



CASTELLANA. > '¿ 
hombres han íiecho,y harán haftaíacon-
fumacion de la mifma, hallando eí inge-
niofo artificio de dàr idioma à los ojos ca, 
nada inferior à el de los oídos. t 
. 4 Efte, pues, Abecedario, ò Aípbabeta, 

fe diverfifica en la cantidad de fus ca-
radères, fegun la Nación que lo praéti-
ÇÍ , de que nos bailara por exeraplo Io$ 
quatro Idiomas, que por mas relevantes» 
íbbrefalen oy en Europa, que fon el La
tino, el Italiano , el Francés, y el Efpa-) 
óol. 
. ^ En el Latino confta fu Alphabets 
de folas veinte y una letras, fegun lo ha^ 
llamos en el Arte de nueftro Nebrifenfe, 
es à faber : ab c de f g i K l m n o p q r s 
t u x z y y tendrá veinte y dos, ü , como 
quieren algunos, le contamos el I 0 / o » 
de los Griegos, que llamamos y pytha-
gorica. Los demás caraílères de la b J , y 
K, los dos primeros no los ufa *, efto es,no 
ufa de la b como letra, fino por afpira-
don •, y de la J tampoco , valiéndole de 
fu figura de eíte modo j,con el valor de /» 

A a daií-. 



% ORTHOGRAPKfôC 
ídandole aliento faave, fia pra&kar el 
afpem, con que nueílro Caftellano pro
funda la jota 'y y en lo de la K , como ca-
rafter del Idioma Griego, íolo lo praítt-
tCa en las dicciones,que à efte pertenecen. 

6 La lengua Francefa fe íirve dé 
yeinte y dos, en las que no ufa de la J , 
él* de la K , mas si del Ipfilon Griego, con 
j|ue completa el numero referido. 

7 Los Italianos componen fu Alpha-
t>eto de veinte letras, en ellas ufando de 
la con fuave pronunciación ; con lo 
4í[ual la embeben en la i , fegun lo prafti-
can los Latinos; y defechan las tres letras 
K x y pythagorica, por cuya caufa no íe 
hallan en fu idioma. 

8 En nueftra lengua Efpañola ( eni 
tendida baxo las nominaciones de Ro¿ 
mame, y Cajlellana: la primera por traer 
fu origen de los Romanos, que domina
ron eftos Reynos: y Ja fegunda , por ha-
verfe participado à las demás*Provincias 
de nueftra Peninfula, por la de Caftilla ) 
lia tenido varias mutaciones fu Alphabet j 

59» 



CASTELLANA. f 
•to. Entfe otras fon efpeciales la de Juaíl 
Alemán, que en fu tratado de Ortbogra.* 
phiaCaJlelUna , impreífo en Mexico año 
de 1609, lo compone de treinta letras, à 
Jo menos las veinte y ocho precifas. De; 
¡eftas tomo veinte y feis Francifco San-i 
chez Montero, Maeftro d-e el Real Semi-i 
nario de San Telmo de Sevilla , de las 
que formo fu Alphabeto, como fe halla 
en fu E/cuela de Prima Ciencia, que impri-
mió en dicha Ciudad año de 1713. La 
Real Academia Efpafiola en la Ortbogra^ 
p.bia que pufo al principio del primer to-; 
mo de fu doíto Diccionario, feiialó igual 
-numero, aunque no las mifmas que Monn 
tero. Y ahora nuevamente Antonio Bor-i 
dazar, en la Ortbographia Efpañola, que 
imprimió en Valencia el año paííado de 
I7z8. aun excluyendo las tres letras 

J Z , que todas tres admite la Academia 
Efpañola , le quedan veinte y fíete , con, 
las que de nuevo inventa. De todos eftos; 
Humeros, y variedad de caraftères, falo 
Ho« ŷ kmofc de veinte y dos, que fon dqi 
- 1 À l ía§ 



'5 r ORTHOGRAPHTA. 
las que ha de conftar el Alphabeto , § 
Abecedario , que ha de fervir de funda-
mento al prefente Tratado, para que fò-
bre la combinación de fus cara&éres cay¿ 
ga la practica de la Caflellana Orthogra-
$bia de fu contenido , los que fon en el 
Orden ííguiente ' .abed efg b i j l m n o 
f qr s t u x z, 

9 Fuera de cftos , hemos feparado 
^res, que nos ha parecido no incluir en el 
numero de los veinte y dos referidos: la 
v de corazoncillo, la y pythagorica, y 
la K de los Griegos. Quanto à los dos 
primeros, los excluimos, por no fer le
tras diftintas de la u , y la /', refpecflo de 
que una, y otra fe pronuncia con las mif-
mas voces, que la de corazoncillo , y 
pythagorica ; y íiendo calidad de la le
tra, para fer diftinta de las demás, tener 
diver/a la pronunciación , es vifto no po-
derfe dar valor de tal, à la que fe recono
ce con el próprio de otra qualquiera,que 
fe halla con el mifmo. Por lo que mira à 
Ja vy Bordazar, que la pone por letra dii-

.. - tin-



CASTELLANA. f 
tínta de la « vocal, quando habla de elíaj» 
no le dà pronunciación diverfa, prueba 
eje que no la tiene; y aunque fe la ponç 
àla / / , diciendo, que fe form& puejia la 
jiiunta de la. lengua en el paladar , arrojando 
eon fuerza el aliento para defprenderla , y 
rayendo un tanto el paladar con la puntA 
wifma y es vifto , que quaíi es la propria, 
pronunciación , que la que à la / le tiene 
dado, añadiéndola íblo el esforzar un po, 
co mas el aliento, por lo que afsi lav, co
mo h l l , fe reducen, la una à la vocal, y 
la otra à fu primera confonante. Mas el 
decir eñe Autor, que fe forma folo en prin* 
cipio de fylaha, quando no pudo ignorar, 
que también fe forma en medio de ella, 
como lo vemos en olla, alli, ello, y otrosj 
y Jo que es mas j que entre los exempla
res que trae , ponga el de ollin, que no 
hallandofe en principio de fylaba, mi ru
da minerva fe queda íin entenderlo. 

i o Quanto k la K las Naciones ef-
trangeras la admiten en fus idiomas , fin-
gularmente Alemanes, y Polacos ¿ y afir* 

A 4 ma 



jpa el Luíitano Barreto , que con graff 
acierto la ufan, refpedo de que exprima 
fu pronunciación fobre las vocales con 
mas viveza , que la que con la y la 
Ç puede confeguirfe; opinion que tuvo, 
y pradticò con" todo íigor eiMaeftro Gon-
ízalo Correa , Gathedratico de Trilingue ' 
en la Univeríidad de Salamanca, como 1 
fe halla por toda fu Arte Ca/tellana, y que 1 
con efla opinion me uniera de buena ga
lla , à no eftàr en contra tan conftante la 
çoftumbre, que totalmente nos la íia def- j 
terrado del idioma, ímgularmente quan- \ 
do vemos, que,contra la fuya, fe confor- ; 
ina con ella Antonio Bordazar en fu Or- j 
tbographjp gfpanola. Por efhi caufa no la j 
ufamos qn'nueftro Cañellano, fino quan- l 
do lo piden las dicciones Griegas, de i 
quien es propria, teniendo para lo demás ' 
la C , que tan exadamente ocupa fu lu
gar , en donde fe necefsita ; íiendo pop i 
éfta cauía de eñe miímo íentir Elio Do- i 
nato, y otros Gramáticos, que qita Bo- ^ 
íiet i jos (|u^e§ f luyen el-idíomí f 



CASTELLANA. 9 
Latino, como aqui lo hacemos del Cañen 
llano, imitando it Bonet, Montero , y 
otros. » 

11 Los Latinos, Francefes, Italia*: 
nos, y Efpañoles, aunque unos ufan de 
las letras, que otros excluyen , guardan 
un próprio methodo en las que admiten^ 
finalizándolas con la z : los Hebreos lo 
executan con la t, que ellos llaman T¿iu% 
de cuya figura, que es efta T , también 
nofotros la ufamos. Los Griegos las re
matan con la Omega de fu O , que la íig-
nifican larga, à diferencia de la corta,que 
llaman Omicron; pero todas las Nacio
nes fé han confirmado con la Hebrea, en 
darle à la J el primer lugar en fus Alpha-
betos, executando lo mifmo con la Repa
ración de las vocales, donde el feguirfc 
la E defpues de la A , ha fido obfervan* 
do la precedencia, que debe tener el va-
ron à la hembra , en las iniciales de los 
nombres de nueftros primeros Padres •, si 
bien por lo que mira al idioma, afsi en fu 
¡yo? aítiva, coojo eçk la pafsiva de fu efr 
•..,„ " ' cri-
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critura, no le varia la fubflancia el que 
ías letras de e\ Alphabeto no guarden e! 
orden de precedencia, con que fe hallan 
colocadas; pues haviendoíe de formar 
ianarrativa de el manejo de fu combina-r 
cion, fuera jde ningún perjuicio , que e£ 
tuvieífen pofpueftas las que fe hallaíTen 
anteriores ; por cuya caufa , aunque va* 
rios idiomas les han alterado fus lugareŝ  
no por eífo han experimentado el feries 
inconveniente. 

i z "I j1 Stos veinte y dos caraflères, 
. iTf ò letras , de que confta 

nueílro Alphabeto Cafte-
llano , fe dividen en vocales, y confo-
nantes. El numero de las vocales confia 
de cinco letras A E I O U , recibidas por 
tales de la mayor parte de las Naciones 
Orientales, y de todas las Occidentales^ 
Llamanfc vocales, porque para fu pro/ 

nun-
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flunciacion no fe necefsita de la lengua^ 
baftando para ello el ufo de la boca. A&i 
en los idiomas Griego , y Latino , como 
ennueftro Caftellano tiene cada una tre$ 
pronunciaciones diftintas; una plena en 
toda fu naturaleza; otra débil, defcae-
ciendo algo de ella; y la tercera media 
entre las dos referidas. La primera fe per
cibe quando fenecen las fylabas, como 
en boca, madre, ky,JinoXz fegunda,quan-
do en la mifma fylaba fe les íiguen m , ò 
n , como am, em, im, um, an, en, in, on. Y 
la tercera, ííempre que les pofpone algu
na otra confonante, como al, el, il, o¡, ult 

13 Las confonantes, que tomaron el 
nombre verbo Confono, que íignifícafo-
nar con otro, como ellas lo hacen con 
las vocales, fon en numero de diez y fíe
te , las íiguientcs: b c d f g h j l m n p q r 
f t x z. Con las dos letras;', y q, no fe in-
terpola la e, en las reftantes con todas fe 
mezcla; unas, y otras fe dividen en mu
das, y femivocales: las mudas en nume
ro de líete, fon; b c dg p q t y las fetni-

voca-
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vocales las diez reftantes: / h I m n n 
fejz. 

14 Sobre la propríedad de efte nom
bre mudas, que à las fíete primeras fe les 
ha dado, no quiere Juan Alemán, que 
les convenga j y a&i en fu Orthographia 
Caftellana afirma , que fí à algunas les 
pertenece, deberá fer a las vocales; lo 
uno i porque entre las demás, en ellas fo* 
lo fe experimenta el que no hablan : lo 
otro, por formas próprias para que las 
forman los Mudos, que otra alguna de 
las del Alphabet© ; de cuya dodrina fe 
infiere haver errado el Macftro Montero 
en f« Efcuela de Prima Ciencia, quando en 
la pag. 66, dixo , que Jas mudas fenom<-
bran afsi , o porque de ellas vían los p?udost 
c porque no fe pueden pronunciar fin la ayu
da de las vocales al fin ; no íiendo ninguno 
de los dos motivo fuficicnte para haver-
feles dado el nombre de mudas: no el 
primero, refpe¿k> de lo que dexamos ad
vertido del fentir de Juan Alemán , ade
más de fe* l?ieft notorio, que tes vocales 

les 



CASTELLANA; ty 
les fon à los mudos mas próprias, par* 
que las articulen; y afsi vemos, que Juan 
Pablo Bonet en el Arte de enfeñarles k 
hablar, les facilita primero la pronunciaj 
cion de las vocales, que otra alguna de 
las conibnantes. Y no lo fegimdo , por
que en las femivocalcs corre la mifmíl 
circunftancia de que m/e pueden pronun-i 
ciar fin ayuda de las vocales al fin. Vemos, 
que efto no lasconftituye en mudas; lue
go por lo mifmo no lo pudieran íer las 
que afsi fe nombran : mayormente quan
do no.pudiera dexar de entrar law femi-
vocal en el numero de las mudas, porfer 
entre las conibnantes la que fe expert 
menta de mas muda articulación , fiendo 
fu fonido no mas que lo que retumba en 
el concavo de la boca, exalandofe por 
las narices, como advierte Jufto Lipíio 
de reél.i pronuntiatione. Mas no obílante 
lo objecionado, las íiete letras, que con 
el nombre de mudj.s eftàn afsi recibidas, 
les conviene el fer afsi llamadas, no por
gue fean mas, 6 meaos próprias de los 

mu-
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iñudos, ò fe puedan pronunciar con aviii 
da., ò fin ella de las vocales ai fin , fino, 
que lo fon refpe¿líve, por explicarfe con 
menos vocales, que las femivocales ref-
tantes: por cuya caufa tienen el fonido 
mas fordo, y fe le llamaron mudas. 

i <¡ Sobre la propriedad del nombre 
de las primeras, parece, que en él mifmo 
fe verifica la ninguna coherencia^on que 
fe les adapta ; porque aquello deberá fet? 
femivocal, que de la letra vocal tuviere fu 
mitad, como por exemplo la C , que fe 
numera entre las mudas, la qual es mitad 
de la letra vocal O , como femicirculo de 
ella : es afsi, que la femivocal no folo no 
tiene la mitad de vocal, fino antes dobla
do fu entero ; luego en fuerza de efta ra
zón no fe debiera tener por femivocal à 
Ja que no fe preferive en la mitad de lá 
voz, ò figura de aquel entero de quien 
fe nombra medio. 
, 16 Pero à efto fe dice, que los La
tinos le han dado el nombre de femivoc&± 
les à las diez Iptras yà referidas, con baf-

tan-
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t*nte juftificacion , relpedo de que cada 
un* de ellas en íu pronunciación ix^ce 
mitad entre dos vocales, como v. g. hfy 
que eftà pronunciada entre las óosefr; la 
i entre otras rates ele, y afsi de las demás: 
por cuya colocación les viene con pro-
priedad el fcwi, como íi dixeramos (emi-
VOCales ••, efto es , mitad, ò en recaio de vo-
tales,. Y aunque es cierto , que efto no fe 
verifica en las dos letras jota, y zeta, ref-
peito de no eftàr colocadas entre las vo
cales o a,e a ; íin embargo , bien que no 
Íes caygan las vocales colaterales à cor-
reí'pondencia , es cada una acompañada 
de dos de ellas, como lo Ton las demás 
íemivocales fituadas entre vocales. Y co
mo por efta razón no caben en la claífe 
de ias mudas, es precifo lo fean de la de 
femwocales. Si bien de todo efto no fe fa
ca para nueftra Orthographia otra cofa» 
que un palillo de muy poca , ò ninguna 
importancia, v ageno de la reflexion,que 
•en él quiera detenerfe , fiendo folo queí-

tion 
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tioa àe flombre, en que no và cofa alguíí 

, que fe les dè el que mas guftarenr 

§• III. 
;i7 T r \ E todas las veinte y dos íét 

J L / tras, de que confía nueí* 
tro Áíphabeto, diez y feis 

fcudan figura fiempre que paíTan à ma* 
yufculas : a b d efg h i j Imnq r t», con* 
vintendoíc en eftas otras: A B D E F G 
H r j L M N Q J l T U ' y de las quales la 4 
y la«, aun íin la circunftancia de mayuf-
culas, fíempfe qüe paffan à confonañtesj 
la mudan: y de las feís redantes , cops 
ec z , no obftante que guardan fu figufa¿ 
Ja/finpaííar à mayufcula , fe varia en 
ocaíiones, íbrmandofe la que llaman lar-
ga de efta fuerte / . 

18 Además de lo referido fe halía etí 
nueftro idioma Caítellano , que fe dupli-. 
can ocho letras; ac e I n nor s^cñ dbaacay 

aeeipn¿ 
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Wiim^MceJfoy accidentcreer, lèery preemfa, 
nente, callar y olla , connatural y innegable^ 
innumerable , loor, cooperar , guerra, tier-* 
rayfuejfe , buviejfe , pajfo j y Otras que 4¡-j 
fèmos en fu lugar. 

$. IV. 
i 9 TnvUdafe entre los Orthogfâ^ 

J L J phos, íi àlos dos cara¿lé-
res de la y la // fe debatí 

tener por letras diftintas de la n , y la /, 
Juaji Alemán en fu yà citada Ortbogra*\ 
phia Cajlellana, las califica por tales, y. 
afsi las incluye feparadas en el numero 
de las que componen fu Alphabet©. Coa 
efte fentir fe ajufta Francifco Sancheí 
Montero en fu Efcuela de Prima Ciencia^ 
quando completa con ellas las veinte y; 
feis letras de que confta fu Abecedario; 
y también es del mifmo Antonio Bordan 
Zar, en fu Orthographia Efpañola , puerto 
que las feñala en el numero de fus vçixitc 
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y fíete. Las pruebas de los dos primero* 
(que efte ultimo IO dà ninguna) fon mof¿ 
trar k necefsidad de las dos en Señor, ano, 
¿efengaño, enfeñar, y otras, que pertene
cen à la ñ. Cavalleroy lluvia, llueva, llorar, 
&c. que necefsitan de la //, fegun que en 
Montero fe hallan exemplificadas. Efto 
fe puede fortalecer con el ufo de los tres 
idiomas, Italiano, Francés, y Lufítano, 
íjue por lo que mira à la ñ, le dàn el pró
prio fonido, que nofotros le aplicamos, 
'aunque la figuran con diverfa cifra; pues 
el Italiano, y Francés la feñalan de eftfc 
modo ,gn; con lo qual eferiven los pri
meros , compagnia , pugno , vigna \ los fe-
gUndos, compagnie, poignet, vigne ; à lo 
ique nofotros, compañía , puño, viña. Los 
Italianos nombran pignata al puchero, 
xjue también por ellos le decimos piñata. 
Los Portuguefes la forman de efta fuer
te nh , y con ella dicen : knba , fazanha, 
'Senhor y y otros, por lena, hazaña, y Se
ñor, 

>o Chanto à la // , aunque no tiene 
apo-, 
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apoyo en los idiomas Francés, è Italiano, 
en coníideracion de que como los Lati
nos la ufan de pronunciación ícnciíía, fe 
halía en el Lufttano , que la pradlka con 
efta cifra lh , con la qual efcriven r/tulbe^ 
crelhajYotros: con que ufando de ambas 
letras w, y //, unos una, y otros otra (aun
que con variedad en las cifras) idiomas 
de tanto credito , parece no fe deberá 
tener à gran novedad , el que en el nuef-
tro fe eftablezcan por tales: mayormen
te quando en efte la c con cedilla, por fo-
lo la virgulilla , que fe le añade, fe hace 
diftintaletra de la c fin ella, equivalien
do à la z y que fe tiene por letra fepara
da; luego por la mifma razón la /¿, y la //, 
en la una por la virgulilla, y en la otra 
por doblarla, fe deberán tener por letras 
dift¡ntasdela»,y la /. 

21 Pero no obftante lo dicho,tcngo 
por fin duda , no deberfe tener en nuef-
tro Caftcllano Abecedario con la fep.ira-
cion referida Lo primero, porque fi bien 
es cierto, que los Francefes, Italianos, y 

* Vox, 
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Portuguefes ufan de la ñ , aunque con \ i 
diferencia de cifras, que kemos notado; 
y eftos últimos de la // con la cifra referi
da , no las tienen por letras feparadas de 
la», y la / , como fe vé en fus Alphabe-
tos y en los qualesfolo fe valen de ellas al 
modo que nofotros lo praticamos íia 
íèpararlas. Lo fegundo, que los exempla
res, que pone el Maeftro Montero, de 
Señor y año , Cavallero , lluvia , &c. para 
fiioftrarnos la necefsidad de tenerlas poí 
tales letras, iguales à las demás de el Al-> 
phabeto, no prueban cofa alguna , ref-
pedo de que íin la circunftancia de fu fe-» 
paracion, con folo los aditamentos que 
fe les añade, fon bañantes, íin obligar
nos à díftinguirlas, à el exemplar de la £ 
con cedilla, que ni aun los que defienden 
Ja n y y la //, no la diílinguen de la e íin 

' ella, no obftante que con la virgula fe p*. 
rangonà con la z . 

zz LaalSÊcem, que ííempre que me 
dlelren la"#4 y ta //pqr letras feparadas de 
Ja#;y la/, tambiénipe han de feparar la f 

COA 
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Con cédilla, y la r r doble , de la c fin c&-: 
dilla, y la r fencilla : es afsi que no fe en
cuentra razón para feparar eftas de aque
llas ; luego por lo mifmo no fe deben fe-
parar las otras, no hallandofc en aque
llas , y cftas, razón de difparidad; y fí no 
mueñrefc. Lo quarto , que la pronuncia
ción de la ñ, y la // es la propria que la de 
la n , y la / , fin que fe reconozca otra di
ferencia, que para hacer la de las prime
ras , herir un poco mas con la lengua 
aquella parte de el paladar, en donde fe 
toca para las íegundas. Es afsi, que fegun 
efto no fe vana en fubftancia lo refpíra-
do , íino folo fe refuerza fu finalización; 
luego fe deben folo cifrar con lo que 
bailé à fignificar efto mifmo , íin querer 
hacer letras feparadas dç las otras, las 
que con ellas tienen una propria pronun
ciación. Pero quando afsi no fuera, yo 
quííiera preguntar à los que ponen tanto 
conato à introducir efta novedad, como 
fi en ella huvieflcn -hallado el punto de 
lyngitudjò Ia quadratura del circulo,què 

B3 es 
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es lo que façamos de eito? No otra coía,' 
que embarazar el Abecedario, poniendo 
en confufion la poca inteligencia ; pues 
que fean letras feparadas, ò unas miímas 
con las otras, no podrán facar fu quef-
tíon de una mera futilidad, haviendonos 
paífado hafta ahora fin efta ííngularidad, 
y mas no facando nuevo precepto en fa
vor de la Orthographia, por pretenííon 
de lo contrario. 

$. V. 
3̂ ¥ 1L batallón en que los inge-

nios han efgrimido con 
mas tefsòn la punta de la 

pluma, es fobfè eftablecer un fiñema, en 
que la Orthographia fe fije en unas folas 
reglas, fin difputa, ni diferepancia, que
riendo unos, que fe formen feguñ la de
rivación Latino , de quien tan legitimo 
Jhijo es nueftro idioma: otros, que abfo-
Jutamente fe deben regular los preceptos 

'•> ' con-
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conforme la pronunciación; pues np 
ííendo otra cofa lo que fe eferive, quç 
una fiel copia de lo que fe habla, la Oiv 
thographia que mas lo imitare , deberá 
tenerfe por la mas perfeita. Varios han 
íído los Reformadores, que nos han que
rido dar la ley: en Italia,y Francia,Geor-
ge Trifsin , Maigret, Pelletier, Bois, Pe
dro de la Ramee j y en Efpaha, Aleman, 
Abril, Correa, y otros. Todos pretendie
ron poner la Orthographia de fu pa'is fo-
bre el pie de la pronunciación-, y (in em
bargo , que los tres primeros menciona
dos tuvieron la protección del Papa Cle
mente Vi l , y dos Reynas de Francia, y 
diverfosProteftores los demàsjel publico 
no quifo recibirlo,íino que fe eftuvieífeà 
Ja coftumbre de los referidos Reynos, en 
que fe eftabaen pacifica poflefsion. Mu
chos tiempos fe paitaron, por lo que mi
ra à nueftraEfpaha, fin que alguno fe 1* 
inquietafTe , hafta que el ano paífado de 
172S. rompió la baila Antonio Borda-
2ar con fu Orthographia Efpañola, que im-

B4 pri-
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Iprimiò en Valencia, pretendiendo con 
tin nuevo fiftema lo que havian intenta
do inutilmente los paíTados; y como ít 
tuviera una entera jurifdicion fobre nueí-. 
tro idioma, por propria autoridad, quifo" 
alterar los términos, los nombres, de et 
Bairtifmo, de los Pueblos, de las ProvÍn4 
cias, de las familias, y de las cofas de la 
Religion: que todo efto intentaba quien 
quiere lo que èl queria, fin hacerfe cargo 
de las dificultades, ni de lo que le tenia 
yà prevenido la Real Academia Efpaño-
la en los números 17. y 19. de fu erudita 
Ortbograpbla, poniéndole en efte ultimo 
los gravifsimos inconvenientes con que 
fe encuentra , dexandole dicho en el an
tecedente , que los que lo han intentado, 
variando en algunas combinaciones , y con 
ifpccialtdffd en ias de la C , y ¡a Q ,̂ efcri-
viendo cual por qual, caanto quanto, 
cuatro f>0r quatro, y afsi otras palabras^ 
n i fueron en todas configuimtts, n i f u s t x -
ftpeiones, y fingulartdades han Jtdo admiti-* 
das, nifeguMêt t m kOri merecido general. 
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Acepción y n i aprobación. Y dirígiendofc 
tan derechamente eftas dos circunítan* 
cias al nuevo íiftema, como el tiempo, y 
la propria obra lo han manifeftado, no 
haciéndole fuerza à fu Autor aquella 
gran autoridad , expufo el pecho à fus 
puntas, entrandofe por ellas, para que 
llegara el cafo de que aqui fe lo dixelíe-
mos. Y porque no fe difcurra, que lo re
ducimos à generalidades, ferviràle de 
prueba, de que aquellas dos circunñan-
cias le fon próprias , el que la mifma ex
periencia nos enfeña , el no haver mereci
do la general acepción, y aprobación , que 
la Academia le previno , como también 
en la reformación que intentó, no haver 
ido conjtguientes fus ftngularidades , íiendo 
de efto ultimo teftigo fin repulía fu mif
ma obra; pues íiendo abiertamente fu 
mira , el de que fe debe eferivir como fe 
pronunciaren varias partes fe dobla, con-
formandofe con el ufo. Señalarémos al
gunas , que firvan de la mejor prueba, 
faga 6. dà plaza à la en la que le qui* 

ta 
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ta à la ç, guardándole decoro,por la pof-
fefsíon (dice) que tiene y à en las finales, ibiy 
dice j que algunos ban querido quitar el ufo 
de la c para con la e , y la i , poniendo en f u 
lugar la z ; y añade : No hay necefsidad de 
apartar de efie empleo d la c, ejljando tan in 
troducido. Pag. 2 3. dice j hablando de la 
h , que no lé halla la afpiracion con que 
eftà admitida; pero que fe fujeta al ufo co
mún , por no fer importante f u exdufion. 

24 Pag. 25. fupone-la necefsidad de 
complacer à los imprefsionados de la vulga
r idad ¡ y coftumbre. Pag. 35. dice, que fe 
fujeta â duplicar la {en las veces en que tie
ne poffefsion. Ninguna cofa trae mas fun
dada , que lo de expeler la x , por las ra
zones que pone en la pag. 37. y no obf-
tantedíce, c á t e n m e dio de f u improprie-
dad manifiefia , antes ha querido tolerar un 
abufo , que hacerje mas odiofo con abando
nar efie genero tan introducido. Y no (ien-
do efto foio en lo que no và configuieyite 
con fu nuevo fiftema, que llama Reforma
ción ; pues ea Xus lugares fe notaràn otros 

mu-. 
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muchos paífages, algunos de ellos opueí* 
tos aun à lo mifmo que pretende eftable-
cer, fe reconoce, que por ia mayor par
te intentó un mero engorro, conformans. 
dofe unas veces con el ufo, y otras mu* 
chas procurando deftruirle , ciñendofe à 
la pronunciación. Por lo que difcurro, 
verificado lo que en fu pag.8. nos affegu-
ra , íèrfu Ortbograpbia piedra Philofopbal^ 
que convertirá en oro todos los efcritos; que 
aunque fe le debe alabar la confianza , fe 
deberá efperar el oro de los efcritos , con 
la mifma prefteza, que el de aquella pie
dra fe promete. 

25 Lo que aqui feguimos es la regla 
de un medio termino , efto es, que acia 
lo pronunciado, y la derivación , fe diga,, 
ò fe prevenga lo que debe haccríe para 
ajuftar la eferitura lo mas que fea pofsi-
ble con fus orígenes, por íi con el tiempo 
recibiendo alteración pueda lograrle. F.n 
fu ínterin cftamos por la coftumbre en un 
todo,íin aflentir à que en las dicciones fe 
(Jé alteucion alguna en las letras con que 

co-
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comunmente fe eícriven; pues aunque 
conceda, que en Crucif ixo, exemplo , y 
Chr i j i o , efluvíeíTe mejor eícrito Crucifijo^ 
egemplo, Crijio, la coftumbre de lo primer 
l o produce lo que la pintura con el Peli
cano, que aunque conozca lo fabuloíb, 
fe agcad^ la vifta acoñumbrada à vèr fu 
imagen. Y porque Quintiliano nos dice, 
que verdaderamente la Orthograpíiia íir-
ve también à lacoftumbre,por cuya caufa 
muchas veces es mudable: Verum Ortho-
gtaphia queque confuetuàim f e r v i t : ideoque 
fcepe mutata eft, Lib.i . cap. í 2. Por aten
der à lo primero , lo cita nueftro Nebrija j 
por lo fegundo en el Prologo de fu Die- | 
cionario ; y finalmente, porque el dodif- | 
f imo Claudio Daufquio , Canónigo de j 
Tornay, expreíTamente dice, que la cof- | 
tumbre del hablar̂ y el eferivir es la maef- { 
tra, cuya prerrogativa de tal íuerte,y tan jj 
maniíieftamente fe coníidera, y tanto [ 
conduce à eflo, que parece que ella mif- t 
ma es la regla de las reglas: Confuetudo 

fcrihehdi y Mtengque m a 0 r » e j l , 
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prerrogativa tam fe magnifice cinumfficity 
as tantopere ejfèrt, ut canonum ipfa canon 
effe videatur. Antiqui novique Latij Qr-
thog.cap.io,^' 

§.VI. 
í 6 TT^ Ntrando yà en las regfas 

X—i generales, para el buen 
ufo de la Orthograpbia Caf-

telkna , fera precifo n ŝ prevengamos de 
dos importantí^fedvertencias: la prime
ra , de que aunque la lengua Latina es 

:Matriz de la Francefa , Italiana , y Efpa-
ñola ; por cuyo refpeto la Orthographia 
de eftos idiomas fe ajufta à muchas de fus 
reglas; mas como diftintos de aquel, no 
las obfervan en el todo ; porque cada 
idioma tiene fu Orthographia diftinta, y 
por eífo no fotiios obligados à feguir la 
Latina ; bien, que debemos atenderla en 
quanto fuere pofsible , por la analogia, 
que 'manifieftwnente fe conoce tieae con 

la 
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Ja nueftra, euya círcunftancia es necèíl-
farío que tenga prefente el que no que
riendo defprenderfe de la Latinidad , le 
parece defeftuofo todo l & que no fe mi. 
de con la regla de aquel idioma; íiendo 
cierto, que à los-demás,, que le recono, 
cen por origen , les fueéde al exemplar 
de los hijos con fus padres, que no es 
.bailante para cálíificar por malas las ac
ciones de aquellos, el que no las ajuften 
con las de eílos; pues antes, íegun las re. 
•glas de fu eflado „ y empleo, pudiera 1$ 
imitación fer de grave Conveniente: 4? 
donde Te vé fer vicio conocido el de los 
que fuperfticiofamente quieren , que fe 
aten las palabras à la erymologia de que 
proceden, con lo que fe hacen digno ob
jeto de la rifa de aquel Cínico , que fe 
burlaba del que veftidode efta propria 
librea, defendía, que los nidos de los ra
tones fe debían llamar Mufteria. 

27 La fegunda, que de tiempos en 
tiempos fe introducen en los idiomas 
ciertas novedades , tomando unos de 

ptros 
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otros los términos, que mejor Ies parece, 
y abandonando de los antiguos los que 
tan bien no les fuena ; por cuyo motivo 
eftàn muchos recibidos en nueftro idio
ma, que pot la razón del origen de don
de dimanan , pedia otra pronunciación, 
que la que al prefente fe les dà ; y con la 
que íubíiften protegidos de fola la auto
ridad con que fe eftablecen; v. g. coram-
brây eflvangero , calavera, fahage , y otros, 
que ñ fe atiende à fu derivación , fe de
biera decir : cuerambre, e/hañero , cadave-
r a yfehage , &c. y efto , que parece íerk 
lo mas próprio, no fe tiene por tal, ref-
peíto de eftàr recibido con aquella pro-
iiuncíacion lo otro , protegido de la cof-
tumbre , que cohonefta lo defe&uofo , y 
que hiciera difonante fu propriedad: por 
efta caufa experimentamos en nueftro 
Careliano , que debiendofe efcrivir co
mo antes fe executaba, bifperasy hoz, biu-
da, ba./lo, y otros , fe efcriven ahora con 
v , en fuerza de la introducción Latina. 
Con cuyas dos advertencias paíTamos à 
. ~ de-
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'decirle debe ufar de la letra mayufcuíaÊ 
en los nombres próprios, y apelativos: 
en los prenombres, Dignidades, Reyj 
nos, Provincias, &c. en los que explican 
genero,y conftituyen efpecie: en los prin-' 
cípios de verfos, capitulo, claufula , y, 
periodo; y finalmente ííempre que la dic-s 
cion mudare de íignificado, como afti-) 
mifmo, quando fe realce à antonomafía,' 
lo que para mayor aprovechamiento ex
plicaremos por partes. 

28 En los nombres próprios , como! 
en la naturaleza Angelica^/^aè/jG^r/V/,' 
Raphael, Luzbel, Ajfmodèo, Beelcebá, &C¿ 
En la humana, Juan, Pedro , Pablo> Anto-¡ 
n/o} Andres, Sec. En los animales, el Bucen 
falo, Pegà /o , d Elefante Patroclo, &c. Eni 
Jos montes, Pirmèo , Tauro, Caucafo , A U • 
las. Apenino , &c. En los arboles, C iprès j 
Terebinto , Cedro, dec En las yervas , G*-; 
'idonia , Torongil , Siente-enrama , ye rva 
Tttuna jjtctapreviva , &c. En los metale^ 
1ro, Plata, Cobre, Efláñoy Hierro, &c. 

19. En los apelativos r como Gonz+i -
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l éz F e r n a n d e z , Sanchez,, Vehfeo, Girorfi 
& e t . ' 

30 E n losprenombres) como Dott¿ 
Fray , F n y , So ro r , Do^or , Maejh-o , LÍJ 
c e n ñ a á o , Bachiller , &c. mas no en los 
pronombres , no obftante el que fe halle 
lo enfeha Montero'en fu E f m ú a de P r ima 
Ciencia porque es yerro de mucha crafn 
fitud el penfar, que^o, t u , ¿9»¡?/, ôcc. fe; 
deban poner con letra mayufcula. 

31 E n las Dignidades, como Papa^ 
Vonttfice , Cardenal , Patriarca^ Arzobi/po^ 
Obifpo, Dean, Canónigo,Prebendado, Curap 
Vkario,8cc. Emperador, Rey, Principe, I n * 
Jante, A r c h i d u q u e , D u q u e , M a r q u é s , Conde^ 
Vizconde, V a r ó n , Prejidente, Confejero, OJ^ 
'dor, Alcalde, Corregidor, &c. 

32 Eft los de minifterio , como R e í 
caudado?, Admin i j l r ador , Arrendatarioj 
•Preceptor, F i e l , Veedor, Contador, Procura-i 
dor, &c. 

3 3 En los Reynos, Señoríos, DucaJ 
tíos , Marquefados, Condados, Provtiw 
SÚs, Ciudades, Villas, Aldeas, &c..y ert 
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iiis nombres, que fíguen la regla de proi 
prios , como Efpma , Venecia , Sahoyct̂  
Brandemburg, &C. 

34 En los que explican genero , co
mo Angel , Hombre , Bruto , A v e , Peze) 
&c. y en los que conftituyen efpecie, co. 
mo Leon, "tigre, Perro, Cavalloy &c. pero 
no en las cofas comunes, como fuelo,pie, 
dra , t ierra, agua, fuego , ayre, &c. como 
íidixeramos: durofuelo,piedratofcQytier* 
fapefaday agua f r i a , fuego voraz, ayre f u -
t i l •, mas fi à eftos últimosentendieíTemos 
por Elementos, en tal cafo fe deberán 
cfcrivir con letra mayufcula, como Aguat 
Tierra, Fuego., Ayre. 

3 5 Del mífmo modo fe pondrá ma-
yufcula en principio de verfo, afsi en él 
de la obra, como en fu divifion : bien en
tendido, en un Soneto caben quatro ma-
yuículas: al principiar la 0¿lava , en fu 
mitad , y en los empiezos de los Terce
tos mas no al principio de cada pie, co
mo algunos lo executan , lo que fe tiene 
por defe&uofo, refpe&o de que las dic-

CIO; 
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dones, que ocupan las cabezas de los 
pies, no fe díftinguen orthographica$,lle. 
vando todas letras mayufculas. 

36 Ponefe también mayufcula aí 
principio de el Capitulo,que lo es aqucl^ 
efue encierra los difeuríos de aquella par
te capital del todo de la obra , como fe 
halla en los de los libros. 

37 Al de la clauíula , que es la que 
dentro del Capitulo contiene uno de fus 
difeurfos, que finaliza con punto redon
do; yhavíendo de continuar la narrati
va , principiará lo que fe íigue con letra 
mayufcula., 
• 3 8 Y al del pcr¡odo,que es una clau-
fula pequeña, en que defeanfa el aliento, 
y fe diftingue fu medio defde el colon 
hafta el punto final. 

39 Quando la dicción, que fe eferí-
ve con letra ordinaria , muda de íignífi-
cado, paila fu inicial à mayufcula , como 
pUza , que íi fe entiende por la del mer
cado , ò por la manifeftacion de lo ocul* 
to, fe principia con pequeña ¿ mas ft pof 

C z el 
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el Lugar de Armas, fe pondrá con mâ-
yufcula. S i t io , que tomado por el lugar, 
le pertenece pequeña ; y por el cerco en 
la guerra le correfponde mayufcula. L u 
gar , que tomado por el fitio , fe efcrive 
con p pequeña, y por el Pueblo, con ma7 
yufcula. Pueblo, que íi fe entiende el Lu
gar, fe pondrá con mayufcula; mas no íl 
íe toma por la plebe. Batalla, que íi íigni-
íca la contienda, fe efcrivirà con minuA 
cula, y con parangona, íi por el choque 
de dos Exércitos, y de eñe modo otros 
imuchos. 

40 Y ultimamente , íiempre que la 
cliccion paíía à antonomafia , como Fer
i o , Verdad , Luz , Camino , que fon po£ 
antonomaíia de la perfona de Chrifto > y 
Catbolico , Cbriflianifsimo , de las de 1ÓS 
Reyes de Efpaña , y Francia fe principia 
con mayufcula, y con pequeña, quando 
les falta eííe refpeto. 

41 Las confonantes en qualquiera 
jparteque hieran , íiempre hieren fobre 
#ocal: de donde fe cauía, que haviende? 
; eftas 
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cfta de fer herida , precifamente defpues 
de confonante fe ha de feguir vocal, co-: 
mo nos lo exemplifica entre otras efta 
dicción: nombradla^ que fe reconoce he-i 
rida en las tres vocales, que feñalanlos 
acentos, donde las heridas eftan pofpuef-í 
tas à las confonantes, que hieren. 

42 Con que enterado^l aficionado 
en las circunftancias de la generalidad de 
eftas reglas, paíTarèmos à las que à cada 
letra pertenecen, dando principio poÇ 
la A. 

§. VII. 

43 YIu S la mas fímple, y fácil dé 
I J las vocales, no haviendo 

ninguna mas connatural 
en fu pronunciación, por lo que todas 
las Naciones la han dado la precedencia 
à las demks. Es también la primera de las 
letras, que llaman abiertas, como lo foa 
V " " 9 i ' ^ 
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Ia e, y la / afsi dichas, porque para fa-
pronunciación fe abre mas la boca , que 
çn las otras redantes. De todo el Alpha-
beto la A es la letra mas abierta , como lo 
çs la V f o mas cerrada. Los Griegos la 
nombraron Alpha , y de ella fe deriva el 
nombre de Alferez , fegun el Padre CO-Í 
roneli, en fu Bibliot. Univ. porque pre
cede à los Soldados con el Eflandarte; 
tos Hebreos le díxeron Akph, y los Ara-r 
hçsAlipb. Los Latinos la llaman como no-' 
fotros, y le dicen vocal libre, y prepofí-
tiva, porque recibe defpues de si todas 
las demás letras, /can vocales, Q confo-
flantes, excepto à la e , quando entra 
principiando ja dicción ,.que no hiere en 
ella como en las vocales reliantes, fegun 
Yernos, y en al, <iina} aislado, ahora, ahon-
dflr j aojo, aumentar, y en aun íè experi-
ihejnta. Todas las demás vocales confíen-
teibfsntibien , que fe le pofpongan con-
f©n»ntes 'lo que no permiten eftas uiçi-
mas, quçfe Jç| figa otra de fu genero,hà-
Viendo de&erft çn ella j, puesíolo lo h & i 
¿I ' cen 
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cen en las vocales. Quando firve de pre-
poíicion , fe debe coronar con fu ápice, 
de efta fuerte : à , porque querer quitar-
felo, es querer introducir un abufo con
tra la coftumbre. Haviendo de fervir de 
jnterjecíon, fe pondrá fuelta, de efta for
ma : a\ y como te lo dixe] a] que a/si me h 
temia\Ln mifma admiración le dàel alien
to , que pudiera añadirle el fomento de 
h b; y afsi no ferà acertado el pofponer-
la, como Bordazar pretende , mayor
mente quando la Academia Efpañola lo 
condena por abufo. La verdadera hechu
ra de fu carácter es efta A , en cuya figu-
ra fequífo fignificar fu pronunciación en 
la pofitura de una trompeta > para cuyo 
eféíto la delinearon tendida de efta fuer
te <3 , imitando el modo con que fe arti

cula i que es expeliendo el alien
to con los labios 

abiertos, 

*#*• )*(*)*(• 
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§. vni \ 
B 

^4 T À primera de las letras cofifcM 
J t nantes, y también la primera.-

ide las que Ha man labiales B P V F M , fe*" 
gun Suidas, citado por Cratino , fe tome» 
cel balido de las ovejas,y en efte cóceptoí 
por el geroglifíco de la B explicaban lo* 

é Egypcios la oveja, como dice Pierio Va^ 
• ler/ano en el lib. 47, de fus Geroglificos» 

los Hebreos la llamaron Beta,y los Feni* 
cios la u/àban con folo las dos barrigas,fi-. 
gurandola de efte modo 3; mas los Grie-* 
gos,quando la tomaron de ellos,Ia cerra-* 
ron con la linea de atravieífa ^ .y la dexa-
ron como la tenemos en la figura mayuf-
cula , lo que exadamente demueftra el 
Padre Soucietjefuita, en la Diííertacioi* 
fobre las Medidlas Hebraicas. Llamaron-
leBtt0} y haciendo rtiativo coala A, ala. 
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ígtie le díxeron Alpha , dieron el nombre 
de AJphabeto à todo el numero de fus le
tras. Con fu figura íignificaban la cafa, 
entendiendo en la atravesía alta el techo, 
en la baxa el pavimento , en la linea de 
alto abaxo la diviíion de los dos aparta
mientos de los femicirculos delanteros. 
Su fola pronunciación,,! mi parecer,con-
íifte en defpegar los labios, llamando el 
huelgo para dentro. Quando acompaña 
la e fucede por el contrario, ncceísitando 
el expelerlo. Con ninguna letra mantie
ne fu fonido, como antes de s, y í, en <?¿-

f e r v a r , obftacuh , obtener. Según el Padre 
•Villar en fu Arte E / p a ñ o l , no fe diferen
cia de la v ; mas aunque fupongo íu co
nocida afinidad con efta letra , que J ¡m. 
holum habentia de facile tranfmufantufyC07 
mo dice Claudio Daufquio, deberàííc en
tender aquella diferencia, no en quanto 
feparadas, que entonces bañantemente 
lasdiftingue fu pronunciación (liendo la 
de la b el unir los labios,y arrojar el alien-
So al tiempo de defunirlosi quando la de 

la 
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Ja u Tolo «onfla de que con ellos abiertos; 
¿alga el aliento con fuavidad) fino en ca, 
ib de eftàr mezcladas, que es quando fe 
puede ofrecer el tropiezo de ufar una por 
otra : en donde hay. quien le parece, que 
de efto fe figuen dos defeftos; uno, el de 
lio ufar de la letra propria ; y otro,el aña
dir , ò quitar fylaba en las dicciones; pe
ro no me acomodo à aíTentir en efte fe-
gundo , refpetfto de que quando fe co
mete el yerro de efta permuta, fe và à 
herir a la vocal que- fe le íigue; y en tai 
cafo, de qualquiera modo que fe haga 
Ja mutación, no íe añade, mi quita fylabas. 
alguna, por caufa de que la# , que ha de 
herir, íe convierte en confonante. 

Los Orthographos, al remedio 
de efte inconveniente, reducen todas 
fus reglas, en que fe tenga advertido, 
que la pronunciación de Ia ¿ es de recio 
fonído, y fuave el de la v ; y con eftç 
prefppuefto , íiempre que la dicción re
quiera recia pronunciación, ufar enton
ces la b-pj ¿lela â la pidiere ¡uavej 
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peco el Amanuenfc, que oye la nota, Q 
copia original, ü de una parte, ò de otra 
viene la narración corrupta, ò por venr 
tura, aunque buena en fus orígenes, no 
la percibe como tal, cambia las manos, 
y permuta las letras, fin poder valerfe de 
la regia antecedente ; en que viene à 
quedar el campo tanexpuefto, como fal
to de hilo , para falir de tan intrincado 
laberinto, 
. 46 Efte defeco de tanta gravedad, 
aunque comprehende à todos los menosi 
advertidos, fe avecinda en unas partes 
mas que en otras; y afsi como los Cafte-
Jlanos rífueñaná los Andaluces, porque, 
eftos m ŝ que otros permutan la pronun-
dacion de la c , y la s , les reciprocan ef
tos últimos, elque ellos praítican lo mif-
mo çon las dos de la b , y la « , como les 
nota Juan Alemán en fu Cafiellana Ortho-
graphia; y del mifmo modo fe lo fupo¡^' 
Aldrete en el lib,2. cap.i 1. del Orig. de:.% 

• leng. Ca/i . Efte defeao , que no fob 1. <, 
çftrangeroá nos lo tildan, fino aun los 

mí-
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imifmos Autores Caftellanos nos lo no-; 
tan, dice nueftro nuevo efcritor Antonio 
Bordazar , quando habla fobre efte true¿ 
que , que bhfona de ello la lengua, Efpaño-
la , conmutando mutuamente una letra pov 
otra , porque fea f u pronunciación propria^ 
licuecente , y libre en defatender à las deri
vaciones. Con que de aquefto fe infiere, 
que en la opinion de efte Autor, tan Bien 
eícrita ertarà una*diccion con b , como 
con v 5 de manera, que ií hafta. ahora 
muchos Autores eftrangeros nos han 
puerto por defeíta el ufo promifcuq de 
Ja b y y la v , con mas jufto motivo lo po
drán notar en adelante, à viftade que uní 
Auror Efpañol, y que ha eícrito de pro-
poíito la Orthographia , hace, como acá 
decimos,del Sambenito gala. Mucho mas 
Je debemos los Efpañoles à Moníieur de 
C'havelot, queen fu Nuevo Metbodo^ tra
tando efte punto, dice de eftè modo : La 
proximidad de la b con la v favence much* 
la pronunciación de los Efpañoles ',y aunque 
efte error partee grajfero f no obflctntf es nttu* 

atf* 



CASTELLANA. 4? 
antiguo de lo que fe pienf* , porque aun f e 
kalian exemplos (de los Latinos) #?* los an* 
tiguos marmoles , como baíe , por vafe ; ci
bica , por cívica , Ó-c.y di la tnifma fuerte 
tomando la v por la b ; venericium por be-
nefícium , íibe por íive ; y en Pandectas de 
Florencia , aveo por abeo, vobcm por bo-
ve m , veftias por beftias ; y otras feme]an
tes , muy dignas de fer notadas. 

47 No es íbio lo parecido de la b 
con la v , que también fe íimila con la/>, 
mas con cfta diferencia : que con la v fe 
diftingue feparada , y femeja fu fon ido 
mezclada \ pero con la p es al contrario^ 
que mezclada, forma fu diftincion ; y fe-
parada , quaíi no fe diftingue ; porque ft 
ambas fe pronuncian, de un próprio mo
do explican fu fonido; pues juntando los, 
labios, y rompiendo el aliento à el vol
verlos à abrir , una, y otra fe articula; 
aunque interpoladas en las dicciones, 
bien fe diftingue la parte, que pide b de 
aquella à que pertenece p > no obftantc 
que por la femejanza de fus voces fe lia 
• ' " to-
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tomado de los Latinos porApr i / t s , capufy 
Capra, Lupus, capillus, ópera, y otros, ea 
nueftro Caftellano A b r i l , cabeza , Cabra, 
Lobo , cabello, obra, &c< Pero à todos ef-
tos peligros, à que expone la íernejanza, 
que fe experimenta de la b con la v , na 
Jos Tupera el que las dos fe diíliingan, co
mo bibo por bever, de v ivo por • v i v i r , que' 
es el Lazarillo de que al punto fe echa 
ínano , quando fe pretende guía para fa
lir de la confuííon de efta tiníebla* Los 
Latinos efcriven bibi tum, y lo pronun
cian del modo que lo efcriven ; mas no 
es afsi en nueííro Caftellano, que fe pro
nuncia bever, y fe efcríve beber; y pues 
efto ultimo viene apoyado de la colum
bre , debe poneríe con las dos bb , que fe 
eftj/a , no obftante el que una fola fe pro
nuncie. Para los Latinos leses mas fácil 
efta pradica, porque en lo efcríto es con
forme fu idioma , y à-los no Latinos , no 
l?s es mas difícil de el modo que íe acof-
tumbra, fingularmente quando el igno
rai lo, es regla de la Academia Efpañola, 
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njuéen cafo de duda fe debe ufar,de la £. 

48 Podra el aficionado valerfe de 
las reglas de eftos quatro cafos en la ¿>,en 
la v , en la /, y en la r . 

49 Antes de o , facando pro-vòeay VQ~ 
(o, voZjVOSy vocal) vocablo^ volcan, volun
tad , volumen } vocación , vomito, vofotros^ 
forazy con fus compueftos, y derivados^ 
«en los demás fe ufara de la b. 

50 Antes de •£>, facando à vulgo,par . 
pulo , Vulpeja , Vuho , vueflro , y Vulcànoy 
.con fus derivados, fe ufara de la b . 

51 Siempre que la vocal aya de fer 
herida, travando antes la / , fe ufará de 
la è,., como en Biblia, blando , bloqueo, ca
ble , blanco yendeble , pueblo , pofsible, &c. 
porque otra cofa feria no trabandofe la /, 
como en u l t i m o , zu lâque , Ulyfes, &c. y 
ufará también de la b defpués de la /, à la 
referva dc fahadera , falvage , Salvador, 
Salve , olvido , alva , Ja lv i l l a , malva , / a l -
v i a , alvedrio , Sepulveda, alvanega, calvo. 
Calvario, polvo, pólvora, bolver , jalvegar,' 
PfglvadQ, Malva j i s i i fa lva , abfolver , J ü v o , 

cr-:-- ' t 
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y feha, con fus còmpueftos, y deriva^ 
dos. 

5 2 Antes de >*, fuera de avre^y avraj, 
con íus derivados, también debe ufaç 
la b. 

5 3 Defpues de la r, facando à J ie rvoi 
C i d v o , Cuervo, fervor , perverfo , y e r v a ¿ 
conferva , referva , fobervia , y fervando^ 
con fus compueftos, y derivados, ufará 
íiempre la è. 

54 Para las demás letras le podrá 
íer de mucha ayuda los cafos, qne de la 
¿ trae el Maeftro Montero en fu Efcuela 
de Prima Ciencia, que aqui no los expreÇj 

/amos, por no facar efte Tratado 
de los términos de 

breve. 
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§• IX* 
C 

J 5 T"7 Scaligero , citado del DlCA 
f á cionariodeDombesjdice» 

es la mitad de la K de los 
Griegos, y que Te formo quitándole la 

"columna en que fe foftienen las puntas 
delanteras; otros quieren , que fe haya 
tomado de el Caph de los Hebreos, que 

^eraunaj con las puntas bueltas parala 
izquierda , conforme el eftilo de la letu-! 
ra Hebrea, y que los Latinos no hicieroní 
mas diligencia, que volverla para la dê  

j recha; mas los Autores del referido Dic«) 
cionario tienen por mas probable lo prw 
mero , refpefto que los Latinos no red-: 
bieron las letras inmediatamente de lo$ 
.Hebreos, fino de los Griegos. Su verda^ 
dera pronunciación es con la e, abriendo-i 

' í è m taato la boca, y arrojando el alien-; 
I-4 - 6 ÍPÍ 
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to. Eftc, y el que hace con la i fon foní-
dos fuaves, foío con las vocales a , o , «, 
{e le percibe afpero. El primero lo mani-
ñefía. en Cecilia , y cecina : el fegundo en 
Canafona, Carteas , Carmona , raf í? , Coco, 
¿rilo , Coimbra, culantro, culebra , 

dOyÕiC. 
56 La f con cedilla, fe nos havia in

troducido en nueftra efcritura (de la que 
yk parece que vamos faliendo) fm que 
.íirviefle de otra cofa , que de embarazar 
U pluma en los dos golpes de fu forma
ción »y tenerla en el cuidado de que 1̂0 
fe le olvida/Te la cedilla con las vocales 
aou-} porque con fu falta, perdiendo 
h c la fuavidad, que citaba librada en fu 
cedilla , quedaba en fu fuerza gutural, y 
hacia mudar el fentido à la dicción, en 
quien concurría , corrrei en mozo , cazAy 
que faltándole la cedilla , quedaban en 
moco, caca, 

57 Con la t, y con la /' fe ocupaba 
fuperfluamente, refpedo de que con ef-
«$ vocales tiene ionido fuave j y afci cofi 

las 



CASTELLAN^. 51 
Jas tres « o » , haviendo de fuavizarfe, Ka 
«entrado en fu lugar la z., haciendo reco
nocer , quan inútil era la aplicación de la 
otra, eftando eíU en el Alphabeto. 

8̂ A Tolas dos letras de las confo.-
-fiantes fe antepone la c , à la b en chico, 
chaparro , chapín , y otros muchos ; y la* 
en oflai'Oy perfeito, delicio, cfpiílaculo, cor-
ret ío, edióío, diílamcn, 6cc, 

59 Y poi que es la c una de las ocho 
letras que fe duplican , fe ha de advertir, 
que nunca dcfpues de confonante fe de
berá doblar ; porque para hacerlo ha de 

.eftàr entre vocales, como en ficción , 4 j í - -

t i o n , elección, accidente , tnftruccion , Occi-
.dentty &c. Antonio Bordazar, en la pag. 
41. de fuOrtbograpbia , dice , que la c 
unifona jamás fe dobla , porque en acceffoyy 
acción, eftkn como ca, y ce. Pero eftèn co
mo quifiere , íiempre (e deberá tener por 
inconveniente el que un Autor diga ha
blando de ella, el que jamás fe dobla. Eilc 
es error notable, quando experimenta
mos el que muchas veces fe dobla. Aunfi 

D z di-



ORTHOGRAPHIA 
yixeífe, que donde fe halla doblada,corH 
fiderada unicamente fu pronunciación, 
foío la fegunda e la tiene, refpeíto de que 
la primera fuena como ca, dixera muy 
bien j pero no puede falvarfe de error, ò 
mala explicación, decir, que jamás fe dé» 
Va. 

§ • 

D 

%ó T Os Hebreos la llamaron 
Deletb,y los Griegos Delta. 
Su pronunciación es tan 

parecida à la de la T , que Vitorino, to
mo 2. Gram.Antiq. habla de ambas, co-: 
mo de una fola, fin embargo de eflàr co-, 
locadas en el Alphabet© con tan larga 
diftancia. Diferencianfe no obftante, en 
que aunque una , y otra fe profieren, po
niendo la lengua entre los dientes, la d 
toca coá la punta los altos, y la t los ba
jaos ; fierópre <|ue precede à v o ç d , con-



i. C A S T E L L A N A . : ' ¡ t f 
ferva conñante el fonido de fu cara¿leí| 
en qualquiera dicción. Entre todas lasj 
confonantes, ¿on ninguna otra que coní 
la r fe acomoda para herir de compañía' 
en la vocal que fe le íigue; y afsi la vcmos; 
mezclada en Dromedario , Dragón , Dria-i 
des, Andromeda, dragma, mandria, (kc. 

61 En lo numeral vale quinientos^ 
UO porque afsi lo quiíieflen los Romanos^ 
fino porque el yerro de los Amanuenfesi 
ÍQ produxo; pues feñalandofe el numere» 
de mil con dos ceès encontradas, y una it 
en medio , de efta fuerte CÍD , le daban 
valor de quinientos à Ia I , y la C ultimaj; 
y como efta eftaba buelta para la izquier-! 
da, la unieron por yerro los Copiantes, 
y formaron una D , por lo que defde etn 

tonces fe fue notando con ella la 
cantidad referida, 

JoOíW 
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$. XL 
E 

'6z TT^ S la fegünda de las que l ía^ 
X Z i man abiertas: pronuncia-

f? fe entreabriendo la bocày 
$ expeliendo el aliento. No hay letra al
guna en el Alpliabeto, que reciba tanto-
Rtimero de pronunciaciones, fegun las 
con que fe junta. Principiando la dic-; 
cion, admite inmediatas las dos voca
les a, y « , y expele las reftantes i o, ex-, 
çepto que àefta ultima también la ad-
nu'te en el nombre Eolo, que le dieron los 
Antiguos al Dios de los vientos. 

63 En principio de dicción con to
das las confonantes fe une , excepto con 
l a , la z , y la g; mas à efta ultima la ad-
mite eh los nombres Egloga, Egipto, Egí
dio, EgifA, &c Quando fe Je figue a den
tro de dicción, totalmente pierde íu fuer-

* • . za» 



¿CASTELLANA, / f f 
za , mas no fe halia fino en Beato , y fus 
derivados. También la pierde antes de m, 
y de », como en empeño, empiaJio,Empera-
dor,encandilar, enquadernar̂ endechas. Pre
cediendo à la b mantiene conftante to
do fu fonido, como en Ebano>ebrio, Ebrof 
Ebora. Quaíi es fomento univerfal dé el 
Alphabeto, ayudando à la articulación 
de las confonantes, excepto à la j , y la q. 

64 Doblafe en muchas dicciones, 
como en preeminente , pojfeer, creer, reen
gendrado , provee , lee , vee ; de tal fuerte, 
que íi faltara en eftas dos ultimas , mu
dara el íignificado , pues el de leer que
dara en la partícula le, y el de la vifta fe 

. mudara'en el de embiar, como íi 
dixeramos: vè à tal 

parte. 

^^t^ ŝ í# '̂ 
^ ¡ f t ^ 

### 
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§. XIL 
F 

V - J Orthog. tiene, que ei-
ta letra fue inventada poc 

selEmpefador Claudio Ceíar; y Cóvar-
tubias.dice , que efte Emperador quifo^ 
que buelta al rebès de efta fuerte ¿[, íir-. 
vieíTe de v confonante. Es el Digama de 
los Griegos, que es lo mifmo que^ do-: 
ble, Ja que figuraban partiendo íu omi-, 
cron con una perpendicular. Los Juriftas 
doblándola de efte m o d o f í o t a n fu di-
gcño. Su pronunciación fe executa car
gando los dientes fuperiores fobre el la
bio írtferior. En nueftf o Cáftellanp no fe 
dobla, por lo que no fe deberá efcrivir 
affinUad, affefy, afjlimçfr, &c. que es 
propno de la Latiflidad: baftarà en nue£ 
tro Idioma el que fe ufe iencüla» 
^ : ' i r , •,, Del 



C A S T E L L AN AÍ; - 57 
r66 Dei idioma Hebreo, y del Grie-» 

gó fe nos ha ifttr^ducido eri fu lugar la 
fbf porque en eí primero hfespbe, y 
en el fegundo phi; íi bien es conveniente 
çn la puridad de fus nombres pradicarla 
•en el lugar de nueftra/, como en Pbenix, 
Tipbèo , Alphabeto , efphera , Pbilofopho, 
Ephrèn , Orphèo , ortbographia , cofmogra~ 
pbia , Elephante r Poliphemo , Pbi¡ade/pbof 
Pampbilia , Delphin, Pbilipo, y otros mu
chos. En efta praftica no conviene Anto^ 
nio Bordazar , que en la pag. 19. de fu 
Ortbograpbia Efpañola, quiere, que en lu«s 
gar de pb fe ufe de la f ; para eíío dà por 
razón, que fe debe efcrivir l a / , que es ¡4 
que fe profiere j y excluye la otra figura, 
porque la p no tiene pronunciación de f, ni 
la h fe la puede dàr ; fin advertir , que 
quando fe figura con pb , no fe và à pro
nunciar cada letra feparada, fino ambas 
en aquella figura unidas, como fucede à 
los Francefes, Italianos , y Portuguefes 
en fu n, que figurándola los primeros de 
gfíe modo , y los últimos nh, no las 

Pro-
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pronuncian feparadas, ni tampoco los 
Portuguefes la / / , que la figuran ib ; y I3 
que mas es, que à nofòtros nos fucede/ 
lo mifmo con la //, y !a cb, con que nada 
tnas tendrá para la pronanciacion el eftàt* 
figurada de un modo , que de otro : íi 
bien, como dexo advertido , no deberá 
ufarfe con la figuraph, íino en las diccio
nes Griesasjintroducidas en nueftro ídio-
mapor los Latinos; y no se yo,que para 
cfta Teparacion fea neceíTario el que à 
toda dkdon fe hayan de rebolver los abolo-
rm , parafaber Jt es de folar Griego , co-
ino diTcurre Bordazar ; pues en ponien-
íío AlpbabetO) PbiiofophOj Orphèo, Delphin^ 
Pbílipo, y otros de eñe modo, confor-* 
ine à la coftumbre , no necefsito faber 
quien fueron fus abuelos. Igual eficacia 
tiene el que el referido Autor diga , que* 
ne hay en la Cartilla tal articulación de phâ  
pbe, phi, &c. porque si ay tal articulaciont 
lo que no ay es la figuration ; y es de 
eftrañar, que quien và tan ceñido à la' 
pronuHciaffo», le valga idê  fa'Gartiíhty 
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qut fo!o puede fervir para prueba de I3 
coílunure. 

§. XIIL 
G 

• 67 T Os Hebreos la llamaron G/--
I i t»el, que quiere decir Ca

mello , porque en fu figu
ra pequeña de efta fuerte g , es parecida 
al cuello de aquel animal. Los Sirios le 
dixeron Gamel, los Arabes Grim , y los 
Griegos Gama. Antiguamente la ufaban 
los Latinos en muchos términos, en que 
defpues la fuprimieron, porque cfcriviart 
¿natus, gnofco, gnobilis, gnarrat, y Otro& 
Su pronunciación coníifte en que el alien-s 
toque fale de la garganta, fe oprima en
tre la lengua, y el paladar. Por efto Mar
ciano Capela de Arte Grannnat. las llamó 
Spiritus cum palato. Se le experimentan 
¡dos diílintos fonidos: uno gutural,y pro-
.a». prioj 



60 ORTHOGRAPHIA 
jprio j y otro* fuave, è improprio- Con el 
gutural fe explica en las vocales e i , co^ 
mo Gentil y genio , gemido , Ginès , Gitano, 
Girón , &c. y con el fuave en las reftan-
tes a o u, cortio Gafpar, gahy Gomez, go
zo , Gutierrez ygufío , &c. efta diftincioti 
de explicar la,? lo entero de íu voz con 
h e, y con la i , y fu mitad con las tres 
d.aw no la advierten muchos de losMàeí-
tros de primeras letras > praticando eí 
letrèo en la enfeñanza de los Niños con 
igualdad en las vocales, diciendo:^, ge* 
como gue: gi, como gui: go, gu. Debien
do con la e, y la /' exprimir todo el valoc 
de la g, como_/#,_//*, efto es, darle vigor, 
como íi fe huvieíTe de pronunciar coií 
jota ; de donde procede el que muchos, 
acordandofe defpues adultos de aquel 
origen , eferiven con jeta jenitivo,jemidOy 
Jirón a jinés , Paje , y otros muchos, que 
deben eferivirfe con^, refpedo de qué 
con las letras e i no tiene ufo la j , fino ab-
foluta , y propria jurifdicion la g , coma 
yà diremos, guando hablemosde lajota, 

. Sterna 
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; é8 Siempre que en el régimen de Ig. 
g con la e, ò-con la / fe intercalaiie Ja 
pierde la^ fu fonido gutural, convirticn-
dofe en el fuave, con cuya acción íupri-
me la u , como en guerra , guitarra, Guc* 
varjy Guinea, guedeja, guifado, & C . 
. 69 Con tres letras de las confonan-
tes experimentamos también el que fe 
íuaviza, con la/ , con lar, y con la 
Con la / en gloria, glojfa, glotón, &c. con 
la r engrano, gracia, grave,8cc. y con la n 
en digno, magno, figno, ignorante, maligno y 
*fsignar, Ignacio, ignominia y rejtgnaciony 
rtjiugnary injigne, y otros. 

$. XIV. 
H 

70 pronunciación pende de 
v 3 cerrar un poco la garganta, 

! y expeler el aliento, tocan-
)fío coa la lengua en el paladar. La con-

; tro-
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troveríia entre los Autores, fobre fi esy 
ò no verdadera letra , ha fido por mu
chos figlos tan reñida , que pondera Lu. 
dovico Dolce en el tom. 3. de íu Eloq, 
que fe ha batallado con tanto ahincoi 
como fi fe combatiefle por la poíTeísion 
de un Reyno, ò à el exemplo de Cefar, 
por el feñorio del mundo. La parte ne
gativa la tuvieron muchos, fundados en 
íer una mera afpiracion, tal, que aun íín 
ella fe dixera lo mifmo en honra., hombre, 
humano , &c. y afsi vemos, que los Italia
nos no la ufan en onra, ombre, umano, por 
lo que no deberá tenerfe por letra loque 
no /irve fino de afpiracion. Por efto mif
mo hace Priíciano otro argumento , di
ciendo , que la h no es letra , refpedo de 
no fer vocal, ni confonante; y íin entrar 
en alguna de eftas claífes, ningún carac
ter debe fer tenido por letra. Que no fea 
vocal, manifieítamente fe conoce e/i ca
recer dc voz por si mifma. Que tampoco 
fea confonante, íe halla en que, ò havia 
de fer muda, òfemivoçal : qug no/ea.b 

prU 
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primero fe conoce en que ñ lo fueíTe, nq» 
fe colocaría entre dos mudas, como lo 
liallamos en Erkbtonio, lo que no puede 
darfeen ninguna de las mudas. Que no 
fea femivocal, conña de que en ninguna 
dicción Latina, ni Griega feñala fylaba; 
luego no debe tenerfe por letra la que 
carece de las circunftancias, que debie
ran por tal conftituirla. E l ientir contra
rio es yà tan común entre los Autores, 
que los mas eftàn por la afirmativa , la 
que fe foñiene vigorofamente, y fe fuñ
ida, lo primero, en que fegun la dodlrina 
de Alcuino , tom.z. Grammat. Antiq.pot 
çaufa de la voz fueron inventadas las le
tras , para que en fus caradères fijaffemos 
Ja pronunciación ; y como efta debia pa
la la perfecta combinación proferirfe di-
.verfa,los feñalaron entre si diílintos. Es 
afsi que la b fe halla parangonada en el 
Alphabeto con las otras letras, que lo 
fComponen,y con pronunciación diftin-
la de las demás; luego del mifmo modo 

ígijje.aquellas debe fer tenida por verda-
de-



$4 ORTHOGRAPHIA 
dera letra. Lo fegundo, porque cadauná! 
de Jas letras tiene fu propria articula* 
cion, fegun la Nación que la recibe. Efta 
es de dos modos, fimple , y compuefta: 
la /imple es aquella , que fe pronuncia 
por un folo movimiento del órgano , co
mo fe experimenta en las vocales : la 
compuerta es la articulación modificada 
por un movimiento añadido al neceífa-: 
rio para pronunciar la íimpIe,como en />, 
que une las dos articulaciones íimple , y 
compuefta de la vocal, y confonante. En 
la h afpirada, ò no afpirada fe dà, y no 
puede negarfele la articulación j luego es 
letra. La articulación fimple no fe halla 
en ella , porque no es vocal; luego ten
drá la compuerta , y por conííguiente de
berá contarfe entre las letras confonan-
tes, que de la mifma fe reviften. Lo ter
cero , que para no fer letra, no le reflabà 
otra cofa que fer, fino ápice, ò efpiritu: 
eftà de manifiefto, que no es efpiritu, ni 
ápice j luego deberá fer letra, h® qtiortó, 
que decir i que es afpiracionj m ^uíe^ 
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tíecir, que no es letra ; porque en las len
guas Orientales, dice Monfíeuir Lancelot 
en fu Nuevo Metb, que hay quatro letras, 
que llaman Guturales, y que folo les fir-
ve para diverías afpiraciones •, luego no 
puede fer obftaculo lo afpirado para 
que la h dexe de ier letra. Loquinto,que 
la h entre los Latinos, Tuple todo lo que 
los Griegos han querido notar con fus 
efpiritus rudos, y confonantes afpiradas, 
antes de las vocales, como en honor, bce-
dus, prebendo; y también defpues de con
fonantes , como en Thronus, Rbodusy Pbi-
lofopbns, char it as. Es afsi, que los Grie
gos tienen fus afpiraciones por letras Gu-
türaks, como diximos en la tercera prue
ba ; luego aun entre los Latinos , coma 
equivalentes de aquellas, debe tenerík 
por verdadera letra. Lo fexto, porque los 
Romanos,debaxo del nombre afpiracion, 
era tenida por letra, pronunciándola aim 
dgo mas vigorofa que nofotros lo hace-
Iftos; y aplicaban en efto tanto cuidado, 
que San Aguftin en el cap. 18. de fus Con-
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'fefsiones, fe quexa con Dios de que füe£. 
fen masexados en obfetvar las reglas de 
la Gramática, que los preceptos divinos: 
Ut qui illa fonorum vet era placita teneat, 
4fit doce at Ji contra difciplinam Gramm ati
çam fine afpiratione prima fylaba ominem 
àixerit, magis difplkeat hominibus, quam, 
Jicontra tua precept a hominem oderit, cum 
Jif homo. Y lo ultimo, porque los mifmos; 
latinos fe fírvieron de ella , como equi
valente de l a / , tomando fadum por ¿o?--, 
dum jfircum por bircum yfariolum por ha-, 
r'iplumyfoftem por boflem \ y al contrario, -
htminas por feminas, bebris por febris , y ^ 
otras femejantes. 

71 En nada es menor la batalla,que 
Cti nueftro idioma vulgar fe nos ofrece, I 
llegando unos, y afirmando otros, fobre ¿ 
fí'fe debe reputar por letra el cb , que or-
diníammente ufamos. Porque dicen losV 
primeros, que quitando à la <• fu efeabro^ . 
fidad»/olamente la fuaviza , haciendo 
oficio-, no de letra, ííno de tilde, fqgufl̂ -„ 
ló ycínos graélicado en la kii^ua í^prtu-í -
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güefa con la n , convirtiendola en ^, qué* 
ellos la figuran de efta fuerte nh, ò como 
en el próprio idioma , que agregándola 
à la / de eñe modo Ib, le dàn mayor fo-
nido , igualándola à nueftra // j y afsi fe 
halla, que los italianos, aunque pronun
cian nueílro che, chi, íblo ponen ce, ci, fin 
neccfsitar de la h , con que afsi por eílo, 
como por lo referido , no fe "le halla cir-
cunftancia, que la conítituya letra, como 
•fe pretende. Corroborafe efto m'froo coa 
otro mayor argumento , como es decir, 
folo debe darfele valor de letra à el ca-
rafter , que con la qualidad de tal, erf 
qualquiera lugar en que fe halla, íe man
tiene con elfonido, y pronunciación que: 
le pertenece y\o que no fe percibe en la 
h , precedida de la í , ò pofpuefta à la r, 
íi fe le figue r , como fe experimenta en 
jfbesèo , Tbeatro, Theologia, "Thomàs, Chrif-
Pó, y fus derivados, Cbrifofiomo , Cbriflo-
vtil, Chrijtintz, Ghrijiia.no , Q¿c. Y pues en 
eños lugares eftà, como íi en ellos no fe 
Itftiiàra , íígtíefe el no poder fer. letraj 
;t*3 ¡Ea puef-

http://Ghrijiia.no
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jpuefto que có otra ninguna no fucedierã; 

72 Los que llevan la parte afirmati
va , hacen valer fus pruebas, diciendo 
lo primero, que entre las Naciones ef-
trangeras es tenida la b por verdadera 
4etra. De los Italianos lo afirma el Bucci-, 
íió en fu Ortbographia Italiana, al cap.23,-
"Por parte de los Francefes ío afleguri; 
Moníieur de Lancelot en fu Nuevo Me-
tbodo y Tratado de Us Letras , cap. 12. y,, 
lo tienen por tan confiante los do¿tos 
Autores del Diccionario de Dombes,quc 
dicen : Eftà fuera dê duda , que la h es uns 
confortante. De los Portuguefcs tiene lo 
próprio el Padre Benedi¿k> Pereira , de 
la Compañía de Jefus,^rí Gram, pro Ling¿ 
JLa/íí.donde dice: In lingua Lufitana^quan-
do feribitur pojl c in bis particulis cha,chc,' 
çhi, cho, chu , e/l in rigors litter a, & pro-i. 

nunciatur cufpide lingua ad medium pala-i, • 

turn applicata, & bauftim averfa. Y el eru«:. 
ditoBatteto, alcap. 30. de faOrtbogra* 
phi a Portuguefa^ no folamente afirma ío 
pTmo^ ¿ í o que tapabiqj çs 19 proprioi 
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t ñ h Lengua Caftellana: E m m j a lingui 
& na Caftelbma. Lo fegundo, que maní* 
fiefta en nueftro idioma fer rigorofa le-; 
tra, pueíto que donde fe deícubre codí 
efta calidad , deftruye fuprimida las dic
ciones de que fe quita , como fe verifica 
en chafco , mancha , Savcbo , chorro , sncbã^ 
chopo , chocho, cincho, cbazA, hacha, cb.ipa, 
y otros muchos, en que defcubre todo 
fu valor j tal, que faltando de eftas dic
ciones, no folo las dexàra corruptas, fino 
que las hiciera pafíar à otro iignificadoi 
haciéndolas decir, cafxo, manca , fanco^ 
torro, anca , copo , coco, cinco , caza, hiua, 
y capa. Y no sé yo con qué otra letra de 
las del Alphabeto fe pueda dàr mas à co
nocer fu valor por fu falta. No en otra 
cofa fe reconoce el vigor de la letra, qu¿ 
en la parte que contribuye en el todo de 
la dicción; de fuerte, que con la falta de 
aquella, queda fu todo imperfeito: cito 
mifmo fe verifica con la h cirta f u è i e ã r t 
luego porque alli fe revifte de aquellas' 
calidades, que à la letra le competen, 
w E 3. 
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73 Lo tercero, porque vemos etí 

inuchas dicciones, que ocupa el lugar^ 
en que la /'eíuba en poíTeísion en tierna 
po ele nueílros.mayores ; v. g. en faeiem. 
4a, furto yfazatia jfermofo, &c. que aho* 
ya fe les aplica la b , y fe efeúvc hacienda^ 
purto, bazaña.ybermofoy &:c. en donde pa
dece, que fe.deberà tener por letra la que 
peupa, todo el lugar de aquella , que lo 
jtiene por letra en el Alphabeto. 
,, 74 Lo quar.tó, porque mantiene to* 
pá localidad de,tal letra en b u h a , buèk 
go, hmlU :btí\ffe.d , Bribuèga , vihuela, 
puèjfo, huevo, &.c. en donde fe reconocen , 
dos cofas 5 la una , que con fu falta que-
dàran.deíiruidas eftas dicciones; pues fé 
í̂ ixera entonces: vèca, vèlgoyvèlla^vè/ped, 
'Brivèga, vivèlg, vèjfo^ vèvo, &c. La otra^ 
que en vibuèh, buèjfo, y huevo, toma el 
Jtegar de Jac? , no por herida hch (de lo 
quç defpues hablaremos) fino porque 
íâmbiejn fe-eferiven con^ aqueftos nom-
Í}J?es ^ u í i fe hallan en 'n.ueftro Án.<Ojfiày; 
Salase y otí^.Diccionarios^auiique yà d 
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ufo los'pone con b ; ademas, que en Brl¿, 
huèga , y vihuela, íi fe les fuprimé la bt 
paflati las au vocales à confonantes; y fí 
lá b no exercieííe alli por letra, no fuete, 
pofsible lograr tal mutación. 

7$ Mas fi fe quiere hacer la inftan-
cia, diciendo, no fe verifica el fer letra,' 
por la ocupación que tiene en las diccio
nes mencionadas , puerto que fe fuple fu 
falta con liquidar la v , mudando en ella 
.el acento de la è , y diciendo ueca , Hclgà9 
ytelh, &c. fe refponde , fer tan neceííaria 
fu afsiftencia , como por fu falta fe reco
noce , refultando de ella la alteración enf 
Jas dicciones referidas, refpe&o de que 
para que no quedaííen inútiles, fe vé 
precifada la diligencia de la mutación 
del acento, lo que no fücediera íi alH ef-
tuvieífe la b por afpiracion , y no por le
tra ; porque en donde fe halla afptrada, 
quedan las dicciones indemnes, aunque 
ella falte, como fe experimenta en halago, 
•bmofjhatnbreyScc.lnego ñ por fu falta que
dan aquellas otras deftruidas, vifto es fer, 
r: B 4 P0^ 
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porque Ia h exerce de verdadera letra; 

76 Y refpondiendo à los argumerú 
tos en contrario, fe dice fer falfo , que la 
¿ pueda ennueftro Caftellano fervir de 
tilde, y dexe de fer verdadera letra; pues 
donde fe halla precedida de la <•, corrom
piera las dicciones fi faltara de ellas , co
mo dexamos tnoftrado en el num. 74. y 
^un no fiendo precedida dé otra alguna, 
hicimos lo próprio en el n. 7<j. y en don
de no fe cifran, ò abrevian las diccionesj 
no tienen valor de letras los tildes; mas 
en los idiomas Italiano, y Francés, que lo 
tienen en el ufo de los apoñrophes, por 
eífo mifmo es argumento contra produ* 
tentem, 

77 Lo otro , que también es falfo, 
que en la Lengua. Portuguefa tenga con 
la n valor de tilde, porque executa lo mif
mo que hace en la Caftellana unida con 
la e: además, que en lo de la agregación 
que en aquel idioma fe fupone, que fe te 
oà à la / con la h , también es prueba 
mtra producemem, pueftp que cpmo íe-

4 f Ç$ 
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tra añadida le dobla el fonido à la / , co
mo lo hace en el nueflro produciendo 
la II. El que los Italianos no la figuren eíi 
lo efcrito, no hace, íi la tienen en lo proU 
nunciado ; y íi en efto ultimo no la com-
prehenden, queda extra rem el argumen
to , pues no fe trata del affumpto. 

78 Quanto à el no fer letra por no 
percibirfe fu fonido,quando fe halla pre
cedida de la y de la fí à efta ultima fe 
le fígue í*,fe refpóde fer cierto,que en coi
fa alguna contribuye à la pronunciación 
de aquellas dicciones; pero también lo 
es, el eftàr del mifmo modo la p en- Pfal-
mo , y Ptholomeo , fin que por eífo poda
mos decir el que no es letra. Ademàs,que 
como dice Monfieur de Lancelot, en fu 
Nuevo Metbodo de las Letras^ cap, 12. no es 
dudable, el que en aquella pofitura para 
algo fe fervian de la h los Antiguos , y 
que aun en el Griego fe halla por afpira-
cion. De eftos la tomaron los Latinos, 
guardando, no la afpiradon de los Grie
gos , fino folo fu imitación y y nofotros, 
« ¿mi, 
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imitando; à eftos últimos, unicamente l í 
ufamos por adorno de las dicciones;pues 
como dicen los Autores del Diccionario 
de Dombes, litre H , Jirve para hacer có-
nocer fu origen, que viene de la, T , etjpirada 
de los Hebreos , Caldeos,y Siriacos y como fe 
vè por exemplo en el Thau de los Hebreo?. 
Conviene con efto mifmo el Abad Reg-
nier, en fu Gram. Framefa, quando dice, 
que en eftostérminos fe reduce unicamente % 
confervar la nota de fu origen.Y afsi, el eru
dito Barreto, en fu Orthog.Portug.cap.^ o, 
dice , hablando de la i», que aun en lós 
nombres próprios fe debe mantener, 
quando por fu falta pueden quedar def-
conocidos, © desfigurados: y fe experi
mentó efto ultimo, quando Moníeñor 
Ptholomei (fegun Bordazar refiere) que
riendo reformar en la OrthographiaTtá-
liana eíte , que le pareció abufo, pufo e! 
nombre de Crifto fin la b, que fe acoflum-
bra, y reclamaron los Italianos diciendo, 
que era tan gran ladrón, que le havia 
hurtado a Cbri/o la b. 
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- 79 Lo mas graciofo del caía es, que 
entre eftas dos opiniones entra Antonio 
Bordazar con fu ciencia media, diciect-
do , que la b es letra en duda; íiendo afsi, 
que no una fola , fino por dos veces ía 
tiene puefta por elemento entre las treinta, 
y veinte y fíete , que en la pag. 1 o. de fu 
Orthographia feñala como verdaderas le
tras de fu Alphabeto. Pero probadofe, 
comoyà hemos vifto^ que en el fcntír 
univerfal de las Naciones mas Políticas, 
es tenida por verdadera letra , paíTarè-
mos ahora à el ufo que de ella fe hace en 
iiueftras Andalucías, entre cuyos natura
les, aunque el menor, hago numero,don-
de en unos términos mas , en otros me
nos , aun muchos de los de la primera 
literatura hieren la h en anhelo, ahechar, 
mohíno, ahorro, alhori , hilo, hebra , hem
bra ¡hierro , con lo que pronuncian : An
gelo , agèchar, moglnô  ajorro , aljorl , gilot 
gebra, gembra,gierro, & C . efto, qiie en mi 
fentir lo tengo por improprio del idioma, 
lo procuran autorizar con la h añadida 
L al 
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al nombre del Patriarca Abram, dicieri-í 
do, le mandó Dios,que alargaíTe fu nom-
brc,llamandofe defde entonces Abraham: 
en donde con la b , que fe le añadió , fe 
hace precifo el herirla para vigorizar la 
pronunciación; que bien confiderado^ 
me parece no prueba cofa alguna: Jo 
primero, porque la raíz Hebrea en el He 
tiene fu h de afptradon, del próprio mo
do que la reciben los Latinos. Lo fegun-
do, que en la Verfíon Griega eftà en íti 
lugar, con la coma buelta de efta fuer
te , (*) que equivale à la b afpirada , fe-; 
gun la uso San Geronimo en la Vulgata. 
Lo tercero, que puraque el nombre fe 
dilataífe, bailaba el que fe le añadieíTe la 
fegunda a., en donde parece, que para 
que eíla tuvicííe algún genero de mas 
valor que la primera , fe le pufo la afpi-
racion, en lo que no fe deícubre cau'fa!, 
que obligue à herirla, y dar con ello por 
mas propria la pronunciación Abrajàm^ 
refpedlo de que los que no acoftumbran 
el herir iaA , .diftinguen baftantemente el 

fe-
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íegundo nombre del primero, con pro
nunciarlo, diciendo: Abraham. Y fe pue-
<|e tener por lo mas feguro, que en aque
llas partes donde fe habla la lengua CaC 
tellana , fe hablará con mas propriedad, 
fife pronuncia como en Caftilla, donde 
es mas general fu puridad \ y no hirien-
«lofe en efte pa'is la b , es coníiguicnte no 
deberfe herir en otro alguno, donde fe 
ufe de fu idioma, como lo vemos execu
tado , afsi en Efpaña, como en las Cana
rias , y ambas Americas \ y fi por algunos 
fe pradlka lo contrario en las Andalucías, 
es refabio de haverfe detenido en ellas 
mas que en otra Provincia de eftos Rey-
nos, el dominio Sarraceno,de quien pro
cede. Lo quarto, porque los mifmos que 
la hieren en los vocablos arriba meneio? 
nados (no haciendo aqui reparo en la 
vulgaridad , fino en hombres confuma-
difsimos en toda literatura, que fin la 
debida reflexion fe dexan llevar de eíla 
coftumbre) eflbs próprios no lo hacen en 
èfflra> harpa , hazaña, bsnncia , hermano. 
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iyjo , Henrique, bermita , albago , potros 
muchiTsimos : tan afpirada fe halla la b 
en eftos , como en los en que la hieren: 
la razón en que fundaren el que fe debe 
herir en aquellos, eíTa mifma debe correr 
para fer herida en eftos; ò mueftrefe la 
difparidad: es afsi, (Jue en aquellos fe la 
refervan ; luego por la mifma caufa fe la 
deben refervar en eftos; y íi en algo ha 
lugar la tolerancia,ferà en herir la b fiem-' 

I pre que afpira la t i , fi à efta fe le íigue 
' como en huella, huevo, hueco, y otros de' 

çfte modo, en que parece, que no hace 
tanto cfedo la herida. Lo quinto, y ulti
mo , porque de haveria de herir refultan 
dos inconvenientes; uno, el alterar la 
menfura del verío; y otro, en mudar el 
íignifícado à las dicciones: quanto à !*• 
alteración en lo verfificado, fe reconoce, 
tomado por exemplo, en efte pie de ocho 
fylabas: 

Si el pintarte hermofo Apolo, 
que herida la b íè le contarán nueve; 
eñe de once: 

Lo 
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( - ' í o habituado daelaéío repefidoj 

ique ñ fe hiere la b , dará doce. Y tendrá 
trece eíte que fe íigue: 

Repitiòfe la herida à el que bavia herido, 
Y aísi de otros muchos. 

80 En lo de mudar el íignificado, fe 
verifica en que fi queremos nombrar la 
porción de pan , que fale del horno, di
remos , que es una hornada. En donde íi 
fe le hiere la b , paííarà la inteligencia à 
tençrla por \& jornada ¿ e l camino. Enbaf-
t a r , que fin herirla , es el bafia pueíla ; y 
herida fignifica el engafte. Ahi to , que no 
hiriendo la b , es lo repleto; y herida , el 
ajo pequeño, y afsi de otros muchos. 

8 i Otro inconvenientCjno digno de 
menos reparo , introducen en nueftro 
idioma los queembmdos en la latinidad, 
Ies parece, que no podra fer buen Caite-
llano lo que no fe eferiviere latinizado: 
con lo qual, porque el Latino pronuncia 
la c , y la h unidas, como nofotros la c 
con la a , .con la o , y con la « , y con ello 
djfen: Charitas, Arcbtteftus, Patriarchy 
r •' Mo-
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'Monachus, Momrcbia, y otros mucKóSj 
nos los ponen del próprio modo en nuef-
tro idioma, efcriviendo charidad, Arcbi-* -
te&o, &c. contra la puridad de la lengua 
Caftellana, que no permite la b en aque
llos lugares, de lo que fe íigue dos incon-

' venientes: uno, que el eftrangero , que 
poco inftruido en nuelíro idioma, lo efta 
enque Ia f, y la h unidas, fe pronuncia 
(ha, che, chi, cko, chu: à el vèr los nombres 
de arriba, los lee del próprio modo , y 
no como debía leerlos; y lo otro , que 
el Efpañol no Latino , à quien le ion ef-
traños algunos, como Anchi/es , Acbifes, 
Mardochco , Archimedes , Archelào, Acbaz.) 
y otros, no los lee como fe deben pro
nunciar , fino como los halla eferitos j y 
afsi los articula con cbi, che, cha. De don
de di mana haverfe introducido en la vul-

Íraridad, el llamar chapitel à el remate de 
as torres, pronunciándolo con cha , co- : 

mo fe halla, y no con ca , como fe debev 
por no encontrarfe eferito coa la pren 
priedad,def /̂'f<?/. . . . 
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: La b, quando con la a , y Ia <? ha«3 

ge interjección , es neceíTarío advertir^ 
q̂ue con la «• fiempre la ha de acompañar} 

V. g. be dicho, be efiado, be traído , be dg 
hacerj y otros afsi; pero con la a no fieras 
pre ha de ir unida, porque no en todas 
ocaíiones necefsita de la b ; para cuyo 
buen ete&o fe podrá llevar por regla,que 
fiempre que la a feparada pidiere afpira-; 
cioft que la aliente , le precederá la b^ 
como en ba de hacer/e , hafucedido, ha ds. 
venir, ha de cafa, &c. mas íi pidiere fuá-: 
vidad, fe pondrá fola, fin. que la b le pre-, 
ceda, como â ella, à qué , â l a , d todo , ¿ 
ejlo f à acuello , d f u tiempo , &c. diftin-: 
guiendo fingularmente la diferencia que 
ay tebaefo, y acia, que lo uno ha de ir 
con h , y lo otro fin ella ; porque no es lo 
mifmo decir: bacia efia obra, que acia efta 
abra ; que en lo primero fe entiende el 
trabajo , y en lo fegundo la parte, ò ref-
.pedtoque à ella mira; y afsi fiempre que 
«n efta dicción fe centúarc la i , fe le ha 
; ¿ apjic^ 1̂  h i Y. fe eícriviràfin ella, ñ 
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le faltare efta circunftancia. Con qué re-, 
jnatarèmos efta letra con una adverten-
cia, para que con ella fe deftierre (aun 
de entre los avifados) el error de entro-
jneter la b en efta palabra : desbauciadoí 
que fígnifíca lo que no tiene efperanza, 
porque fe ha de fuprimir la è, y poner en 
fu lugar/, que es la letra que le corref-
ponde para decir: defafuciado , à lo que 
eftà en términos de no deberfe hacej 
jfecwdedlo. 

$. XV. 

S3 O U pronunciación fe forma 
O poniendo la punta de la len

gua en ]a parte inferior de 
la dentadura baxa, y expeliendo el alien
to , fale articulada por la mifma lengua. 
Quando precede à la confonante, fin fer 
^recedid% 4e vocal dentro de la mifma 
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fylaba, mantiene entero íu fonido j exr 
.cepto en las confonantes m, y », porque 
con ellas defcaece , como en Imprejjor, 
imprudente , tnfiinto, infeliz,, <Scc. debefe 
exceptuar en donde à la partícula in fe le 
íigue m , como inmenfo , inmediato , inme-
(íible , &c, y también quando à la n fe le 
/igue vocal, como inacción, inepto y inuji~ 
fado, &c. En principio de dicción admi-
.te fe le pofpongan fíete letras de las con
fonantes , es à faber, d g l m n r s, como 
en idea, idioma, idiota, Idolo , ignorante^ 
igual, ilu/lre , ¿licito , Miada , Ilirico , im
perio , imitar , imagen , impulfo , incitar, 
incefio , ínclito , indigno , induftria , ironia 
Ir i s y irrachnaly irregular y irritar, Ifocrates 
I f atas y Ifthmo , //?r/'¿i, Ifabèl, I fraèl , 
'IfmaUy repugnando todas las reftantes 
excepto à la ¿ en / ¿ w * , à la <• en /MW ,^ 
à la t en /í^f», itinerario, è Italia. 

- 84 Su fonido es parecido al de h g 
íiempre que hiere ¿ h e , pues enye, for 
ma una articulación de £ imperfecta, Lo 
Antiguos le dieron el nombre de a?npb> 

t F » tola 
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%o!a, porque unas veces fe toma conwS 
¡Vocal, y otras como confonante; y fiern 
do conocida en las dos figuras de la Grie-¿ 
ga ipíilon, y la Latina de un pie, quando 
4e fitúa por copulativa, tiene en nueftr* 
Çaftellanó el valor que los Latinos le dàt* 
al & , y entonces fe ha de formar de la. 
hechura Griega i v. gr. Pedro , y J u a n ^ 
fueron ¡y vinieron, ejíaràn^y fe volveràn9 
y fino quifieren^fe quedaranX querer Bor^ 
dazar, que fe pradique en las conjunción 
hes la ¿Latina, aunque efto lo han in î 
tentado algunos hombres de conocida^ 
literatura , la coftumbre no lo ha permi-í 
tido, por lo que infíftir en ello lo tiene 1» 
'Academia Efpañola, aln.29.de ü iOrtboj 
graphia por extravagancia. 

8 5 Situada, pues, la / conjuntiva, l í 
ja dicción, que fe le ííguiere, principiàrc 
icon ella, fe ha de mudar en è , comopoc 
íçxemplo, Pedro , è Ignacio tienen capada 
%ad\è ingenio. Porque íi el íitio que ocu-
jpa en^nces la è , fe le confiriera à la /, fe 
feqmicrAà # 4 ia que principia I» diçcion^ 

http://aln.29.de
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ío que no fucede con la è , que en fu lu-} 
gar fe coloca, que como fe verílfica, íue»i 
nan ambas, fin deftruirfe una à otra: fon 
bre lo que fe advertirá, que no porque? 
la dicción fe principie con h , hará que-i 
brar efta regla ; porque firviendo aíli de| 
áfpiracíon, no le podra fer de emba-i 
razo, 

86 En las d icciones, en que la y hií-4 
Viere de herir , fera de la hechura Grie4 
ga; v. g.yo, ya , yerros yerva, yerto, ayuno^ 
mayor,&c. que como en tal cafo,de vocal 
•fe convierte en confonante, fe ha de ufa^ 
del ipfilon. 

87 En donde la i no hiere, fe ufara1 
de la Latina, como en ignorante, ingenio^ 
impio, ilación, ira, idiota, &c. à la referva' 
de dekyte, azeyte, cuidado, cuitaAo,heroyco^ 
y con fus derivados otros muchos,de que; 
no podemos dàr aqui catalogo, que el 
aficionadoxpuede fuplir con la imitación^ 
de lo bien impreífo. 

88 En donde la i fuere herida, tam4 
bien fe u%à de la Latina, cogió Señprhi 
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armonía,, vi l lanía, mania^ Dios, Diana, Jí, 
afsi, mi , y otros muchos, à la excepción 
de Lyra, tyrano, Cypres, Hymenèo, Hydray 
àhyfmo, fyíogifmo, tymbre, eclypfe-, y otros, 
de que podra valerfe con la advertencia 
Sobredicha. 
— 89 -En las dicciones acabadas en /,fi 
efta fuere herida, fe eícrivirà con Latina;-
'Vi gr. nací, vivij 01, fu i , leí, efcrivi , aquí y 
*m,ôcc. y no lo íiendo, fe ufará de la py-
thagorica, como Ley, Re/, grey, buey , ay, 
0y>f0h V0y) muy»&c. Pues aunque Bor-
dazarenfeña lo contrarío , y dice , que 
tiene efperanza de verlo praBicado , no de
be fer ; pues íiendo plurales de Rey, Ley} 
buey, cambray, comboy, y otros, Reyes, Lf-
yes , bueyes, cambray es , comboyes , & C . la 
Academia Efpañola nos dice, que no 
conviene desfigurar el plural del fíngu-
iar. Bien fabemos, que antiguamente ef-
trivían nueftros Efpañoles ley a , ley, por 
lela,, k l , como lo vemos praticado en la 
Gramática Efpañ&la de el Maeftro Patón; 
pero quién nò reconoce , que requiere 
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díflincion entre leia, que es pretérito iml 
perfedo de indicativo , y leya, que nada 
fignifica en nueftro idioma. Y entre 
que es pretérito perfefto dei miímo mô  
do , y ley, que fe tora a por la regla , ò el 
precepto ; por lo que deberá ufarfe dé 
h y Griega à diftincion de la Latina é n 
los lugares que hemos iníinuado. 

§. XVI. 
J 

90 O U pronunciación no es l i 
O rnifma que la de l a £ , nó 

obftante que la tenga Bot-: 
dazar. Pronunciafe arrojando un poco 
fuera los labios, y al defpedir el aliento^ 
levantar I05 dientes altos de fobre la pun-;, 
ta de la lengua. Con las vocales e i , no 
tiene exercício, por fer próprio de la g. 
aquel lugar, como yà fobre efta letra de-: 
xamos dicho : con las reliantes yióca-, 

F4 tet 
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les ao u tiene fu exercício, como e ú j ã m 
din y jazmín , jornada , jocofo, juicio , juA 
r a r , &c. de donde fe reconoce haver 
errado Montero en fu E/cuela de Prim* 
diemia , donde dice , que la i , à mas de 
fu fonido como tal, lo tiene como jota, 
CQ Je/us, Jerüfalen, Juan, Julio, & C . por
que à efto fe dice, que fi es refpeílo de la 
lengua Latina , bien cierto es, que en los 
íombres mencionados no fuena la jota 
como / , finó la propria/', que en aquefte 
idioma no puede fònar la jota como i , 
pueflo que no. admite tal letra; fien la 
lengua Caftellana, la jota de los mifmos 
.nombres no fuena como i } fíno la mifma 
tfota. Siendo cofa notoria , que logra la i 
invariable la pronunciación en uno, y 
«otro idioma v y aunque dexamos arriba 
jdado por regla, que hjota con la y Ia¿ 
-no tiene exercício alguno , por ocupar 
<aquél lugar la^; y por otra parte vemos* 
'•que los nombres ácjefusy y JerufaUn tie-
-nbrt fu eferitura con jota fe advierte, que 
Ja regla corre íin excepción en todq 

aque»; 
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aquello, que le es próprio al idioma Caí-
telíano ; porque los nombres à z j e f u s , y 

Jerufdèn , con la propriedad del idioma 
Hebreo fueron admitidos en el Latino, 
de quien fe nos han entrado en caía ; y 
li bien en la latinidad fe eferive afsi: Hic-
rufahm , también por fer eñe nombre 
compueño de lebus, y Salan, fe halla jun
tamente de efta fuerte : lerufiikt» ; y co
mo efta / de los Latinos tiene la hechura 
de nueftrajota, lo eferívirnos con la pro-
priedad , que nos lo dieron, y decimos: 

Jerufalt n con jota ; no obftante deberíe 
eferivir con G , y aquefto mifmo íè íigue 
con el nombre ¿ c j e f u s • lo que no íiice-
de con los de Hieronywus , Hiirxrcb/ay 
Hieremias, y otros, que como no víenca 
con la / Latina, femejante à nueftra/efj, 
no teniendo que imitar, los eferive el 
Caftcllano con G } diciendo: Geronimo^ 
Gerarquia, Geremias , &c. Efta, pues, es 
Ja razón de eferivirfe con jota en nueftro 
Caftellano el dulce Nombre de JF.SUS; 
no la que Antonio Jiordazar nos pone 

en 
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en Al Orthographia Efpañola , quando di, 
"te, que de eferivirfe con^ podra excepi 
tUArfe pot myjleriofa etymologia ¿y coftum, 
bre reverente el Santifsimo Nombre di 
JESUS. Como fi aqui fe encontraíTemas 
•fnyfterio , que el eñilo , ni mas reverencia^ 
•que la praftica.Si el eferivirfe con g fueíTe 
•faltar à lo reverente, podia advertirfelo à 
-los Italianos, que lo eferívencon ella, pa
i a que le correfpondieífen con la carear, 
xada. La reverencia que en eíto fe guarda 
'lio es al Santifsimo Nombre, íino à la loa
ble coftumbre de no desfigurar los nom
bres eftrangeros , alterándoles fus primi. 
tivos caradères, que es lo que Bordazar 
intenta con querer ir ceñido à la pro. 
mmeiacion. 

91 Por la regla referida de no hacer 
la jota, con la e, y la /' fe reconoce no de
ber eferivirfe con jota , Çonfejero , vejèz9 
trabaje, y otras, que piden precifa g, 
íiendo caufa de ufar una por otra en las 
dicciones referidas > el qatcenfejo , viejos 
y trabajo federiven con: jota, por la re-
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gla, que difpone ufar de elJa en Ia a , eri 
la o, y en 'a u , con lo que fe alargó eí 
abufo haíía la e, quando con efta debie* 
ron haver ufado de la^, que fí bien eñe 
nombre Confejero efcrito con joí^eftitari 
admitido; que aunque efcriviendolo con 
g , es cierto eftarà mas bien efcrito, mas 
HO tan bien recibido. 

§. XVII. 
L 

'91 T Os Hebreos la llamaron La* 
J 4 med\ los Griegos Lamda' 

de eftos la tomaron los La. 
tinos, y de los Latinos las mas de las len
guas vivas de Europa. Los Griegos le die? 
ron el nombre de inmutable, porque no 
fe cambia por otra en la inflexión de los 
verbos , como dice Covarrubias en fu 
Tbeforo. Su pronunciación fe forma echa* 
do el aJiento, y aplicando la punta de: la 

len-
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lengua al eftremo del paladar. Todas las 
•Naciones la han recibidojexceptola Bra-
Ulenfe , en quien no fe hallan las tres le-; 
tras// r ; y como dice Barreto , los cu
riólos le han acomodado el que es muy, 
próprio en una Nación, que no tiene Fè, 
ley,ni Rey. Con fu natural blandura 
hiere en todas las vocales, mas ninguna 
de las cdnfonantes admite. Con cinco de 
ellas fe trava, como fon la bc fgptxx 
blasfemo, claro, flor, gloria., plaga , aunque 
en la latinidad fe toma por fencilla, en 
donde la dobla nueftro CaMlano, íiem-
pre fe pronuncia doble , elle; de modo,' 
que no havíendofe de pronunciar como 
tal en las ocaíiones, que la pide fencilla, 
cometen error los que efcriven Bulla, 
jfullio, mili , y otros afsi; pues aunque en 
la lengua Latina tengan propriedad, no 
la tienen en la Caftellana, fin que les 
pueda fer efcufa el que fe doble en millón, 
y millar ; porque en eftos no fe pronun
cia fencilla , fino con todo el fonido que 
à la eVe correfpondc. 

$.XVIII.5 
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§. XVIIL 
M 

§3 T Os Hebreos la llamaron 
L , Mem, y los Griegos 3f/fc 

Es la primera que pronun
cian las criaturas, y por lo que en varios 
idiomas principia él nombre de Madre, 
fegun afirma Barreto en fu Orthograpbia. 
Su pronunciación no confía de otra co
fa , que de llamar para dentro el aliento, 
y volverlo à foitar, uniendo, y defunien-
do los labios. En principio de parte à 
todas las confonantes expele, folo à las 
Vocales admite , como en materia, metal, 
mitad) modo, mudo, &c. 

94. Antes de la b, y lap fe ha de po
ner íiempre m, y no n , en que conveni
mos con la regla Latina, que enfeña cfto 
inifmo. No ha un figlo , que los Efpaño-

agtes de b, y p pQj^ft n l como lô ve-



tft ORTHOGRAPHIA 
mos en el Arte del Maeftro Patón, y otras 
imprefsiones antiguas; y exgreflamente 
lo pone por precepto Pedro Lopez en el 
Prologo de fu Traducción de Juvenal , y • 
Perfío : por eíTa caufa nos lo nota por de
feco el erudito Barreto en fu Orthogra-
tpbià Portuguefa -y íibien yà oy le tenemos 
corregido, figuiendo en las referidas le
tras la regla de los Latinos. Mas haciendo 
la falva que fe merece la gran autoridád 
-de la Academia Efpañola, y refpetando 
,1a razón que pone en el num. 40. de fu 
•dofta Qrthagraphia, donde pide íè efcri-
va rn antes de m , fegun Or ígenes , / reglas 
que nos dexaron (dice) cjtablecidas los Lati
nos. Decimos, que aunque es afsí que las 
dexaron , Ja mifma experiencia nos eníè-
íía , que no todas las que nos dexaron ef-
ú n en obfervancia; y en efta tenemos k 
coíiumbre à favor cíe la pronunciación, 
articulando, y efcriviendo la » , y no la 
m; y aun Ja mifma Real Academia nos lo 
infínúa en las dicciones conmigo^ y comun~ 
mente,Lo qije si es bieí\eftraño es loque 

preg 
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pretende Antonio Bordazar,pues quiere^ 
que ni una, ni otra fe ponga: afsi Jo en-
feña pag. 27. y 43. de fu Ortbographia^ y: 
lo praílica en las pag. 17. 21.33. y 34. 
no obftantc, que en las 20. y 21. executa 
lo contrario. Y afsi reglándonos à la cok 
tumbre, decimos, que en nueftro Cafte-
llano fe ha de llevar por regla, que antes 
de m no fe ha de eferivir »2,íino w, refpec-
to de que à eíla prepoíicion en, in la une 
¡en muchas dicciones , como vemos en 
indigno^ incierto., encubrir^ enhilar, y otros 
•muchos , en que fe hallan prepoíiciones 
junidas à los verbos, que fuera defeduo-
i b , y aun inconveniente, el defunirlas; y; 
•afsi fe tiene por una fola dicción, fin ref-
-pedo à la prepoíicion que fe le une, cor 
•mo íi dixeramos : proceder en infinito, que 
-íolo fe le coníidera la prepoíicion en, y 
no la i n , que tiene unida al verbo, por lo 
-que no fe le dà à efta ultima parte mar-
genaljy en los Diccionarios và la dicción 
.donde fe une , ocupando el lugar de tal, 
ediñinta de las demás j y afsi íe vé, que en 
U - . ¿I 
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el idioma Latino es una foia dicción Im^ 
mundus , mmediatus, immaculata, &c. y 
en el Caftellano infelizjntattojn<vi£io£i.z% 
porque unida la prepoíicion,íe inferta eu 
un folo termino. Y fe verifica en embota 
do, embofcaia , embarcado , improprio^ im* 
perito , imperfeBo , &c. que aunque fon 
vocablos de prepolícion unida, como 
rige en ellos la regla de ante b , y p , no 
eferivirfe «, fino m, fe pone con ella; mas 
en los de ante m, como no rige la mifmâ  
no fe pone »z, íino #, como en inmediato^ 
conmutar y conmilitones^ conmover, conmen* 

fa!, conmodidad , conminación, inmedicable^ 
inmaculada^ inmemorial, inmenfo , inmobil^ 
inmortal, inmoderado , inmodejlo , inmunU 
dady inmundo, inmutar, enmarado , enmu^ 
decer̂  enmarañar , enmagrecerfe , enmohecí^ 
do , enmugrecerfe , conmiferacíon , conmo~ 
cion} enmaderar y enmelar y mmafc arado, etu, 
menda , dtxeronme, , matanme, 
A?(f»«zí, comunmente, conmigo , & C . fin que 
fe tenga efto por peregrino diflameny 
porque el Señor Palafox en la regla 3, de 
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fu Orthographia lo fuponc: pues debien-̂  
¿ o f c entender, que no podiafu Iluftrifsi-j 
jna ignorarla regla Nebriííenfe, hace la 
advertencia, que fe eícriva m antes de bf 
y p, y no la hace de la my fuponiendo no 
deberfe. Y efla es la praftica de las iniA 
prefsionès eh el figlo prefente , donde es 
yiíto poner la mano los pritlieros hom
bres en literatura. Y aunque la Lengua* 
ÍDaftellana nunca finaliza fus dicciones 
e n - f i n embargo las Latinas recibidas 
tn nueftro idioma, han de guardar la pu
ridad de aquel, como Verbum caro, Do-t, 
minus tecum, per fignum crucis, item, idem^ 
guidam, y otros muchos. En lo numeral 
yaie mil , y correfponde à la cuenta 

. , antigua, que fe formaba de 
efte modo CXD. ò 

efta CÍD. 

H * - ) ^ m ) [ «<»( * # * )(*)( 

6 t X & i , 
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§. XIX. 
. N 

T Os Hebreos la llamaront 
• -• » -Nuu, los Griegos N I , -ioi 
Latinos JB», y nofotros JEne. Su pronan-
ciacion confifte en llamar el huelgo uii 
poco para dentro, y al bolverlo fuera¿ 
tocar con la lengua algo doblada en el 
paladar. Puedèfe también pronunciai? 
recogiendo el aliento, y arrojándolo pop 
las narices. Tres fonidos fe le percibefis 
íobre vocal el fuerte, efpecíalmentó //i 
hiere en la e, como neto : antes de confo-
nante el flaco, como m a n d o y en los fi
nales el obfcuro , como en Martin ; mas 
no fi en el final es precedida de la que 
en tal cafo, con ninguna vocal mantiene 
mas entero fu íbnido, como fe experi
menta en bienjjfaen, reten,, &c. y lefuce-
<Je lo próprio íiempre que conñítuye la 
.H- • pre-
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firèpoíicion en. Ponefe en :muchas oca¿, 
liones defpues de w, como en Agamem 
turn, Clitemñejlra, colu?nna , folsmne, Ĉ v.-
Conformafe mucho con la/, en conftantey 
inf-peccioni) conjlituir, injiruir, infpiracion^ 
eonjiruir y inftabk^ y otros muchos. En 
los finales de las dicciones, imitamos àf 
los Griegos, nÒ à los Latinos, que ellos 
las acaban con w, y aquellos con co-* 
m o nofotros lo praticamos. No íe debe 
doblar por ¡exprimir mas la pronuncian 
cion del termino , comaannular, anno* 
tar y Anna , AnnaleJ , annunciar , y otros; 
pero si en perenne , dixeronnos, dieronnosj 
innovar , y algunos otros. Lo demás de 
fu colocación con la »z, dexamos yà ad-j 
yertido en el $.antecedente fobre la m. 

XX» 
; o 
( $6 T TNka entre todas las del Al* 

X j . phabeto en la íingul^ridad. 
^ . G x de 
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ràè formaríè.primero que fe prontincíáj 
|)ues delineada en los labios , fale con>át 
aliento fu pronunciación. Los Griegos 
Ja ufan breve, y larga con fu Omicròn, y 
fu Omèga; mas nofotros no la diflingui-: 
mos. Quando íirve de interjección, ex-; 
prime diverfos afeitos del animo. O Dios 
mio ! 0 qué bueno \ O J i ejfo fuefe ! O qu^ 
laftimu ! O pejte a tal! ' 

97 En principio de dicción corre 
con las dos v o c a l e s f i n admitir las 
dos reftantes ¿, t ; de las confonantes ex
ceptua las tres ¿, con las, quales no 
tiene juego alguno. { 
. 98 Entre dos dicciones fe cpnftituyè 
difyuntíva, y vale por el vel de los Lati
nos por lo que fe ha de llevar por regla^ 
que fícmpre que la dicción que fe le f u 
guiere , tuviere fu principio en 0, la di£. 
yuntiva fe ha* de convertir en a, íiguien-i 
co la propria razón que dexamos yà ex-
preífada fobre la y conyuntiva. Por lo 
qtfe èritre Juan, ò Pedro lograra J f r ric&^ d 
labre l mantiene la calidad dejal íetraj 
•ÍH: i ¿ ^, mais 
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«as ñ o fe hará afsi, fi díxeíTemos: M a r i 
fOy ò OBavio fe tienen amor y ó odio ; que CIH 
tonces la dífyuntiva ó, fe ha de convertí^ 
en it, y fe perfeccionará el decir : Mareo9 
U Ofiavio fe tienen amor, u odio. En lo nu
meral es el cero , que no importa nadai 
por si folo ; mas unido al guarifmo, vale 
ío menos diez, y acrecema fu increment! 
Jo, fegun el valor de lo numerado. 

X X L 
p 

99 T Os Hebreos la pronuncia!! 
JL-j. como nofotros, Pe y los 

Griegos P i : fu articulación confta de la 
abertura de los labios unidos, y al de£ 
pegarlos, llamar adentro el aliento. Co
mo letra confonante , à todas las vocales 
hiere j- y de Jas demás , con faias tres íè 
tyava, con la ¿, la /, y la r, como en Pbe> 
nixy Pbyfkoy Pbihfopbo, Plinio, pl uma, f t * 
Wfi. PrhwQt próprio, primero, &(* 
cr; ^3 
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i oa Unida con Ia b, totalmente 'fe 

pierde, porque paíTa à íer / , como yà 
hemos vifto en el §.XII. con Ja / , y la *, 
jamás fe inmediata à fu precedencia, aun 
en nombres de ageno Idioma en el nuef-
tro recibidos, excepto en Pfdmo, Ptholo-
m 'eo , Pthtfana \ y aunque también en ef-
tos fe pierde, y porque no fe pronuncia» 
quiere Bordazar que no fe ponga } debe 
ponerfe , para que con ella mueftren fu 
origen, y no los desfigure cpn fu falta, 
como yà tenemos dicho , quando habla
mos de Ja h. Aunque los Latinos la do-
bLin, no fe admite en nueílro Cañellano, 
por" lo que no podra dexaf de fer defec-
Uiofo en los que eferiven mappA, appara-
tt>> appelacion, Pbilippo, Hippolyto , Hippo-* 
crates , Ilippomena, &c. quando con la p 
íòncilla cílàbaftantementecumplido. Na; 
debe quitarfe de apto , ni de rapto , y ef-
crtvirfe abio, y rabto, como quiere Bor»' 
dazar, porque: vienen de las voces aptutf 
y raptur âç los-Làtinos, eott* quien ñuefis 
tro Idioma, 4ebe ̂ juítárfç ea todo lo que 

, r> no 
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(jo-fc ôpufiere la coílumbre j y efta Ja te» 
Demos à favor de la p. Quando fe inter
cala en las dicciones íin lierir en vocal¿ 
(Jebe efcrivirfe con ^, atendiendo al ufa, 
al origen , y à la pronunciación , como 
en Septentrión, Septiembre, feptimo^ Neptu*. 
no , prompt o , fumptuofo , concepto, rapto% 
eJfumptOy corrupto, excepto, redemptor, pre* 
tepto, eciipfe, preferipcion, acccptacion, ¿ptiy 
fud, y otros muchos. 

§. XXII. 

101 O U pronunciación es quaí| 
v j l la mifma que la de la «, 

fu compañera infeparablc. Los Hebreos, 
Caldeos, Griegos, y Arabes, no tienen 
Q . en fus Alphabetos: por eflb los anti
guos Latinos la quitaron de muchas dicr 
¡Clones, pues eferiviendofe antes arqus, 
fgukijfe^uor^ loquor, la cambiaron en Í,, 
• G 4, y 
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^ p«/íeron drcus , óculos, fecutus, íocututi 
Nigidio Pythagorico, dodiisimo Grama4 
tico, y contemporáneo de Cicerón, pro-| 
curó el que fe excluyelíe del Alphabeto¿ 
Sanlíidoro en el lib. i . cap. 27. de fus 
Etymologias, fe queda ambiguo , y fold» 
«ota la mucha femejanza que tiene coit 
la y que por eífo de Vacca, decimos Van 
quero, y de fcapha , efquife. Mauro TeJ 
renciano fe declara tan imparcial, que 
dice, que importa poco que fe ponga K , 

ò q. Pero los que procuran expelerla, 
<le ningún modo fe hacen c&rgo de que 
la c, con ia a, no puede fuplir por la q ea 
muchas partes donde fe encuentra el in-í 
conveniente. Porque quando dieramos, 
que en las oca/iones en que la q liqifída 
la a C que lo hace fiempre con la ¿, y al* 
gunas veces con la e) fepudieíTe tolerar, 
que unida con la r, ocupafle el lugar de 
la qi como en qua/í, quaxo, quatro , con 
lodos los de la a; y refped:© de la e ea 
«mfequenciá ^frequenciâ, eloquência ,, quefr 
fipn, yuentá y quento, &c. qual avia <de feí 
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t i modo con que fe acomodafle en d 
refto de los de l a d o n d e fe fuprime la 
*í, como en que, querer, querella , que/ò, 
quemar, quexa, éfe. y en todos los de la r¿ 
donde también fe fuprime, como en quin
to y quitar, quiza , quilate , &c. porque § 
fe fupliera con lac, fuera forzofo decit 
cue, euerer, cuerella, cuinto , cuitar, euilatfj 
&e:. que fon abfurdos intolerables. 

- i 02 De efto no quifo hacerfe carga 
'Antonio Bordazar , fino que ílguiendo 
ia tema de algunos de los antiguos, afsi 
Latinos, Francefes, como Efpañolcs, que 
han querido lo mifmo , y han íido re
chazados en todos tres Idiomas, preten
de el que fe abandone la q, y entre en fu 
lugar la c, no obftante el que yà le tenia 
dicho la Real Academia Efpañola, ha* 
blando fobre eñe punto, que el ufo coman 
ha de/aprobado la Jingularidad de ¡os que 
han ihtentado defcartarla , poniendo en fu 
lugar la c. Y en verdad, que fobre el 
afíumpto, no es de tan poco pefo una 
autoridad como efta, que no deba hacer. 
M * ' 7 ? mas 
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fcas imprcfsion, que la de un particukf¿ 
que folo puede hacerU por las letras. 
, 103 A íblas tres de las vocales fe vé 
precifada à herir la la a, à la e, y à la /, 
como fe halla en quàndo, quedo, quitay&c* 
y aunque en la latinidad hiere también 
en la o, en nueftro Caftellano no fe prac
tica. 

104 No obftante , el que (como de* 
ramos dicho} es naturaleza de las confo-
oantcs el entrar en la combinación coft 
algunas de las vocales, à quien ha dç 
preceder , à ninguna fe le obliga à quç 
fea con vocal determinada; pues en una$ 
dicciones las unas , y en otras las otras» 
toma la que necefsita : folo à la q fe le 
prefcrive la «, que fbrzofamente fe le hé. 
de feguir: por lo que atendiendo à eftó, 
al principio de fu formación, la delineat 
ron los Antiguos con efta cifra . 

$.xxiir; 
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: $. XXIII. : 
R 

rioY T Os Hebreos la llaman Res} 
: JL i y los Griegos Rho. Su pro

nunciación fe hace doblando la punta de 
la lengua en el extremo delantero del 
paladar, y foliando el aliento. Perfio c« 
Í^Satyra i . la llama letra canina, por pa-' 
Técerfe al gruñido de los perros ; y tam
b i é n le dieron el nombre de lima de la 
lengua, porque en llegandofe à pronun
ciar bien, no ay dificultad en pronun
ciar todas las demás letras. Los blandos 
<àe pronunciación toman la / por r, co-* 
mo deDemoftenes , y Alcibíades cuenta 
plutarco , cuyo vicio l lamaron los Grie
gos Landacifmo. Con ninguna de las 
confonantes corre j y aunque en nueftra 
Caftellano la hallamos alguna vez unida* 
«SOa la k t a BJwdwont? yj ib in , Rbodanoy. 
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*Rbipbeos, &ç. Te ha de advertir el qüe eft 
tos nomhrh fon introducidos con la¿ 
propriedaS'tjué guardan enles Idiomas 
de donde nos vienen: la que en el nuef-
tro no fe debe admitir, en el qual íin la A 
cftarà muy bien eícrito Radamonte, Rin^ 
Ródano, Ripheòs, &c. ~ : 

106 Los dos íbnidos fiierte, y fuave 
¡con que fe explica en principio, y medio: 
de parte , excepto defpues de confonan-
te , para el primero es neceííario do
blarla , como en carro, torre , guitarra^ 
guerra, tierrá, &c. mas entre vocales dul-: 
ccmcnre Te fuaviza en primavera, fufpiro^ 
btrmofura, ámorofo, &c. 

107 Juan Alemán en fu Tratado de 
Orthographia , queriendo efeufar el que 
f t dobla fíe quando fe huvieíTe de ufar lo 
fuerte de Tu fonido, difeurriò , que para 
d fencillo fe puíiefle con la r ordinaria^ 
y para el doble, en lugar de las dos rr, fe 
executafle con una / buelta de eñe mo-: 
do^ ; y cierto , que en algunas iiÜpreP 
Sones àntigaiiss hago memoria, avería 
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feifto praticada; pero no aviéndo qucri^ 
ido continuarla los Moderrioá, Íera lo mas 
acertado el que fe doble de kXpite que 
fe aooftumbra. 

108 La r de quatro extremos no íè 
pradica en los moldes, mas ufafc mucho 
«n lo manufcrito; pues aunque es por fm 
duda el que fe acerca al peligro de qu^i 
en abriendofe algo, puede tenerle por 
í n embargo eftà admitido fu ufo por mal 
acomodado al rafgo de la pluma. 

, 109 Es falfo, que la r doblada fe* 
diílinta de la fencilla, como no lo es la/^ 
Su fon ido afpero es el próprio de efta le*¡ 
«ra •, y afsi fe reconoce, que defpues d« 
Êonfonante, y en principió de dicción, 
eftábdò íencilla, fe explica con todo ú 
rigpr de doble. 

n o Antes,ni defpuesdccoafonante 
tío fe ha de doblar la r, porque en eflos 
lugares debe ponerfe fencilla, como en 
arbitro, horca, ardor, mar/ílytarg.ty Arjonit, 
arma , carne, arpa , Marqués , carta , &'* 
¿rioy crutl , Madrid t frio , graw , bonra* 

•f*1'--'" K - pra-
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fraiO) Enrique, Jfraèl, trigOy &c . con qué 
teniendo pfefente Ia comprehenfíorí de 
cíh regia ferà £àá\ aplicar Ia r , y Ia r^, 
donde fuère neceííaria ; porque íl la die* 
clon pidiere fuavidad j fe le aplicará fea-
cilla; y doble, fí tuviere» afpcreza. 
Í i n Deberá efta regla fer indeíècíii-
le, no obftante el que Antonio Botda. 

?ar en la pag. 31, de fu Ortbograpbia en* 
fabe t qucife* regla tl efcrivirfe doble fíem* 
frt que b es ¿entro de las dicciones honrra^ 
m r r c i o i tnrriqmcer, &c. lo primero, por-
<jue IA Academia Efpañoía llama à eíio 
iarbaridad; y lo fegundo, porque aun eá 
inayor enfeñando el mifmo Autor la 
contrario en la pag. 31. quando dice, que 
it/pues di n es regla de Ortbograpbia eferi^ 

vtrfe fencilla , y pronunciar/e dobhy ' 
tomo bonra , ènredo, E n - , 

riquey Ó-e. 
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§. XXIV. 

r j j z T Ps Hebreos la llaman S*¡ 
I ' i ; w/^» y Sin j y'los Griegos 

íy/̂ -íwv». Tuviéronla los Antiguos maspbí 
álièntõ del ceceo,que por letra: por'efi 
íb íá figuraron ertrofcadà como la culè^ 
bra , (igníficando fer mas filvo de eftà 
ánimal, que ^óz de hombre. Su pronutu 
¿iacionfehaee toéaridocort la punta 
H lengua el Extremo del paladárj, al tieift-
pb de expeler el aliento. Sufonido le 
átántiene entero en varios nombres eft 
traños, como en dflrea, Aftlepiades 1Ef¿ 
dras , Afdrubal , Demojíenes, Ifimo, M t f l 
quita , y otros; y en muchas diccioneí 
que tenemos dé los Latinos j afpirar, bif-
éocho , difparidad , difcreio j dijlratdo, dif-
'puta, diftinmnypreftigio i fufpenfo yfefpé* 
lhofo}&<..^ •• - . 

Las 
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113 Las dos piedras del efcandalõjj 

fen donde coh mayor frequeiSpia fe tro^ 
pieza , forf eritre las demás las dos letras 

y s: aquella permutandofe con la vy 
(fegun yà dexamos <$cho, quando trata-, 
mos de ella) y eíta mezclandofe con la sj 
dfeque adía tlratarèmos. • - -r - r' 
, ¡114 L a / , aunque en el Idioma Lati-j 
feo vale en principio de parte , tanto co?. 
019 el es del nueftro ; no obftante, ncg 
piíede dexarde tenerfe por abufo de loŝ  
ilftinjparios^el querer , que lo que es 
próprio del uno, fe haga lo mifmo en el 
otro: porque quien duda» que íi en 1% 
ííifinidad fe efcrivieífe de efta fuerte efpa^ 
Pjltrit) efpeculumy ejlslla.^ ejlatera.̂  &c . fe tu^ 
Viera por defedo ? De donde fe íigue 
deberíè decir lo mifmo de los que eneĴ  
Gaftellano ponen fpacio , Sparta yfeala^ 

J&ptro, jiirpe y fiatuto , &c. por lo que dlV 
CMBÍQS., que cofa alguna eítaçà mas bier| 
dcrita, que lo que mas fe ajuftare à 1*. 
propried^l del Idioma en que fe hace > òf 
bien que el mifnip Idioma tenĝ , recibido, 
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J ó ageño con las prerrogativas de proj 
prio : en cuya eoníequencia no debemos 
Sentir mal de aquellos que ufan en el 
nueftro de algunos nombres eílraños, C04 
moScenUy Scythiay Scipion, Scyla, &c. mas 
en efte ultimo , íi fe toma por el peligro 
del mar.de Sicilia, fe pondrá comoque-* 
da efcrito mas fi por el Didador de Ra, 
jna > que venció à Mario, fuprimiendok; 
la Cy fe eferivirà fojamente SyU, 

II<J Para obviar el inconvcnientei 
de permutar la/"por la crfera preciío tê  
per prefente efta advertencia : que IÍUTH 
pre que la dicción neccfsitare de afperal 
|ifonunciacion , fe le aplicará la c, come» 
en celda, celebro, cen¿, ceñir, etnizx , &c. f 
quando fuave , fe pondrá con / , como 
Jietejjilencio ^fiewprcy Sevilla , fell o, &c. y 
para que aplicado , tenga el aficionado 
cafos de que valerfe , y en ellos conozca 
la diferencia , me ha parecido poner los, 
íiguientes: 

Confejo, por el del Rey. 
Concejo, por el del Pueblo, 

tí 5* 

http://mar.de
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Senador, por dignidad, 
cenador, por el cenáculo, 
íepa, por la noticia, 
cepa, por la de la viña, 
fera, por el canaflo. 
cera, por la de la colmena, 
fegar, por la fiega del trigo, 
cegar, por perder la vifta. 
febada, por untada de febo. 
cevada, por la del grano, 
íima, por la mazmorra, 
cima, por la de la cumbre, 
íiervo, por el que íirve. 
Ciervo, por el animal, 
/ierra , por la del inílrumento , y el 

monte. 
cierra, por cerrar lo abierto, 
íicira, por la bebida. 
Cidra, por Ja fruta, 
/iento, por el fentir. 
Ciento, por el centenar. 
Sillero, por el que hace filias, 
cillero, por el del trigo, 
intenfion, por lo intenfo. 

in-
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intención, por el intento, 
feno, por el del pecho, 
ceno, por el cenar, 
fita, por el lugar, 
cita, por lo citado, 
feflb, por el juicio, 
ceííb, por luípendcrfe. 
fien, por la de la cabeza, 
cien, por la cantidad, 
sé, por tener noticia, 
cè, porei llamamiento, 
cofer, por la coftura, 
cocer, por el cocimiento, 
feda, por la del capullo, 
ceda, por el ceder. 
Afia, por parte del mundo, 
acia, reífpe&o del lugar. 
Sena, por Ciudad de Italia, 
cena, por la vianda nofturna. 
SeíTa, por Ciudad de tierra de La-: 

bor, 
celía, por detenerfe. 
fea, por el conceder. 
Cea, por el apellido. 
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Sefto , por Ciudad de Helefponto; 
cefto, por el de mimbres. 
Sefsion, por el aísiento en Concilio. 
cefsion, por la obra de ceder. 
Rufio, por el de Ruíia. 
rucio, por el color. 
Sirio, por el nacido en Siria. 
cirio, por el que arde. 

116 Conocido, pues, el inconve-
Sniente de efta mutación , y precautelado 
ton la advertencia que dexamos puefta, 
paífarèmos à prevenir el tropiezo mayor 
que tiene la/, por mas proximo à caer 
en el yerro de fu mal ufo , que pende de 
no faberla doblar , ò ufar fencilla en las 
jjartes donde lo requiere ; para cuyo 
acierto fe tendrá por regla , que antes, y; 
tleípues de confonanteíiempre la/ha de 
íèr fencilla , como en de/dèn, de/de , af-
feBo, refpeão, bofphio , boftigar , boftiay 
'Maejlroy menfagero , injigne, infeSio, infa-
cliabk y m j i a , en/almo , obfequio , enfilar y 
infartar, obftiwrfe, obfeuro, obfta, puljb, 

y aunque ea todos fe debe íener 
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atención en aplicar efla regla, con man 
yor cuidado fe hará fobre la «, y la rf 
que fon las letras en que mas fe frequent 
ta , como en dieronfe , mataronfe , darfty 
mufarfe^ &€, 

117 Siempre que en los finales dej 
las dicciones fe figuiere la / à vocal herU 
da, fe ha de poner fencilla , como znfanA 
tasla , demasia, abufo, Anajiajio , ¿intono-{ 
mafia, rifa , àefeo, ocafion , divifa , paufa¿ 
rafo, ufo, &e. y en todos los adjetivos, 
acabados en of o, y of a , como luminofo^ 
graciofo, hermofo, penofoyprodigiofa, pode-i, 
rofa, quexofa, dañofa, &c. y en los demàsí 
nombres, y verbos, facando con fus de-i 
rivados ¿.fofo, ygloffa. 

118 En los nombres Efdruxulos, af-: 
fi fubftantivos, como adjetivos, fe ufará, 
de la íencilla , como en mofayco , daficoi 
Cefar, parentefis,Jinerefisy extafis, &c. y fes 
obfervarà lo mifmo en los Efdruxuloŝ  
verbales, exceptuando los acabados en, 
<#> Y # > donde fe doblará. 

119 En las ocaliones en que l a / fe 
H i 
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icoloca entre la vocal, que principia la 
dicción , y otra vocal, que defpues le íi-
gue, ü la primera fe ílamaíTe para fuera, 
i m cargar íbbre la/ , fe ha de poner efta 
íencilla , como con la a en a/a , àfabien-
das y àfolear fe, &c. con la i en Ifocratesy 
I f aus^ l f abè l ,&c . con la o en Ofo , ofadia, 
OJiris, cfo. y con la « en ufura,, ufurpar, 
ufado, &c . mas fi por el contrario la vo
cal que principia, fe inclina à la / , que fe 
íeíígue, efta fe ha de doblar, como tam
bién fe executara , fí en la dicción ay fe
cunda vocal, que fe incline , v.g. a/si, 
tffado, afsJíz., cjfe, Ojfuna, oJfAtnenta, AJfef-

fovy Confejfor, Impreffor, Cojfario, dejfollafy 
pojftfsion , ajfolar , afsi/lencía , covrpafsivo, 
pafsion, pajfcO) crajfo^ efpejfo, cojfaco, pojfa-

120 En los fuperlativos baftante-
ínente es notoria la regla, que enfeña fe 
debe doblar la / , como en Santifsimoy 
grandifsimo , eminentifsimo , muchifsimo, 
&c. , 

n i La Academia Efpañola nos en-
^ fe-
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feña para el buen ufo de doblarla, el que 
fe atienda à fus orígenes \porqueficonoció 
¿amenté (dice) tienen dos íT, como aíTar, 
ceflar, efTencia, nccefsidad, paíTo, pofsi-
ble, que vienen del latino aífare , celTarç, 
eíTentia, necefsitas, pafíus, pofsibilis , «o 
ay motivo alguno para desfigurarlas efcri-
viéndolas con fola una f. También pone 
el que fe mire à la compoíicion de los 
vocablos; porque J i los ftmples (añade) de 
que fe componen, empiezan con f, como fal
tar , fentar, fentir , fimulacion, fufto, fe 
debe doblar la f, y efcrivir aflaltar , aíTen-, 
tar, aíTentir, diflentir, difsimulacion , af-i 
fuftar \ y J i no empiezan con f, no ay fun-, 
damentopara doblarla, Antonio Bordazar 
en fu Orthographia Efpañola nos dice, que 
fe acó ft umbra duplicar en los tiempos de pre-, 
terito imperfeólo , y fubjuntivo. Sobre lo 
que no percibo , qué Gramática fea 
aquefta •, porque fub juntivo no es tiempo^ 
fino modo. En los tiempos de pretérito 
imperfeto , y plufquam perfeito de fub-i 
juntivo, era lo que debia havernos dicho, 

H 4 y 



t i o ORTHOGRAPHÍA 
• jy entenderíamos, que nosponia en la 
primero por exemplares amafe, enfenajfiy 
kpfoi oyejfe; y en Jo fegundo el buviefe-, 

§. XXV. 
T -

t l x O U articulación conña de to-
v 3 car con la punta de la len

gua al paladar, y arrojar el aliento al 
tiempo de deípcgarla. Es tanta fu blan
dura , que los niños la pronuncian en lu
gar de/", quando dicen tenor, porJenorj 
como advii rte Covarrubias en fu T'be-
foro. Parccefe mucho en fu fuñido à la 
dy y por eflo enríe los Antiguos fe toma
ba tina por otra, fuccdicndolc lo mifmo 
con h f ; y en cíle fupuc fto la introduce 
Luciano en fus í)iaiogos, quexandofe de 
Uf> porque la arroja de muchos lugares 
que no debía; 

123 Con ninguna de las confonan^ 
tcs corre > fino con la r*¿ pues aunque fe 

4 : tra-
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trava con la è, íiempre la toma por ador
no , como vemos en .Tbomàs, metbodo, 
Balthafar , Prometbh , Tbatia , Tbracin, 
Thefalia, Tbesèo, y otros muchos : los que 
eftuvieran en fuerza de nueftro Caftclla-
no bien efcritos fin la b. Mas debiendofe 
eílkr à lacoftumbre, y à no desfigurarles 
fu origen , como dexamos ya dicho 
quando hablamos dela¿?, lo eft ara me
jor con ella; y porque fe hallarán pocos 
que quieran efcrivir con pulidez , que ib 
atrevan àfuprimirla, íingularmcntc en 
los mas frequentes, como Thomas, Qa-
tholico, Cathedral^ Tbeologia, 7'hc.itro, MA-
thematicdy & e . 
. 124 La ty cerca de los Latinos, la do
blan quando conviene ; pero efto que es 
perfección en aquel Idioma, fera lo con
trario en el nueftro, íi íc pratica lo mif-
mo ; pues aunque en la latinidad ie do
ble la t en Ma t tb tum , attrito , proMlttOy 
•admitto, & c . en nueftro Caftellano eftara 
..perfcftamente cCcvitoMatheot atrito,pro-
mto} AdmitOy & e . XXVI 
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§. XXVI. 
V 

ixç T Os Hebreos la llamaroa 
J , Vau : Jos Gricgds carecen 

<Je ella -y mas nofotros la renemos de los 
Latinos, que la tomaron de los Hebreos. 
Puede pronunciarfe de dos modos : uno, 
íacando un poco los labios, y recogien-
cJo el aliento: otro, teniéndolos en la 
miTma poíitura, arrojándolo fuera, y eñe 
es el mas próprio. En principio de par
te, corre con las confonantes¿, c^f^m^ n, 

t : con la K, en uno , unto , unguento, 
& c . con ia r , en urbano , urna, urgencia, 
& c . mas con Jas demás en folo eílas, con 
Ja ó, en Ubeda, y ubre : con la c, en Uceda: 
con la/, en ufano : con la /, en Ulpiano, 
ultrage , ultimo , y Ulyfts : Con la my etl 
umbral , u m b r í a , y umbrofo: con laj^ en 
*/o, ufura , y ufurpur: y con la í, en 
Utrera, y Vtica, patria de Catón. 

Sien-



CASTELLANA. 123, 
126 Siendo tan predio en la latini

dad la diftincion de la u , en tomarla por 
vocal, ò por confonante , como fe reco
noce en folui por f o lv i , calui por calvi) 
parui por parvi , voluerim por volverim^ 
deferui por defervi, &c. nada menos fe 
experimenta en nueftro vulgar; porque 
fíempre que la « fe convirtiere de vocal 
en confonante en todas las ocafiones en 
que hiere à vocal, entonces fe ha de ufar 
de corazoncillo, como en vano , vino, 
venta, avaricia , convenio , cavalio , cordo
van, divino^ inveftigar, &c, 

12,7 En qualidad de tal, hiere à to-> 
das las vocales, como en vapor , varios 
valiente , verde , veneno , ventana , vivoj 
viento, vina, voluntad, volar, vomito , vul
go , vulpeja, Vulcano. Y íiempre que al 
herir lo hiciere fobre la v vocal, como en 
vulnerar, vueftro , &c. fe formara la fe-
gunda de dos piernas, que llaman « qua
drada , aunque cfto pocas veces podra 
ocurrir, por lo que dexamos dicho fobre. 
laJ3. 

Lo 
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i x8 Lo mifmo debemos decir de la 

W travada, refpedodeufarfe íblo eíi 
Idiomas eñraños, de quienes fe nos ofre
cen ios nombres de efphalia , W i t e m -
hcrg, V l / i f m a r , W i l i s , VVincislao, Wan~ 
dingo, & c , y en nueftro Caftellano los de 
los Revés Godos , que reynaron en Ef-
pana, W d i a , Vfamba , y V F i t i z a , íin que 
en ei Efpañol Idioma fe hallen otros 
nombres con Wtravadas. En algunos 
nombres de los Latinos lafuprime el Caf
tellano , como Augufiinus en Aguftin , y 
Anguftuí en Agofto\ mas no en efto ultimo 
quando fe quiere fignificar cofa Régia, o 
el nombre de Cefar Augufto , que en tal 
cafo íe ha de mantener la u, 

i xq Todas las reglas que pueden 
hacer para el buen ufo de la -y, fe halla-
r.m por /¡i parte opueflas en las que de-
xamos advertidas fobre el de la b ; y para 
que con mayor facilidad fe repare el gra
ve iocon veniente de ufar ê la una por 
la otra, ayudaremos al aficionado con 
cite catalogo:-

<Vtl-
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vaco, por io no ocupado. 
Baco, por cl Dios de efte nombrcj» 
vcnefido, por envenenar. 
bimficioy por beneficiar. 
veday por lo prohibido. 
Beday por el Venerable. 
envejliry por dàr poflefsion. 
embeftir, por acometer. 
velloy por lo pelofò. 
bello, por lahermofura. 
vias, por la vifta, y los caminos. 
Bias, por uno de los íiete Sabios. 
valido , por el mas llegado al Prin 

cipe. 
balido, por el de las ovejas. 
vano, por la vanidad. 
Banoy por Dignidad de Croacia. 
cevada, por el grano. 
febada, por untada de febo. 
vendaj por el vender. 
benday por la de la fangria. 
cave, por cavar la viña. 
Cabo, por cabeza de otros. 
vtloj por e] de lo? Templos-
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Selo, por el padre de Nino.-
votary por lo de dàr voto. 
Botar, por echar con fuerza. 
vaya, por la matraca. 
baya, por la color. 
va/o, por el de beber. 
baza , por el del cuerpo, 
vota, por el que jura. 
bota, por la de vino. 
vienes, por la interrogación de efi 

pera. 
kienes, por los haberes. 

'. avias, por el pretérito de aver. 
Jbias, por el Propheta. 
naval , por cofa de navesv -* 
naba/, por cofa de nabos. 
voto, por la promeífa. 
boto, por lo no agudo. 
vacia, por no ocupada. 
bada, por Ja de la barba; 
v a r ó n , por naturaleza. 
Baron, por la Baronia. 
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XXVIL 
x 

130 SU figura es de afpajy la lla
ma mala cruz el P. Daniel 

Bartoli en fu Ortbograpbia Italiana. Su 
pronunciación es de equis, no de ¿r/fr, 
como quiere Bordazar que también ten
ga efta pronunciación ; pues aunque no 
fe explica, fin duda fe la pondrá, porque 
fe articula como ex , en lo que no dice 
bien, porque fu verdadero fonido es el 
que tenemos dicho de equis, fobre el que 
defpues entran fus aplicaciones ax , ex, 
i » , ò x a , x e , x i , que entonces tiene dos 
ufos: uno , el que fe aplica hiriendo à 
Vocal, que en tal cafo fe pronuncia co
mo £ , ò como;', arrojando fuera el ¿dien
to, y pronunciando xe ; y otro , quando 
ç s llamada de otra vocal que le prece-
<¡Je, que recogiéndolo para adentro , fe 

ex-
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explica como ex^ por cuyacaufa lanotn-, 
braron letra doblada. 

131 jPrincipiando la dicción , COÍÍ 
ninguna de las confonantes corre. De 
las vocales íblo admite quatro : à faber, 
a, e, i , u , como en xabon , xaquima, Xa:¿ 
v ier y xarcia, xerga , Xefèz > Xerxes , Xém¿ 
pbontCy xibia , Ximena , x l m i a , & € . y cott 
la u en Xucar, 
f 132 En medio de dicción corre cotí 
todas las vocales, v.g. con la a en reba* 
'jéár, qu ixadd , enxalma , ¿fy. con la e en, 
exercer,, Axedrèz^ axerixo's, &cí con la l en 
baxio, dixij le rbaxilla;., C^f. con la o ¿tí 

caxòft j añexo , d>Y: y con la » eil 
xugary luxuria^ b ruxu la , dív. 

133 Donde la tiene fu predio luv 
gar, tal, que ninguna otra letra fe lo pu-s, 
diera íbíh'tuir, es en las ocaíiones donde 
no hiere à la vocal, y Te le íigue confo-i 
-nante, que entonces, como es Uamada de; 
ta vocal que le antecede, fe pronuncia 
t x , como exclamación, excluir, experfo^ 

m i j 
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Minara extinguir, extirpar, expnejfo , exa¿ 
trien, exaíío, exagerar, exítar, eximio, axi<m: 
ma , anexe , exonerar , inexorable , Oxonia^ 
maxima, extenfo , excelente, Ĉ Í1. en cuyos 
parages fe reconoce la precifsion de fu 
afsiftencia ; porque fin ella quedarán las 
dicciones deftruldas de fu perfe#a pro-5 
inunciacion* 

134 Con la y con la /, ocupa cá 
muchas ocaíiones los lugares de la / , y 
h..gy como con la Í, en executar , enxertox 
Con la i en prolixidad , perplexidad , C ^ < r , 
y con las reliantes ¿, o, », en enxambre, 
tnxalvegar, axorca, díbuxo , axuar, enxu* 
g a r , dfc. Bien pudieran eftas dicciones 
efcrivirfe con gy ò con /'; pero fuera def., 
figurarlas", como lo hace Bordazar coi* 
las de box, y relox, poniéndolas con;' re* 
loj y y boj y y que por hjuir de la x, hace lo 
próprio en la pag.zj. con una Provincia 
4e la América, que eíU en la Nueva-
Efpaña entre la Puebla de los Angeles, 51 
Mexico , à la que le llama Tlaçaltec-as, ac 
Hombrandofe ella^ ñao Thxwl*, y í h x 

l tal 
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cattecas fus habitadores. Y afsí, no debe?, 
fer atendido, ni en efto, ni en lo de que^ 
rer que fe efcriva con g dige, digimos^ 
egmplo j progimo j fino eflàr al ajuftado 
fentií de la Academia Efpañola, que afir*, 
jna en fu Orthographía, que no ay motiva, 
piara desfigurar efias dicciones efcrivien* 
dohí conj, (lo mifmo deberá decir dç; 
\ ¡ í g . ) refpeBo de eftàr comunmente • admi
tida la pronunciación a/pirada de la x, efi 
tftas^y otras dicciones. En lo numeral vale 
diez, porque valiendo cinco la fe com- / 
pone la X de dos V V encontradas, uoi-; 
jdas por las puntas. 

XXVIII. 

fl 3 % T Os Hebreos la llaman "Zade} 
J — ^ y los Griegos Zeta. Lasf 

latióos, y nofotros la llamamos como ef-
$0$ HĴ OS. tf&tftfijiiQjA ia llama et* 

i ill 



CASTELLANA; i ^ t 
f a O'rtUgraphiá el P. Daniel Bartolij 5̂  
aunque la tuvieron los Antiguo^BQf le
tra doble, nofotfos debemos temlá poí 
Í delgada, igual à la rota j que fe pra&w 
caba con la cedilla j pueflo que tan exac-! 
tàmente ocupa íu plaía* Prônunciafè 
tocando con la punta de la lengua en el 
paladar al extrémo de los dientes aIto$¿ 
con algún mas aliento que el que damos 
à la / , y con menos que el C[ue aplica-, 
ñios à la e. Marciano Capela en el lib. 3; 
afirma, que Apio Claudio aborrecía la z , 
porque al exprimirfe íu pronunciación, 
imita los dientes del moribundo, y que 
por efta caufa fe le diò lugar en lo ultimo 
del Alphabeto , fignificando eftàren los 
extremos de la vida. De muchas dicckn 
nes de los Latinos hemos mudado la x ert 
R ; pues teniendo ellos con x ç r u x j l u x p 
paxjVoXfY otras) ponemos con z c ruz , 
¡uzjpazf voz, &c. 

136 La z en principio de dicción ,3! 
ninguna de las confonantes admite : de 
ias vocales corre con todas, como corí 

I x h 
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fa a en zatnpoña, zanja , zapato , ¿ahónfj? 
kanabojw > con ú ^ en /o, Zenobi&y -
Zeptfn^teuxis, ¡Kf^, &c. con la ¿ en z?-: 
¿4^4, Zinartty Zio , Zincapura , Ó-f. con lit 
¿ ea Zodiaco iZorra^Zoylo, Zo»^ , C f̂. yr 
coa la « en zumba, zurrapa, zurrón, zur-è 
'do, zutano, &c, 

137 Y fupuefto que damos por e£m 
^liaída de nueftro Idioma la c con cedí-: 
l a , y que los lugares que antes ocupaba» 
fon oy empleos de la £, fe deberá poner; 
con eHa Zaragoza, z a r z a , alcorza , Arzo-¿. 
hi/po, azúcar, azogue, Cazique, canonizar* 
caperuza , azafrán, &c. y los derivados 
de aito, cierto, franco , flaco , fuerte ,firme^ 

como alteza, certeza, franqueza, fla
queza, fortaleza, firmeza, gentileza ,gran-$ 
deza, entereza, nobleza, pobreza ,prefleza> 
fereza, rudeza, futileza, torpeza, vileza^ 
^mpkza , agudeza, belleza , &c. Del prOr: 
príp modo fe eferiviran con z , que en l i 
ultima íylaba centuaren fobre vocal, co
mo albornoz, arròz, a x e d r è z , Alferez, a r j 
fafruz, capiz, combèz, coz. codorniz ypetr 
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rdl*¡¡matriz., nariz , pez, rapàz, Vdmie^ 
voz., o rmüz j Badajoz, Andaiuz,ij^9 
mas no en los demás nutnerales,^e mu^ 
chos ponen con z, como onze, dozt, trt4 

catorze, quinze , que à eftos les tOC^ 
la c. * 

138 Debefe poner también tíi loi 
apellidos Efpañoles Vaz^utZy TelltZy Sm* 
chez , R o d r í g u e z , Perez , Paec , N«>í#t5| 
Mendezy Martinez^ Marquez^ Loptz^ Hen4 
riquezy Garcezy Gonzalez , Fernandez , 
^a^í-z, Antunez , y otros. En los prindU 
pios, y fines de las dicciones nunca la # 
con cedilla pudo hacerle perder fu praef-i 
to à las, como fe vé en ios arriba mow 
cionados, y para los finales en Fez, laz^ 
feroz, Xerez,paz, pertinaz ,fagáz , tfieiZf, 
Juez, hòz , coz, m d â z y almirez, Aranjuéz¿ 
y otros muchos •, como ni tampoco en 
Vizconde, izquierdo , juzgado , mayorazgoj 
Vizcayno, Ó'c. 

139 La fimilitud que tiene la * cotí, 
la c, à el herir la e, Ò la i , ocafiona mm 
chas veces à que fe tome una por otra,! 
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fonieodo CQil 2í.j vaztOycareze ^ I g n a z i ô f 
t t r z i o , & c . no es defetflo de importancia» 
©as m ^ r eftarà efcrito con f, iiempre. 
que fe aya de Jierir h e, ò la como c w 
¿tar) tctyt?, vfçinç, regocijo, ¿̂ f. Lo que 
$1 no es tolerable, es, el que en lugar de 
Ja IS, fç ufe de h f\ porque no íblo es de
feco conocido faltando à la propriedady 
Ifoo que también en muchas dicciones 
tefaita una alteración, tal, como variaríe 
eí fentidoí con gravifsimo perjuicio de 
lo que fe pretende decir; para cuya de-
cnonftracioaj y que al aficionado le íirva 
en algún modo de refguardo, darèmos 
jfin al Alphabet©, conlosfíguientesexem-? 
plaresj 

Kumo , por el que fe exprime, 
fumo, por lo eminente. 
mancilU, por defcaecimiento, 

„ manjílla, por cofa manfa. 
abraza, por cariño, 
Abrafoy por quemar, 
bezo, por d del labio. 
^pQreiddofcuK ' 
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Baza^pot Villa de Andaluza. 
bafay por la de la columna. 
Ziza , por un Pueblo de Arabia. 
M * i por lo cercenado. 
zaqxe , por inftrumento de facai; 

agua. 
faque, por el de la pelota. 
zurdo, por el no derecho. 
Surdo, por Nacional de Turquia. 
moz.t} por la que firve. 
Mofa, por el rio de Fíandes. 
àcia, refpe&o dei íitio. 
A/t a, por parte dei mundo, 
raza , por la cafta. 
rafa , por lo igual. 
r i za , por el eftrago. 
r i f a , por lo rifuefio. 
roza, por defmontar. 
ro f t , por la flor. 
Oza, por el Sacerdote dei Arca; 
Ofa y por el animal de tfte nombré. 
voz , por el aliento formado. 
vos, por lo imperíbnal. 
loza, por ia de los platos. 
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U/a, por la del fepulcro. 
cazo , por el de cobre. 
cafo, por lo acaecido. 
cazuelaj por la del guifado,' 
cafueUy por caía pequeña, 
¡/raza, por la medida. 
hrafa , por la del afcua. 
taza,, por la eicudilla. 
< ^ Í , por lo taífado. 
JW/ÍÍ, por la impedida. 

f o p f t por la del manjar. 
w«, por ío terminado. 
v¿t t por lo de mirar. 
azar, por el infortunio. 
afar, por hacerlo al fuego. 
Zaque o y por el del Evangelio; 

faquèo, por el de la rapiña. 
taza, por Ja montería. 
M/Í, por la de la vivienda. 
maza, por la de armas. 

; m a f a ^ ^ o t la de la harina, 
f QZOy por çí del agua, 
J ^ i ç p r ^ p p f l a d a i ' 

i.. \ Suei 
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'Suecoy por eí de Suecia. 
M u z a , por el Sarraceno. 
Mufa, por la del Parnafo. 

•$. XXIX. 
De la Puntuación. 

140 ^TpAn precifa circunílancia es 
X para la buena orthogra-

phia, lo que llaman puntuación , que lia 
efta , fuera tenida la otra como cuerpo 
fin alma, faltándole la fenfacion con que 
lo puntuado la vivifica. De tal manera 
es confiante, que nos dice el P.Vicyra, 
que preguntan los Controvcrfiítas, íi los 
puntos, y las comas fon también-de Fè 
en las Sagradas Letras ? y que refpon-
den,quesi; porque íin ellos quedaria 
totalmente corrupto eí fentido verdade
ro del Sacro Texto. Efto lo experimen
tamos en los dos lugares del furrexit, non 
qfikic: ¿en i tum, m n f a ã m i y que íi las 
r ' ' co-
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comas fe mudàran, poniéndolas defpues 
del m n , ambas propoíicíones de Fè, paf-
sàran à heregias abominables. La ref-
puefta dei Oráculo : Ibis^redibis, non mo-
rleris i n bello , no por otra fcofa íè hizo 
ambigua , tino por ef mode) de colocarle 
la coma. Por eíía mifma razón en el 
vcrfo , qwe à la puerta de'íuLibíeria pu
fo un Literato, diciendo: 

Porta patms ejlo nuüi cláw'deri, 
honejlo. 

Si fe le tnudàra ia coma, fítuandola def
pues ¿el nulli , fe. cambiara à un fenrido 
de! rodo contrarío al que fu dueño pre
tendía : por lo que fe conoce , quan ne-
ccífario fea en lo /agrado, y profano la 
buena puntuación para la perfeita or-
thographia : para cuya inteligencia de
bemos fuponer, que ios nombres, y ca~ 
Wfteresde que confia, fon: 

Coma . , 
Colón perfecto : 
Colón imperfecto ; * 

. Interrogación - í : • - • --̂  
Ad-
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Admiración ! 
Periodo . 
Parentefis ( ) 
Guión 
Acento à ¿ ã 
Apoftrophe 1' 
Diereíis c 
Interrupción 

I41 Y para venir en la inteligencia 
de fu ufo , decimos, que la coma, virgu
la , ò incifion , à quien también í'c le diò 
Ú nombre de medio punto, fue inventa
da para que efl ella fe hallafie defeanfo» 
foltando ei huelgo en la narración fe* 
guida; y fe íitua en las partes copulan* 
vas, anteponiendofe à la y t como fi di-
xeramos: E Í Capitán , y f u Theniente^ biett 
armados, y de todo prevenidos , fe refalvt^* 
ron ^y atacaron las ejiacadas , / demás de-
fenfas del enemigo. 

14X Y en las difyuntivas fe antepo
ne también à la ó, como en eíto : En «•/ 
morir^ o vencer, efià el ganar , ò perder j o 
morirpelemdOyQ vencer matando. 

Co-
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142 Coíocaíè también, no folo dcf-

pues de ios conjuntivos, fino antes de los 
relativos , v.g. Aquel es verdaderamente 
prudente, y fabio , que fabe amar a Dios de 
veras. Y del mifmo modo defpues de los 
nombres adjetivos , quando concurren 
muchos en un cafo , v.g. Calidades fon del 
hucnCbrijiiam fer temerofo de Dios , cari-
tativffj bumildej borre/lo^ &c. 

144, Del mifmo modo fe debe ufar 
en todos los Synonomos, como en eftos:;. 
Apolo, Pbtbo , Delpbic'Oj Dios de Helicom^ 
frefidents delParnafo, Hermano de las Mo

fas , Coriph 'eo de las luzes, fon fymnomos 
del Sol. 

14$ Ordinariamente antes de la par
tícula que, íi fe poípone i nombre, ó: 
dignidad , fe coloca la coma , como Ale
xandra , que un mundo le pareció à f u am
bician poco. E l Rey , que enojado mata coñ 
el alicato. E l Principe, que fi quiere fer obe-
deâidoy ba de fiilicitar fer amado. 

146 Es también muy de. ordinario 
colocarla âfttes de la partícula ni > coma 

*• en 
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tn tfto: N i elPapa, ni t l Rey , ni elSeSior, 
ni el Vaffalh, pueden f<r iefigudei tn la pen-, 
Jion de morir. Nada podrá exbonerarlot, n l 
Ia grandeza, ni el eft Ado , ni las precaucione» 
mas prudentes , ni cofa alguna de la natura* 
le-za, por mucho que la difcurra el entendi
miento humano. 

147 Y ultimamente , fiempre que 
huviere di ftincion de nombres, ò verbos, 
como en los exemplares que dexatnos 
pueftos en la explicación de cada letra. 

148 Pra&icafe el colón perfeão, quan
do teniendo puefto el concepto , aun no 
fe halla acabado el periodo ; que en tal 
cafo, parece que el animo queda fufpen-
íb , como que efpera algo mas, que de
pende de lo que yà eftà dicho , v.g. £¡ 
efirago , que hizo la pefle en Marfella , fui 
notablemente rigorofo : y por aver dexJ3í 
la Ciudad fin vivientes., fueprecifafu f u j 
penfion. 

149 Para reynar en el celejli, dtxd < 
Rey no terrefrre nueftro Monarca : fupsrio 
prueba de valor fue necejfaria, ptr* podt 



t 4 l ORTHOGRAPHIA 
vemer a quien à tantos avia vencido, TDiffs 
admititndo aquel gran mérito , no admitid 
la de x ación ; pues por un medio f a t a l , n u n -
ta bafimtemente llorado , le reintegro en e l 
govierno, 

150 También & executa en efte de
precatorio : Dadme, Stñor, •xmejíro a u x i 
lio , para qui yo pueda levantarme de la c a í 
da de mis culpas: alargadme viujira dief-
t r a , para que de la efclavitud del pecado^ 

/alga à la libertad de vuejlra gracia : encen
ded en mi alma vueftro fuego divino, p a r a 
poder (onfttmir las frigidezes de lo humano'. 
d(fnuâ.tdme de laspaftiones terrefires , p a r a 
•w/ltrmc de las cele/les .* y en fin , adornadme' 
con la e/hla de vuejiragracia y para que y'& 
logre la ¡¡brea de la gloria. 

i <> 1 Pone fe del mifmo modo para 
cli/iinguir las partes de que el periodo f e 
Compone, como en e ñ e : Conociendo e l 
Pbilofopbo Socrates, que Akibiadei, man-
cebo bermofifsimô y rico, comenzaba à enfo-
bervmrfepor Us riquezas ,y heredades q ú e 
potfeia t f a c ò b f r e r * de la Ciudad, y mof-
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trole un mapa univtrfd : btebo efio,le di xa 
bvftzjje en él la Region Atica fu patria. I n 
quirióla Alcibíades , y dixole : Tà la be en-
tqntrado. Socrates entonces replicóle: Pues 
pajfa los ops por las riquezas ? y heredades, 
que en ella te pertenecen. Bolvid Alcibíades 
à poner allí la vi fia , y dixole : E n ninguna 
parte de ejla carta las encuentro. Socrates 
con efio replicóle : Aora conocerás la vani
dad que sometes en enfobervecerte por las 
heredades, y riquezas, que en ninguna par
te dela tierra puede regiflr arlas tu vi ft a, 

15z Pradicafe también , quando fe 
vàn à referir palabras agenas, v.g. Arif-
toteles nos dice : Que es mejor fer pobre, 
que ignorante, O de efte otro modo : Ef-
tasíbn las palabras del Santo: Tal Au
tor nos afirma, diciendo : 

153 Colón imperfeto llamamos à lo 
que los Italianos nombran Puntocoma y 
nofotros, intercalándole una ordina
riamente le decimos Punto , y coma, Em-
pleafe quando rompemos la fentcncia,.-
como íidixeíTemos: Si en lo pajfado padecí 

eíTe 
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tffe achaque ; y à de. èLeftoy Ubre en lo pri4; 
/ente. Ponefe también en las Íentencias 
contrarias, v.g. Si el agua me daña •> el vi~ 
no me aprovecha. S i lo negro me entrifiece'% 
lo encarnado me alegra. Ninguna cofa le es 
al hombre mas út i l , que el nacer j mas nin
guna mejor, que f a k i r morir. Si la culpa f m 
fatal en fer caufa de naejlro original tnal, 
también fue feliz en motivar nuejlro mayor 
bien. S i el Sacrofanto Madero antes fue 
fjxtibulo ignominiofo \ Chrijio dándole f » 
contaão , lo exaltó d E f andarte de f u Igle-. 
fia. Si elfuego eterno fe confgue por medio 
de las malas obrais ¿ fin duda , que con la* 
humas fe logrará, el explendor del Empyreo^ 
Si la fobervia hiz.o perdiefe la filia el mayor , 
de los Angeles j la humildad mereció , que lg.-, 
ocupajfe el Menor de los hombres. ; . 

154 La Interrogación fe conflituye 
quando preguntamos; v. g. Quien es el 
hombre tan necio , como atrevido , que pre-
tiende faharfe con folo fus fuerzas i Quèl 
d'tfcurre^ que dondt n() ayuda h'gr^iaypuu 
de dcaflzarlo -lt ntiuxfileMX 4vr*. 0Ígm9f 

m 
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"füe pueda levantar aquello mi/mo quepife^ 

fin mat fomento que ti próprio > PuesJÍ eh 
hombre por si foio no es bacante à fufpende* 
f u pefo del fuelo, como ejlrivando tnsi mifa 
mojfe bade levantar para el Cielo] 

15 «5 La Admiración tiene fu lugar eif 
tas partes donde nos admiramos, v .g .Gh* 
riofas cofas dicen de ti , Ciudad de Dios \ Q¡ 
quan fatal es el tiempo que me efpera , fi m 
me enmiendo ! 0 quanto arrepentimiento 
tendré en la otra v ida , de no averme arre-* 
pentido en efia ! Qué gloria fe me apareja^ 
J¡con tiempo me arrepiento \ Quan income 
jrrebenjtbles fon los divinos arcanos \ Qu^ 
¿preciable es la virtud \ Quan admirabfy e$ 
¿ i o s en fus Santos I Y también eftas: Cof* 
vhxravillofa \ Raro prodigio \ Gran bermg* 
fura \ Bello paragel 

156 El Periodo , punto final, è redone 
do, es con cl que fe le pone termino à \ i 
narrativa feguida, v.g. Mas valor mojhi 
Çtfar en tntrar en H Senado con la notitfo. 
'(Ufu muerte y que en el choque con fus eni--
WS?* f» 1*1 b a t a ñ f ^ d t f u vida. Si $tntcê 



$4* QRTHOGRAPHIA 
huvUr* deshecho de fus riquezas con t i 

qtrímo , como lo /upo hacer con la pluma, htú 
vierafido el hombre mas pobre que fe ballafe 
febre la tierra. 

i f ¡ 7 El Parentefis (que es aquel en 
donde la narrativa fe incluye entre dos 
femicirculos) fírve para apuntar loqué 
fio Te quiere referir, v.g. Ay de t i , Añfto-
$tl«t) {dice San Geronimo) y qué alabado eret 
êeà en donde na efiàs % y qué quemado que 
fres allá en dottde eflds! Puede también 
formarfe un parentefís de un idioma, 
«entro de otro diferente * como por 
exemplo : Mellar eft pauper, & fufficiens 

fibi, (diecnos el Sabio en fus Proverbios) 
guâmgloriofuS) &• indigens pene. 

I $ 8 EJ Guión , divijion , ò reclamo, íc 
jpraftica en dos lugares: uno, en las dic
ciones , que fe explican de dos unidas; y 
otro en el fin de los renglones, íi fe parte 
¡la dicción. Quanto al primer modo, fe 
Julia en Nueva-Mundo , Nueva-Efpa&ai 
VWAOJMS, Medma-Sidonia, Medina-Cali-, 

am 
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fbracioy Ponto-Euxino, Negro-Ponto, A y x t 
¡a-Chapeky Civita-Vecha, Alva-Real, Cincos 
¿glejias, & c . Pero no fé pradtica en pqf* 
fatiempOy Guardaropa, entremés , Valverde^ 
Fuenfalida, enhorabuena, bienvenida, C^T,). 

i<)9 Quanto al íegundo , en que U 
rdiccion fe parte al fin de los renglonesí 
también fe pone tendida la raya , par* 
'íignificar, que fe continúa con la parte 
jque fe pone a! principio del renglón que 
fefigue: en cuya diviíton es neceflario 
advertirque nunca fe deberá partir U 
//, ni la r r , como íi la dicción contiene 
las primeras , v.g. Muelle no fe dividirá 
de efte modo: M u e l - k , porque ea t$! 
cafo dirá muek, y no muelle. Cuello > qu¡e 
íi fe divide la //, dirá cuelo, y afsi en otras, 

160 Si la dicción contiene la r t , có
mo hierro, no ferà bien el dividirla', par
tiendo la r r , porque quedará de efta 
fuerte: Hier-ro; y entonces dirá hiero. 
Carro , que fi fe divide h r r , dirá caro; y 
otros muchos, que fe pudieran traer pof 

< exemplo; refpedto de que la //, y l i **9 
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aÉándo concurren dobladas hacen unS 
ioh voz en el Caílellano, por cuya ra. 
SÉon no admite el que fe divida : lo que 
¡también fe deberá entender de la fylaba,. 
jque pide el no íèr partida, v.g. en efíe 
jnombre Antonio ay tres fylabas, que par
iendo qualquiera de ellas, totalmente fe 
ídefcompone, como íi fe executa de efta 
fuerte: A-ntonio; ò de eíla : Ant-onio \ ò 
Ideefte modo: Anton-io; ò afsi: Antoni-o^ 
aporque ío que debe fer, es, dividir la dic-
Iciotrpor fylaba entera, v.g. An-tonio j Q 
¡de efta fuerte: Anio-nio. 

161 Si la dicción comprehendiert 
Iparte, que ella fola fígnifíque, fe dividirá 
por aquella, como íi dixeramos:7?»^ 
mente, funda-mento , contra-vino} Jobre-fal-i 

'fo) bien-venida, Ó'c. 
162 Acento es aquel sòn, ò tono que 

Jé percibe en Jas dicciones al pronunciai 
fcada fylaba, el qual fe íeñala en Ja efcri-
trit^ra con unos apices, 0 rafguillos, que 
denotan aquél fonido. Es tan impomnte 
jplosefcritos, ^ue afirma Jacobo Golio 
"íV.Í. e^ 
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fenTü Atbhs Simnfe , que entre los Ch&i 
nos, folo efta monofylaba K o , varían^ 
dole los acentos, la pronuncian de once; 
diferentes modos. Comunmente fe divH 
de en agudo , grave, y circunflexo. E | 
agudo es afsi llamado, porque aviva, )|j 
levanta mas el tono de la fylaba en quçi 
fe halla; y fu figura es un rafguillo tirado! 
de través de la derecha àcia la izquierda^ 
de efta fuerte *. El grave tiene efte nom-; 
bre, porque agrava, y hace baxar el tono; 
à la fylaba en que fe íitua y fe nota coni 
otro rafguillo al contrario del agúdo^ 
porque fe corre atraveíTado de la iz-t, 
quierda para la derecha, de efte modo"^ 
Eí circunflexo , como tono, ò sòn , que 
participa de ambas tonadas aguda , y, 
grave, fe figura con ambos refpe&os de 
efta manera ¿. El ufo del primero le tieae 
hiriendo la ultima fylaba, como embiarf¿ 
efpcr . i r i , & c . El grave le tiene quando 
hiere en las intermedias, como cobàrie^ 
•defpènoy Ó'c, El circunflexo hace la herida 
çn la primera fylaba, llamando la dicción; 
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sfcià fu principio, como arde, tarde , & c ¿ t 
mas de los tres modos referidos, folo nos 
Valemos de la figuración del grave , por 
ler baftante para hacer featir íu gravita
ción 5 y aunque algunos han practicado 
té #giirar el circunflexo fobre la o difyun-
tiva, para íignificar la inclinación qué 
tibnç à anibas partes, no necefsita dô 
tanta nsiaterialidád , bailando el que la * 
fe centüe con el grave, fin que también 
fe Je'feííale los refpedos de deíunion, 
1 165 En lo que fe hade tener mucho 
ftiid^do, es, en ufarlo en las partes que 
fe requiere; porque de fu falta en mu-
.chas ocafiones fucede el variarfe el fen-
ticlo-, como en enfeñd , que faltándole el 
acento à Ja 0, no folamente muda la per-
íbíia, fino también el tiempo : feria con 
«1 acento en la hace relación à coíã. 
.paliada j y fin él, íignifíca lo circunfpec-
•ÍQ Iperegrino, que fin el acento es lo ra
ro, o el Romero; y con èl fígnifica çl que 
€n el tiempo anterior vifíto Santuarios, Q 
Anduvo varias regiones; y afsi de otros 



CASTELLANA. '15» 
muchos. Los Griegos llamaron Apo/tro* 
pbe , à lo que los Latinos Synalepbtf i y lo 
comprehenden en eftos términos: A p e f i 
trophuS) clif/e vocalis nota. Formafe de dos 
¿acciones , en donde la primera acaba 
con vocal, y principia con otra femejantc 
la fegunda: fu figura es una virgula acia 
fe derecha, en la parte alta de la letra I 
^uien acompaña : lo mas ordinario, es» 
fcmnarfe con la ¿, y con la /, de efte mo
do: ¿7' E l Licenciado San Juan en fii 
Qrtbographia Efpañola , que imprimió en 
Roma año de"i7oo. pretende, que fe 
pra&ique en nueftro Idioma, imitando à 
los Italianos, y Francefes, que tanto lo 
lifan; mas los nueftros no le han querido 
admitir; y afsi, debemos eftàr à la co£i 
lumbre de no pra<fticarlo. 

164 El Diercfisy que otros llaman api
ces, fon dos puntos fobre alguna voca!, 
como en Ifra'él, No'éy Poeta, & c . pero efta 
f io fe praftica en nueftro Idioma, po-i 
Hiendo en fu lugar el acento. 
i , 165 La int t rrupdon fe figura con 

K. 4 unqj 
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iàrm puntos continuados de eíla fuerJ 
te..* Llamòfe afsi, porque inters 
íumpe; ò trunca lo que fe refiere, y con 
ellos fe feñala aquella parte de la narra, 
tíva, que no hace al cafo para lo que fá 
trata, como íi fe ofrece traer un texto dç 
Efcrltura , del Derecho, u do&rina de 
Santo Padre , u de otro qualquiera, que 
jsara el affumpto que fe ventila, folo es 
apropoíito el principio, y el findeíoi 
que fe alega, ò una parte dislocada de la, 
otra: lo que fe intermedia, fe figura con 
los puntos de interrupción j para cuyo co«; 
uocimiento podra fervir efte exemplar* 
Necefsitafe decir, que Pilatos hizo facar 
à Chriflo Señor nueftro al lugar delLk 
thoftrotos, y que les dixo à los Judios: 
Efte es vuejkro Rey; fe trae el lugar de San 
Juan, cap. 19. que dice : Adduxi t foras 
Je/um. donde fe continúa con los 
fnintos lo demás del texto, hafta donde 
diçeç: -Bí dieit l udá i s : Ecce Rex vefter\ 
que atando el lefum con el d ie i t , queda 
jentera h,^ autoridad , y fuprimido lo 

, •• de-i 
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icaiàs de fu intermedio coa los puntos 

lo íignifíean. 

§. XXX. 
D E LA A B R E V I A T U R A ; 

Nota, ò Zifra. 

i6é T As abreviaturas , para fu 
I l buen ufo , no deben fer 

exquiíitas, ni de nuevo inventadas, fino 
comunes, y por eñablecidas en el Idio
ma , de todos entendidas: por lo que fo-; 
*ío pondremos las que fe hallan recibidas 
en la común inteligencia : en cuyo pre-
fupuefto la N mayufcula , y feparada, 
cfta. entendida por aquella cofa que f̂e 
pretende feñalar , fin quererla exprelfar 
por la propriedad de fu nombre: w.g. ñ 
fe quiere referir que tres fugetos concur
rieron en un lugar, de los quales al uno 
fe ignora, ò no fe le quiere expreífar el 
jqpmbre, fe dice: Pedro Diaz } jj ian Gon-
-4. &<*-
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«jdtz^y lSt. Ruiz, e/luvieron en tal parte ; y 
íi el apellido fe le quiere también fupnV 
mir , fe le dexa con folo la Ny como en 
las normas de los efári tos Jurídicos, en 
Jos quales ib pone N en nombre de N. 

167 El tilde y ò vírgula que íê açof-
tomhra poner íobté áígunis letras» nê 
es letra, qí aun media , <.onfo pretende 
Barreto: es folo una feñal que la fígnííi-
ca y y en.ocaíiones, nó folo íi^iiíica una 
fola, íino también à muchas: y.g. en ef-
ta abreviatura fpñ, que quiere decir Jtem 
fre , vale por tres letras m: en la de 
Ja índica la », y la /? i y afsi de otras, i 

168 Lo fubrayado /ê pradica en lo 
manuícripto , para exprimirlas palabras 
textuales j con lo qual íè dà à entender, 
que ion agcnas; y fus exemplares expli
can los moldes con la letra baftardilla. 

169 EI verbi gratia, fe pone abre
viado de efta fuerte v.g. 

170 Nueftro Señor, con N.S. y ñ por 
Ja Virgen Nueftra.Señora , con una 4 fo> 
bre 1 a ^, de eñe njodo N.S* , 

Pa-
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' 17 i Parala abreviatura de .SW//}/•. 

«JO , fera efta SS'»« y la mifma, convír-
riendo la o en ¿x, para Santifsma.^ Tam
bién fe ponen dos SS. para la abreviatura 
de Santos: como quando fe pone SS, PPj 
Santos Padres. 

172 Por la de Cbriftoy efta J/tfo. Por 
•fefusy&njhs. Por vue/iro, efta. vro. Pot 
nueftro , efta »>"£>. Por derecho , efta áro. 
Y una r fobre laç para /?or ; mas no las 
abreviaturas Latinas de /w, per, &c. que 
no cftin en pratica en nueftro Caftelia-
no , en cuyos números la /. vale el uno 
de nueftro Guaritfmo, y fe continua haí-
ta /// . y en adelante efte I F . vale quatro^ 
la K cinco, y añadiéndole tres rayas vale 
ocho, y una anterior à laX hace nueve: 
Ja mifma X. vale diez; y gradualmente 
unida , 'precediendo à las numeraciones 
referidas, llegara à diez y nueve; dobla
da, hace veinte: con la antecedente dili
gencia , llega à veinte y nueve ; y tres 
XXX. valen treinta : haciendo lo próprio 
con ios números anteriores , montará 

trein-
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treinta y nueve : antepuefta à laL de cfta 
fuerte X L . vale quarenta : la L . cinques 
ta ; y añadido una X. fefenta: teniendo 
tres XXX. ochenta: ia X antes de la C , de 
cfte modo XC. noventa : la miTma C . 
ciento : quatro CCCC. quatrocientos: la 
D. quinientos, y la M; mil. Y porque la 
abreviatura tiene fu principal empleo en 
las corteíias, la explicaremos en la ferie 
de ellas , en efta forma : Al Ciudadano, 
Hidalgo, ò Cavallero, que no goza titu
lo, Vmd. y Su Mrd. Al que lo goza, co-
moMarquès, Conde, Vizconde, Baron, 
ò Señor, Vutfetioria, V.S. Y fi tiene Gran
deza , Vuexcclenc'ta, V . E . ò Exe™0 Sr Y 

Cuando no la tenga , fi obtiene empleo 
e relevancia , fe ajuftarà conforme à fu 

goce. Si en lo Político es Camarifta, 
Ilujirifsimò Señor, ///'™ S", Si en lo Mi
litar, y Politico es Virrey, Lugar-The-
niente , Capitán General de Armada de 
tierra, ò m;ir, Excmo.Sr, de cuyo honor 
gozan los Thcnientes Generales de Exer
cito, ò Almirantes Generales de la Ar

ma-
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mada j mas fi à eftos les eferive el Supe
rior en Gefc, les dà V.SJÜma. Al Goro¿ 
nèl, Brigadier,y Marifcal de Campo, 
Al Duque , Exçmo.Sr. Y en cafo de So
beranía, al Gran Maeftre de Malta, Emi-
nentifsimo Señor, Em™? Sr. A los Duques 
de Modena, Parma, y Tofcana, Alteza Se-
renifsima, A. Sma. A los Eleftores Secu
lares del Imperio , en qualidad de tales, 
lo mífmo. Al Dux de Venecia , Serenifsi
mo Principe, Smo.P. Al Principe , hijo de 
Rey , lo mifmo. Al Duque de Lorena, 
por el titulo de Rey de Jerufalèn , Alteza 
Real, A.R. Al Infante , hijo de Rey , Su 
Alteza, S.A. AlasTcftas coronadas de 
los Reyes de Pruíia, Dinamarca, Suécia, 
Inglaterra , Portugal, y Cerdeña, SM*-* 
Real Mageftad, S. C. R. M . Al Rey de 
Polonia , Sacra Real Magefttd Oribodoxa, 
S, C. R. M , 0. Al Rey de Francia, Sacra 
•Real Mageftad Cbriftianifsima, S. C . R . 
M J L ; Al Rey de Efpaña, Sacra Real N a . 
ge fiad Catbolrca, S .C.R.M. Al Emperador 
.de Alemania , Sacra Cefarea Imperial Ma~ 

jS.C.C.Í.M,. En 
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173 En el Eftado Ecleíiaftko 

general, Vmd. y conñituido en Dignî  
dad, parece que pide V.S. fu diftincion; 
y afsi lo tiene en pradica la politica. En 
las Religiones, al no Prelado, Vuefa Pa. 
ternidad , ò Vuefa Reverencia, V . P . ò V .R. 
A los Prelados , Vuefa Paternidad muy 
Reverenda, ò Vuefa Reverendifsima ; V.P . 
M.R4 ò V.Rma. A los Señores Obifpos, 
Arzobífpos j y Patriarcas , Vue-Señoria 
Ilufirifiima. V.SJllmai Ilujlrifsimo Re-
verendij"simo Señor, Illmo.y Rmo. S. • 

174 A los Señores Arzobiípos Elec
tores del Imperio , Alteza Serenifsiwa, 
A. Sma. ò Su Altera Eleitoral, S.A.Eh¿Í. 
como también à los Eleitores feculares; 
mas el Eledor de Maguncia , que tiene 
anexo à la Dignidad el titulo de Emi 
nencia , aunque no fea Cardenal, fe le dà 
el trato de Alteza Eminentifs'ma , y Sere-
nifsima , S .A.Em'^y Sma. y efto aunque 
fe JiallaíTe dentro de la Corte Romana. 
A los Señores Cardenales, no Principes, 
EminentifsimQ , y Reverendifsimo Señor, 
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'•Em™* y Rmo. Sr. Y íiendo Principe, Su 
Alteza Emincntfiwa, S.A.Em'™ excepto 
fi fe halla en Roma, que entonces fe le 
trata como à los demás, en conformidad 
de lo difpuefto por la Santidad de Ino
cencio X. en la Bula que expidió fobre 
efte tratamiento. 

17$ Y finalmente , al Sumo Pontífi
ce , Santifsimo Padre , SSmo. P. o Viuftra 
Beatitud, V.B ò Vuefir* Santidad , F.$J 
Epithetos todos dignos de la Cabeza de 
la ígleíia : Sub corretítone, &c. 

L A U S D E O . 


