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AL ECELENTISSIMO
SEÑOR I MAESTRO

Don Francisco Asenjo Barbieri

El Conde de la Vinaza. S.

j j j » - «.

€(s mi dessinio poner aqui un testimonio

mui humilde, de como el esfuerco de los

bracos i las empresas de las armas, no

dañan al decoro, perficion i artiñcio de las

lenguas. Las banderas de los exercitos, al pe-

netrar vitoriossamente hasta las últimas es-

trañas provincias, no menos han estendido
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siempre los límites de los imperios que el uso

i afición de sus lenguages. De donde, en luen-

go discurso de años, que nuestros reyes de la

dinastía austríaca vivieron, sucedió que, por

aver los mas valerosos hechos de armas en-

sanchado los límites de la nación española,

crecieron, al abrigo de tales Vitorias, los do-

minios de la lengua castellana; subiéronla á

la cumbre ó colmo de su esaltación aquellas

mismas proezas militares de la monarchia; i

en todo el mundo pretendióse con ardor in-

creíble aprender nuestra abundante y hermo-

sissima habla. Porque, dexadas a parte las

^ l
necessidades que promovía el continuo trato

con nuestros embaxadores, generales, gouer-

nadores, soldados y tanta gente española

como por todos lados se derramaba, conside-

rábase en todas partes como lustre i orna-

mento de la buena crianga el conocimien-

to i exercicio del romance castellano. Efeto

que producía la reputación de nuestras ar-

mas triunfadoras, para cuyo suceso todo ter-

ritorio era escaso.

I fu4> assi que para satísfazer á este desseo
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ó necessidad que todos los buenos espíritus

de las naciones estrangeras tenían, ofres-

ciósseles por dotas plumas, fácil comodidad

en porción de libros con los que pudieran

deprender nuestra lengua i gozar luego assi

mesmo de lo bueno que en ella avia es-

cripto. No quiero detenerme en encareci-

mientos de loor á todos los varones insignis-

simos i humildes, que en tierras estrañas

tomaron á cargo el trabajo de poner en arte

los precetos de la lengua castellana, de cu-

yos nombres podría hacer larguíssima lista

i de cuyas merecidas alabanzas no pocas pá-

ginas. Pero es gloria tan pura, aunque mo-

desta , la de los españoles i estrangeros que

enseñaron nuestra habla en diversos reinos ó

á ellos mandaron a empremir sus artes de

gramática, que, aun los ya noticiosos de esta

literatura , recebírán no pequeño gusto de la

recordación de los mas escogidos libros i es-

criptores de esta materia. Assi vióse que en

Amberes emprimia Martin Nució, año de

1550, la Suma de Gramática en metro castellano

por el bachiller Támara; i Guillermo Simón,
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en 1558, el Arte breve i compendiosa para saber

hablar i escreuir en lengua castellana, congruay decen-

temente, por el Licenciado Villalon. El merca-

derde libros Damiano Zenaro, de Venecia, pu-

blicaba, años de 1576 y 1588 , las Reglas para

pronunciar, leer i escrebir el castellano, por Chris-

toual de las Casas. Algunos impressores de

París, en diversos años de fin del siglo xvi i

comienzo del xvn, no se cansaban de echar

en público la acreditada Gramática i Osetva-

ciones de la lengua española
,
por Cesar Oudin , á

la vez que Lucas Breyel, en 1597, emprimia

el anónimo Perfecto método para entender, escre-

uir i hablar la lengua española , en dos partes.

Aparecia en Londres, en casa de R. Field, año

de 1591 , The Spanish School-Máster, por el pro-

fesor W. Stepney; i en 1599 se publicaba la

Gramática española de Percival, aumentada por

John Minsheu , también maestro de nuestro

idioma, la cual era estampada otra vez, por

Haviland, en 1623. Este año vió salir de la

officina de William Jones el Arte breve i con-

pendioso para aprender a leer, escreuir , pronunciar i

hablar la Lengua Española, por luán de Luna,
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interprete della en Londres. £1 cual habiendo

dexado su patria, parientes, amigos, i hazien-

da por una justa i legítima causa, como él

dezia, vivió entre la bruma del Támesis faci-

litando á los naturales el conocimiento del

castellano, después que hubo publicado en

Paris unos diálogos
,
para alcanzar la inteli-

gencia déla misma lengua , i aquella segunda

parte del buen Lázaro que sacó a luz de los

archivos y herarios de la bribonesca toleda-

na. En la misma ciudad de Londres, en

1674, salía en público la Grammatica quadri*

linguis or brief instructions for the French, Italian,

Spanich and English Tongues
, por J. Smith es-

cripta: i en un mismo año, el de 1614, Pedro

Brachel, de Colonia, publicaba las Institutio-

nes in linguam hispanicam ad tnodum fáciles , qvales

ante hac nunquam visa, por Henrique Doer-

gank
,
profesor de castellano en aquella ciu-

dad, i Adrien Morront emprimia, en Rouen,

el Espexo general de la Gramática española i per*

feta pronunciación, por Ambrosio de Salazar,

cuya vida azarosa nos refirió él mismo, con

candor , en malos versos

:
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En U liga de Francia las armas siempre truxe,

Por la muerte de vn grande a pobre me reduxc,

Retíreme a enseñar los niños con escuela,

I después bolui en Francia, mas fortuna que buela

Me persiquió otra vez, pues, por la muerte de otro,

Quedé mucho mas pobre despedazado i roto...

Y después, no sabiendo lo que de mi seria,

Me Tinc aquí a Rouen por una fantasia

,

Do be enseñado a muchos la lengua de Castilla...

No dexaron de cruxir tampoco las prensas

de Viena de Austria, donde Miguel Riccio,

sacaba de su officina, en 1634, la Gramática

y pronunciación alemana y española , en las dos

lenguas escripta por Ivan Angel de Zuma-

ran. Por entonces adquiría assi mesmo tal

boga la Gramática española del profesor de

esta lengua en Siena, Lorenzo Franciosini,

florentino, que se hacia la segunda edición

en Roma, por la tipografía de la cámara

apostólica, año de 1638, i otras sucessivas

por Combi i La Nou en Venecia, año de

1664, por Leonardo Chover en Genova, año

de 1686, i por Foppens en Bruxellas, año de

1697. La estampa elzeviriana de Lyon con-

cluía en 1636 la Linguas Hispánica compendiosa

institutio
t
por Carlos Mulerio. En Ñapóles
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hazia publicar por el Parrino y el Muti, año

de 1689, el R. Josef Faustino Perles i Cam-

pos su Gramática española. I en lexana comar-

ca, el madrileño Carlos Rodríguez, profesor

de castellano del Principe celsíssimo Cristian,

heredero de la Corona de Dinamarca i No-

ruega, daba á luz su Lingua Hispánica Com-

pendium, Hafniae, por Matías Godiccheni,

1662.

Muchos fueron ,
(sin recordar los inumera-

bles que publicaron el tesoro y vocabulario

de nuestra habla), los que llegaron entonces

á conseguir felicemente iguales intentos. Cu-

yos escriptos, por ser publicados en nacio-

nes estrañas, son difíciles de juntar, habiendo

sin duda desaparecido hasta las memorias de

muchos.

A los ya mencionados hay que añadir dos

gramáticas que no por ser anónimas, ceden

en importancia á ninguna de las ya citadas

anteriormente, superándolas á todas por su

peregrina rareza, no igualada sino por las

del Bachiller Támara, el Licenciado Villa-

Ion y el profesor Carlos Rodríguez. Ambas



fueron impressas en Lovaína por Bartolomé

Gravio, i ambas lucen en la portada la mes-

ma empressa i lema. La una se intitula VtÜ

i breve institución para aprender los principios i

fundamentos de la lengua Hespañola: su texto es

castellano, latino y francés: della hay único

i precioso exemplar en la Biblioteca Nacio-

nal de Madrid. A su vista hizo, sin duda,

D. Bartolomé José Gallardo el resumen que

de su propia letra v. m. posee. La otra es la

presente Gramática de la lengua vulgar de Espa-

ña; desta no he visto mas exemplar en las bi-

bliotecas públicas i particulares de Europa

i de nuestro reino que he visitado, que el de

la librería de v. m. El cual puede pues consi-

derarse único asta oi día , en que yo defraudo

la rareza de este artecilla, aumentando as-

ta treinta i cuatro el número de copias exis-

tentes de dicho libro.

Tengo la esperanza que agradecerán esta

nueva impressión los pocos, pero dotíssimos

españoles, que oi ai en nuestra nación afi-

cionados á estas disciplinas. Paresciéndome

al fin, que una cosa principal restaña, que se
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requería grandemente en este libro, que era

ofírescérselo á quien tuvo la cortesía de pres-

tármelo, sin limitación, para el estudio, i

además ha contribuido con generosas dádivas

al acrecentamiento de mi colección de obras

peregrinas de filología castellana. Y assi por

esto, como por la afición y ventaja insigne

con que trata las cosas de letras, (lo mismo

que las del arte de la música), i por la amis-

tad que yo le tengo, el nombre de v. m. le será

al libro un aumento de valor i estimación.

Cuya persona guarde nuestro Señor como

sus amigos desseamos. De £arag09a, á 4. de

abril 1892.
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P El Autor

Sus presto; sal de casa

Osadefnente libro; que es despecho

Verte tan decaído , que te assombres

De ir entre los hombres,

Con quienes has de hablár por suprouecho.

Tu tienes sano el pecho,

I mui modesta lengua.

O que un malzin no cura nada desso!

Ni tu del: porque es mengua

Teñir cuenta con hombre torpe, ó gruesso.



GRAMATICA
de la Lengua Vulgar de España.

Libro Primero

u a t r o son , i mui diferen-

tes entre si, los lenguajes,

en que hoi día se habla en

toda España. Al primer len-

j guaje llaman Vazquenfe, que

es la lengua de Vifcaia, de la Provincia,

i de Navarra; tiene su ori gen esta len-

gua, i reconofce por madre a la lengua

Caldea, según dizen los dotos que la en-

tienden: es mui notorio (como parefce a

los mas graves varones) q esta es la mas
antigua lengua entre todas las otras, que

se hablan por toda España en este tiem-

po. Sigúese tras esta, la Araviga, que es

verdaderamente Hebrea; la qual tiene el lu-

gar segundo, no solo por su antigua y no-

ble descendencia, como también por haver

escrito en ella muchos Españoles bien , i agu-

damente diversas obras en todas las artes

libe-



I
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liberales: esta se habla en el reino de Gra<

nada, i en parte de los reinos del'Andalu-

z'ia, de Valencia, i Aragón. La tercera, es

la lengua Catalana; esta es verdaderamente

Francesa, i trahe su origen de la provincia

de Gascona , de la muia ntigua cuidad de Li-

mojes: hablase en ella en los reinos de Cata-

luña, de Valencia, Mallorca, Menorca, Ivi-

9a, Cerdeña, i aun en Ñapóles, tiene esta

lengua su lugar imediadaméte junto a la len-

gua Araviga (dexando aparte muchas, i mui
buenas razones) por esta solo, que, después

de los Araves , no se han escrito en toda Es-

paña tantos, tan buenos, i tan fotiles libros

en prosa, i metro, como en esta lengua Ca-

talana, tanto que todos los Italianos a vna

boz dizen, i confiessan, havér sido los Pro-

encales inventores de sus trobas , de que hoi

día tanto se precia la ingeniosa i prudente

Italia: i la lengua Proencal, de que elllos ha-

blan , es la mesma Catalana, lo qual ninguno

duda, i si lo dudase, se prueva del pie a la

mano por las mui antiguas obras de los Pro-

encales, por el Dante, Por el Petrarca, por el

Bocacho, i principalmente por el veinteno

Canto
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Canto de su Purgatorio del Dante, en el qual

haze hablar á su maestro, el gran Limofin,

padre de poéfia , el divino Amoldo Daniel,

digo, le haze hablar en lengua de Limojes,

0 Proencál , do se vée claramente , § la Pro-

encál , i Catalana son una mesma lengua.

El quarto lenguaje, es aquel, que ¡o nueva-

mente llamo, Lengua Vulgar de España,

porque se habla, i entiende en toda ella ge-

neralmente, i en particular tiene su assiento

en los réinos de Aragón, Murcia, Anda-

luzia, Castilla la nueva, i vicia, León, i Por-

tugál: aunque la lengua Portoguesa tiene tan-

tas, i tales variedades en algunas palabras,

1 pronunciaciones
, que bié se puede llamar

lengua de por si: todavía no es apartada

realmente de aquella, que io llamo vulgar,

antes son vna mesma cosa, manaron de vna

mesma fuente, tienen en todo, i por todo

vna mesma descendencia, faluo que la Por-

tuguesa se paresce algo mas con la madre de

entrambas, la lengua Latina. Pero esto no

embargante, licito es a cada uno apartarlas

la vna de la otra , i de quatro que io hize , ha-

zer cinco lenguas diferentes. A esta, que io

nombro
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nombro Vulgar, algunos la llamaron len-

gua Española, en lo qual, a mi parescer, erra-

ron
, pues vemos que en España hai mas de

una lengua; i otras mas antiguas, que no es

esta, i de mas lustre, por los mas escritores,

que han tenido. Otros la llamaron Caste-

llana , dándole el nombre de la provincia de

Castilla, donde (según se dize) ella mas flo-

resce; lo qual, aunq no paresce desaforado,

todavía es nombre ambicioso , i lleno de im-

bidia, pues es mas claro que la luz del sol,

que los reinos de León, y Aragón tienen

maior y mejor derecho en la lengua Vulgar,

que no el reino de Castilla , i esto por tres

razones: la primera porque estando Casti-

lla debaxo la sujeción de reies Moros, do

no se hablava sino en Aravigo, en Ara-

gón , i Leo reinavan réies Cristianos , en cuio

reino entonces ia se hablava en la lengua q
ellos quieren nobrar Castellana: la segunda,

porq toda Castilla fue coquistada i reduzida

a la lei de Cristo por la industria emparo, i fa-

vor de los reies de León i Aragón , echando

della los Moros, q la posseian: la tercera, por

quato siedo los dos reinos sobredichos con

ceptro i
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ceptro i real corona adornados, Castilla era

codado sujeto i dado parias al reino de Led.

Por las quales causas, i otras q adrede ca-

llo, me parescio nombrarla no Española, ni

Castellana, sino Vulgar, como siépre la lla-

maré en toda esta obra; porq siendo la mas
vulgar, la mas usada, i la que mas tierra ocu-

pa en toda España , fue necessario hallarle un

nombre conforme a lo que ella es, para q se

diesse a cada uno lo suio, quitado todo per-

juizio i cdtienda, i esto basta para lo q se deve

saber acerca del nobre desta lengua, q al pre-

sente enseñar queremos. Esta lengua Vulgar

tiene su origen de la Latina , sino q co el co-

mercio i aun co el imperio de muchas i mui
peregrinas naciones, como Africanos, Godos»

Vándalos, Vnos, Alanos i otras; qda tan mu-
dada, i deshecha de su propiedad, i natural

ser, admitiédo en su habla palabras, acetos, i

pronüciaciones estranjeras, q ha resultado, i

venido a hazerse una lengua de por si, co-

puesta de la Latina, i de las sobredichas ; de

tal manera q tenga mui mucho mas de lo La-

tino, q de las otras otras, tato q cláremete se

le parefca ser aqlla mesma, q antiguamente se

usava en
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usava en Roma: pordóde no sin causa se pue-

de llamar esta ntra. Vulgar, lengua Latina al-

terada, i cororpida. Desta pues quiero dar al

presente tales reglas i precetos, q todo hombre

de qualquier nación que fuere, pueda mui fá-

cilmente, i en breue tiepo hablarla, i escriuir-

la mas q medianamete: lo qual, para bien y
perfetamente hazerse, devia tratarse en qua-

tro maneras dichas Ortografía, Etimología,

Sintaxe, i Prosodia; pero io, dexando estas

dos postreras partes al uso común, dedo se

apréderan mejor i mas facilméte ; solo trataré

de las dos primeras
, porq dellas depende la

conicion necessaria desta lengua, de manera,

q esta obrezita será diuidida en dos libros; en

el primero diremos de la Ortografía: i en el

segundo i postrero trataremos de la Etimolo-

gía: en cada uno de los quales (fervando bre-

uedad) se tratará no todo quato se pudiere

dezir , si no lo q á mi me paresciere ser ne-

cessario para la instrucion de un principíate.

Comiéco por la primera parte.

Ortogra-
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IT ORTOGRAFIA

Ortografía es palabra Griega , i quiere dezir

tato como en ntra. legua Vulgar, buena escri-

tura; porq por ella se nos da a entédér dos co-

sas principalméte : la primera, es la pronücia-

cio: la segada cosiste en el modo de puntuar,

del pütuár no diré nada, porq solo cosiste en

buen juizio natural , i de lo q requiere el arte,

por ser cosa general a todas lenguas, se halla

gran parte tratado en muchos Gramáticos

de diversas lenguas: diré de la Pronuncia-

ción, la cual tiene dos cargos: el vno, es

de buscar y hazer cifras, notas, señales, o

(como se dize comunmete) letras tales, que

convégan realmente con el modo y manera
de cortar las palabras ó; la legua requiere: i

el otro cargo se emplea en enseñar el modo
de proferir y cortar las inuétadas letras, del

primer modo i cargo tiene mui grande ne-

cessidad esta legua Vulgar, porque se hallan

en ella (como tambié en la Griega, Latina,

Italiana i Francésa) letas agora sobradas,

agora pocas, agora indiferentes, agora im-

pertí-
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pertinentes; lo qual se debria emendar, i io

lo haría de buena gana, si estuviesse España

fuera de tutéla: por lo qual suspendiendo

el primer cargo de la Pronunciación, em-

plearemos el segudo , q es mostrar la fuerca

i corte de las letras, que ella tiene puestas en

uso, sin quitarle, ni añadirle, ni emendarle

una sola; ecepto, que siguiendo io el abuso

común , en lo que el a si mismo se contra-

dixere, en tal caso diré alguna vez mi pares-

cer sobre ello. Viniendo á mi proposito, digo

q las letras no son mas de vnas cifras, o se-

ñales, que nos muestran en que manera de-

vemos cortar las palabras que hablamos. Las

letras de esta lengua Vulgar fe dividen en

dos partes, que io llamo esquadras: la vna

de Vocales: la otra de Consonantes. Mostre-

mos primero la fuerca i corte de las Vo-

cales, después hablaremos de las Conso-

nantes.

/ VOCALES.

Vocales, son letras que ouenan por fi, i fe

proñeren colado el espiritu por lo angosto de

la gar-
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la garganta, sin apretar, o herir la campa-

nilla; i por esso tienen tal nombre. Estas se

consideran senzillas i de por si, o junta-

das entre si las unas con las otras, haziendo

un cuerpo; el qual, por quanto puede resul-

tar de dos Vocales , o ce tres ,
por tato digo,

que las Vocales o son senzillas, o Ditogos,

o Tritongos. Las senzillas son estas cinco

a, e, i, o, u; cuyo sonido es desta manera.

La, a, se corta, i profiere ni mas, ni me-

nos q en Latin, Italiano, Francés, i Flaméco,

La, e, también se profiere en esta Vulgar,

como en las sobredichas lenguas, salvo que

nunca suena de aquella manera, que suelen

los Franceses en el fin de sus palabras, quan-

do en tal lugar se halla ; como-faire
, pere , i

otras semejantes, porque en la lengua Vul-

gar siempre se le da el viento de lleno, expi-

diendo la boz, puesta la parte delantera de

la lengua entre los dientes.

La. i, también suena como en las quatro

arriba dichas, i lo mesmo digo de la Vo-

cal , o.

La, u, suena como en lengua Latina, i en

la Italiana, q es de aquel mesmo modo, q el

ditogo
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ditogo Frácés, ou; como-pour, vous, porq

assi como la legua Griega tiene dos sonidos

de-u : el uno senzillo, q es el de la q nosotros

nobramos , y, Griega ; el otro gruesso i lleno,

q es su ditongo-oy: de la mesma manera en

Frácia al primer sonido respode la-u; i al se-

gundo, su ditogo-ou, i a este sonido gruesso

se quiere pronunciar la u, de ntra. lengua. Lo
qual me da ocasio de echar íuera de la legua

Vulgar la-y, Griega; porq suena en Griego,

i en Latín , bien pronüciada , lo mesmo q la-u;

i no lo q ntra. i , como nosotros della abusa-

mos, mas, q según ntro. uso sonando en todo, i

por todo lo mesmo q la-i; es mui superflua

la-y; de manera, q nunca me aprovecho de

la-y, ni se debria permitir en nuestra legua; i

assi escrivo-doi, voi, foi, io; i no quiero escri-

vir, doy, voy, soy, yo. Esta mesma escritura

guardo, i se deve guardar en los nobres Grie-

gos, i qualesquier otros peregrinos; porque

escrivo-Dionisio, Gerónimo; i no Dionysio,

Geronymo; i de la mesma manera todos los

demás, que'huviere. Esto basta que se diga

gruessamete acerca de la Pronüciacion de las

Vocales Senzillas
, por no detenerme en dis-

tinguir
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tinguir los sonidos de cada una dellas en

luengos, i breues, como realmete lo son; i le

faltan cifras á esta legua para declarár una tal

variedad ; i otras cosas muchas q se pueden

dezir, de como a vezes son dulces, a veces

ásperas, a veces agudas, a veces manzas, vnas

mesmas Vocales, no solo en coparacio de las

leguas estranjeras, sino confideradas de por

si en ntra. lengua. Digamos de los Ditongos.

f D1TONGOS.

Ditongos, son una boz copuesta del sonido

de dos Vocales diferentes, proferidas á un

mesmo tiempo, i aliento, estos fe hazen de

doze maneras en la lengua Vulgar.

La primera , es en- ai ; en q mas se siete la-a,

qnola, i: como-andais, gaita, catáis, pro-

nücia se del mesmo modoq en Italiano el mes-

mo ditogo, ai; como-dirai, guai, sarai. En Fla-

méco el ditogo, ey, tiene este mesmo sonido,

sino q es un tato mas arrebatado; como-

maiesteyt, voysheyt. Quado las dos Vocales

sobredichas se hallan juntas, i no hazen un

cuerpo, sino q cada una es por si, entoces se

deve"
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eleve poner dos puntillos encima dellas, por

quitar toda cofusio ; desta manera-caída, vai-

na, i assi mesmo en todos, los q fueren desta

calidad.

La segunda, en-ao; en q la, a, se toca mas,

q la-o: como-quartao, sarao, Vilbao, suena

de la misma manera, que mahullan los gatos.

La tercera, en-au; en q la, a, suena mas q
la, u: como-caufa, autor, caudillo, es este di-

tógo Latino; como-audio, aures, es Italiano;

como-audiécia, aure, es Francés; como-hault,

sault , el ditogo Flameco en , ou , se allega mu-

cho a esta pronunciación; como-fout, cout,

gout. Selta se este ditógo en la lengua Vul-

gar, i por la causa arriba dicha, escrivirio de-

vemos deste modo-laüd , ataüd.

La quarta, en-ei; en que mas suena la e,

que no la i: como-rei, lei, tenéis, también es

Latino este ditogo; como-hei, es Italiano;

como-lei, fei, es Fraces, sino que no va tan

de espassio en Francia; como-seigneur , re-

cueil, ceindre. En Flamenco la, y, Griega,

se allega mui mucho a esta pronunciación;

como-tyt, my, syn. Quando fuere suelto

este ditogo, escrivirse ha deste modo-reir,

leistes. La
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La quinta, en-eu; en que mas se siente la

e; como-deudo, feudo, reuma, es Latino este

ditógo, camo-heu, eurus, euge, es Italiano;

como-eugenio, Euterpe. La lengua France-

sa también lo tiene, pero mucho mas blado,

i casi en otro sonido, q no lo es el nuestro;

como-seul, seu, lecteur, i otros sin cuenta.

Soltando se este ditongo, escrivirse ha desta

manéra-reüntar, reüngir.

La sexta, en-ia; en que mas se siente la, a,

que no la, i; como-faia, vaia, malicia, pre-

sencia, en las lenguas Latina, i Francesa no

hai tal ditongo, la Italiana lo tiene ai mesmo
sonido; como-piangi, piaghe. Soltando se este

ditongo, escrivirlo devemos, como los siguien-

tes-mía, porfía, día, desvia.

La séptima , en-ie ; en que la , e , suena mas,

que la, i; como-viento, siento, viene, este

ditongo es Italiano; como hieri, pietá, fpo-

glie, piegare, es Francés: como-vien, tien,

combien. En Flamenco las dos, éé, suenan

como este nuestro ditongo: como-heere, lee-

ren, meer. Quando fuere suelto este diton-

go , entonces su escritura será deste modo-
fiel, riel.

La
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La otava, en-io; en que mucho suena la o,

la, i, mui poco; como-dios, io, dio, vio, pre-

sunción, es Italiano también este ditongo»

como-gioco, fiore, giorno. es Francés: como-

caution, redeption, action. Soltadose, escri-

vafe desta manera-io, mío, tío.

La nona, en-iu; en que mas suena la, i,

que no la, u: como-ciudad, biuda, este diton-

go es Italiano: como-piu, fiumé, piume, alle-

gase mucho a esta pronunciado el Francés

en estos vocablos-liurer, i deliurer, i otros

semejantes.

La decima, en-oí; en que mas suena la, o,

que la, i: como-soi, doi, voi. es Italia-

no también; como-poi, oime, sogliono. Sol-

tandofe, guardemos tal escritura-o'ido, roldo.

La oncena, es en-ue; en que la, e, se

oie mas, que la, u: como-fueres, muerte,

fuerte.

La vltima, es en-ui; en que la, u, suena

mucho mas, que la, i: como-mui, sui, cuita,

cuidado, es ditongo también de la lengua Ita-

liana; como-cui, lui, altrui, es Francés, co-

mo-fruit, puiíFe, huis. Soltandofe este diton-

go, deve ser escrito en tal manera-luis, huida.

Aqui
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Aquí pongo ñn a los ditongos: siguense los

Tritongos.

f TRITONGOS.

Tritongos, son una boz copuesta del soni-

do de tres Vocales diferétes, proferidas a un

mesmo tiempo, i aliento, estos se hazen en

cinco maneras, que son las siguientes.

En-iai, que suena mucho la-a; i mui poco

las Iez : como-haiais , vaiais ,
espaciáis.

En-iei; que suena mucho mas la-e; que no

las Iez: como-desmaieis, aliviéis, ensuziéis.

En-iue; que suena mas la denmedio, que

las de los cabos: como-hoiuelo, arroiuelo.

En-uai; que suenan menos las caberas,

que la del medio: como-guai
,
aguaitar.

En-uei; q suenan menos las de entrambos

cabos , q la del medio: como-buei , bueitre.

I con esto se acaba lo q pretendía dezir

acerca de los Ditongos, i Tritongos: bien es

verdad q se pudiera tratar esta materia mas
largamente

,
esplicádo todas las suertes, i va-

riedades de los ditongos impropios, q en la

lengua Vulgar se hallan , lo qual entienden

aquellos
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aquellos que con sotil ingenio , i arte regula-

da, a proporcio arimetica hazen versos en

ella, dinos del nobre de poeta, i no de troba-

dor coplero. Con esto pongo fin a todo lo de

las Vocales.

f CONSONANTES.
i

Sigúese la otra esquadra de las letras desta

lengua Vulgar , las quales se dizen Consona-

tes; i son de tal calidad, q no suenan sino en

compañía de las Vocales, a cuia causa se les

puso un tal nobre , como tienen , deven pro-

ferirse, apretado, o hiriendo la capanilla, for-

mando su diversidad en la figura de la boca.

Estas se hallan en dos maneras: la una, de

las Mediovocales ; i la otra, de las q se dizen

Mudas, destas trataremos después; agora ha-

blemos de las Mediovocales. Las Mediovoca-

les, son letras Consonates, q suenan arrima-

do la lengua al paladar, i assi suenan tanto,

q allegan mucho a la naturaleza de las Voca-

les, por lo qual alcancaron su nobre. Estas

son diez r una Perrina, que es la-r; quatro

Culebrinas, q son-s, z, c, x: tres Torinas-

m, n, ñ:
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m, n, ñ: i dos q no les hallo nombre común,

que bien les esté; i son-1, 11.

f LA PERRINA.

Luego tras las Vocales se deve poner la-r;

porque es la que participa mas de su natura-

leza dellas, como todos los antiguos Gra-

máticos confiessan , i enseñan ; el sonido de

la qual, por quanto claramente se veé en el

gruñir de los perros quando menazan, por

tanto todos los autores Griegos, i Latinos

la nombraron perrina, i io también con

ellos. Suena esta letra, en nuestra lengua que

enseñamos; assi como en Latin, Italiano,

Francés, i Flamenco: pero es menester mi-

rar en que parte de la palabra estuviere , en

el principio, en el medio, o en la fin; por-

que según el lugar, assi suele mudar su mer-

ca. En el principio suena como si fuesse

dublé con aspereza, como se haze también

en la Latina, Italiana, Francesa, i Flamenca;

al qual sonido dezimos-razon
,

rei, ribera,

rodar, ruda, de donde se infiere, que nunca

se pueden poner dos Errez en el principio;

i el que

8
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i el que las pusiere, ierra por demasía: de

manera que escriviremos-razon , i no rra-

zon, rei, i no rrei, ribera, i no rribera; i al

mesmo modo todos los otros. En el medio,

puesta entre dos Vocales , suena Diadamen-

te, ni mas, ni menos como en la Latina, Ita-

liana, i Francesa: i assi dezimos-arar , ha-

veres, oro, moro: por tanto, estando en tal

lugar, digo entre dos Vocales, queriéndola

fortificar, i hazer áspera, la doblamos desta

manera-hierro, perro, parra ; en que tiene la

mesma fuerca, que dos Errez en la Latina,

Italiana, i Francesa, pero es de notar que si

en este lugar de en medio estuviere la Erre

delante, o detras de alguna Consonante, en

tal caso se pronuncia como si fuera dublé;

como-honra, estremo, hartar, hurtar, por

donde condeno todos aquellos que escriuen-

honrra, estrremo, manrriij, Enrrique, burrla,

herrnandez. En el ñn siempre es senzilla, y
de la mesma pronunciación, que quando está

entre dos Vocales.

f CVLEBRINAS.

Puse las sobredichas quatro debaxo de

un
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un mesrao nombre, porque ellas realmente

son un mesmo espíritu, pero diferente de si

mesmo en quanto es claro o espesro mas o

menos; este espíritu sonoro, es aquel mes-

mo de la culebra quando silva , a cuia causa

dieron los Griegos a la Esse el nombre i pos-

tura de culebra, con su cabeca levantada.

Después de la-erre, estas Culebrinas son las

mas vocales de todas las otras, como de su

pronunciación paresce, i todos los Grama-
ticos modernos i antiguos pruevan; por lo

qual en el orden de la Abecé se deven poner

en el lugar tercero, assi como io hago. Sue-

nan estas, arrimando la lengua al paladar

(como arriba dixe) i espediendo la boz a

fuera con los becos mas o menos abiertos;

de tal manera, que la-s, sea limpia i clara;

la-x, espessa; la-c, entremedias de estas; i

la-z, tenga un medio entre la-s, i la-9. Discu-

rriendo en particular por cada una dellas,

digo assi.

La-s, que es dicha Esse en esta lengua, en

el principio i medio de las palabras suena

como en Latín, Italiano, i Francés; como-sa-

ber, sembrar, silvar, sobra, sudor. En la fin,

i en me-
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i en medio, puesta entre dos Vocales , suena

mas blandamente; como-amor, correr, reír,

causa, rosa, uso, puso; que es también pro-

nunciación natural a las otras lenguas sobre-

dichas. Nótese bien, que esta letra no puede

estar, en la lengua Vulgar, en el principio

de las palabras embuelta con otra conso-

nante, sin que tenga a las espaldas alguna

de las Vocales; por tanto devemos escrivir

i pronunciar-espero, estoi, escrivo; i no, spero,

stoi , scrivo.

La-z; zeta se pronuncia del modo arri-

ba dicho, que es un sonido tomado de la

lengua Hebrea o Morisca; porque otro tal

sonido ni se halla en Griego, ni Latin, ni Ita-

liano, ni Francés: porque la zeta en Grie-

go, i Latin, suena como dos Essez, o Hesse

i Diuntas; en Italiano y Francés tiene el son

diferente de la Griega, i Latina; i nosotros la

pronunciamos mui de otra manera que todos

ellos, como por estos exemplos claramente

paresce-zelo, doze, luz, nariz.

La-c, que llaman Cerilla, suena del mo-

do ia dicho; es propia de la lengua Aravi-

ga, de donde nosotros la tomamos, i no se

halla
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halla tampoco su sonido en las sobredichas

lenguas propiamente, todavía es mui se-

mejante i casi el mesmo, que quando en La-

tín la-tio; en estas i semejantes palabras-

perfectio, ratio: i en Francés la-c; en estos

tales-certain , citoyen, iuntase tan solaméte

con estas tres letras-a, o, u, como-espato,

cocobra, cumaque, por tato debemos con-

denar vna tal escritura como es esta-carece-

certenidad, principio, cierto, i otras seme-

jantes, porque no es menester que se escri,

uan con Cerilla.

La-x; que con grade impropiedad vul-

garméte la nombran Iques, io la llamo Exe,

conforme á su naturaleza; porque seria Iques

si sonasse-es, como lo suena en las leguas

Griega i Latina: pero, en esta Vulgar de

España, es letra tomada de los Aravigos,

i suena como en Francia la ch , como quá-

do dizen-cheualier, chiche, charbonier: i en

Italiano el-scia, sce, sci, scio, sciu; como-

sciagurato, scelerato, sciocco, sciuto, desta

mesma manera decimos nosotros*xabon , axe-

dre*, coxo, xuxa, i todos los demás.

Tori-
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P TORINAS.

Son también estas tres de un mesmo espí-

ritu , i por tanto las pongo baxo de un mes-

mo nombre; entre las quales, como la-m,

sea (a mi parescer) la mas principal, i nom-

brada antiguamente Torina, me parescio

cosa razonable, llamarlas Torinas. Suenan

estas, arrimando la lengua al paladar, i ce-

rrados los becos, casi sorbiédose el aliento

hazia dentro, por lo cual es sonido escuro.

La-m, es escura; la-ñ, mucho más: la-n,

tiene un medio entre entrambas, de cada una

dellas digo assi particularmente.

La-m, nombrada Eme, suena como en

Latin
,
Italiano, i Francés: de su pronun-

ciación no hai mas q decir: de su escritura

digo dos cosas, la una, que nunca se puede

dublar en esta lengua; i assi devemos escri-

vir-encomendar, común; i no, encommen-

dar, commun, i otros cualesquiera del mesmo
modo, la otra es , que no se puede meter en

la fin de las palabras; por donde devemos

escribir y pronunciar-Abraham , Roboan; i

no Abra-
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no, Abraham , Roboam , i de la mesraa ma-

nera los otros.

La n; digo Ene, suena como en las so-

bredichas lenguas sin añadir, ni quitar, de su

escritura sabemos esto, que no se puede du-

blar: de manera que no diremos-solenne-

mente ; sino, solenemente : co todos los seme-

jantes, sabemos assi mesmo, que no puede

estar tras la-b, ni la-p; i por esso dezimos-

honbre, cunbre, cunple, sinple.

La ñ; que io nombro Eñe, i no Ene til-

de, como otros suelen; i hagolo assi por ha-

zerla letra de por si simple, i no compuesta.

Su pronunciación es como la de la-gn, en

las lenguas Italiana, i Francesa; en Italia-

no, como-montagna
, campagna; en Fran-

cés, como-rognon , compaignon, mignon, al

mesmo modo dezimos-maña, montagña, cam-

paña.

las, 1, i 11.

Estas dos postreras entre las Mediovo-

cales, que se siguen agora, suenan con el

mesmo modo, que las Torinas, pero con tal

<l se
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q se abran los be90s, i vaia el aliento hacia

fuera, de esta manera se entenderá mejor por

los exemplos.

La-1; dicha Ele, suena como en Latin,

Italiano, i Francés, de su escritura, digo que

no se puede dublar, ni por tato proferir en el

principio, medio, o fin de las palabras : por lo

cual condeno a los q escriben-illustre, exce-

llente
,
Tullio, Gellio; porque devemos escri-

vir i pronunciar-ilustre, excelente, Tulio.

Gelio , mui gran hierro es también dezir mili;

habiendo de decir mil.

La -11, aunq paresca en el cuerpo vna

Elle dublé, como realmente lo es en su figu-

ra; todavia en su virtud i merca es cosa mui

apartada de la Ele, i aun por esso la llamaron

todos elle, i io la tengo por letra senzilla,

como lo es, a mi parescer. Suena como en

Francés dos Elez en medio de las Vocales e,

i; como-fille, coquille, i también como en

lengua Italiana las letras-gl; desta manera-

cauagli, moglie, figli, de la mesma manera

diremos en esta Vulgar-llanto, Horrar, mara-

villa, manzilla. Con esto se acabaron las Me-

diovocales: digamos de las Mudas.

Mv-
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f MVDAS.

Las Mudas, son letras Consonantes, que

suenan puesta la lengua entre los dientes,

apretándola mas, o menos según conviniere;

i son de su calidad tales, que por si nada

suenan; a cuya causa merescieron el nombre

de Mudas. Estas son onze , divididas en tres

ordenes; quatro del primer orden-p, b, v, f;

cinco del segundo-c, q, g, j , ch: dos del ter-

cero-t , d.

f Las del primer orden.

Las quatro sobredichas desta orden se

profieren a un mesmo aliento, con el ia di-

cho modo, pero expidiendo la boz después

de los becos apretados mas, o menos: por

lo qual se conosce claramente ser ellas de

un mesmo genero. En el pronunciarlas la-p,

es limpia, la-s, espessa i floxa; la-b, en me-

dio; la-v, entre medio de la Esse, i de la-

Be. En particular mejor se entederá deste

modo.

La-p;
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La«p; Pe de la lengua Vulgar, suena co-

mo en las lenguas, Latina, Italiana, i Fran-

cesa. No se deve, ni puede dublar; i assi se

dize, i escrive-aprovar, aperito; i no appro-

bar, ni apetito, i en los demás se deve guar-

dar esta mesma regla sin excepción alguna,

La-b; Be, suena como en las antedichas

tres lenguas.

La-v; que io nombre-v, es (como se pa-

resce) Consonante; i assi como le doi di-

ferente nombre del de la-u, Vocal; de la

mesma manera la hago de ñgura diferencia-

da, para que no se confundan en la vista i

parescer, pues tienen diversos cargos reparti-

dos entre si, de manera que la Ve siempre la

escrivo, i se debe escrivir desta manera-v;

que es cuando hiere alguna Vocal; i a esta

causa escrivo-voluntad , variedad, advertir,

escrivir; i no uoluntad, uariedad, aduertir,

escriuir ; i en las demás, del mesmo modo. Su
pronunciación es como en las lenguas Lati-

na, Italiana, i Francesa.

La-f; Efe, suena como en las tres dichas

lenguas. No se pueden poner dos Efes jun-

tas; por tato condeno esta, i semejante escri-

tura-
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tura-effeto, afectación, afficion; i apruevo

esta, i femejante-efeto, afectación, afición.

Muí nescia es la escritura de aquellos, que

al modo Griego, ponen (escriviendo en esta

Vulgar) Ph, en lugar de nuestra Efe; pues

cargan con su escritura nuestra lengua de

letras superfluas, por esso escrivo- filosofía,

filopono, triunfo; i no, philosophia philopo-

no, triumpho, lo mesmo iuzgo de todos los

otros > que fueren semejantes a estos.

f Las del orden segundo.

Las cinco desta orden , se profieren a un

mesmo aliento, con el ia dicho modo, pero

expidiendo la boz a becos entre abiertos

mas, o menos: por donde se infiere, que son

todas de una mesma especie. En su pronun-

ciación , la-c , es limpia ; la-ch , espessa i floxa;

la-g, un medio son tiene entre ellas; la-q,

lo tiene también medio entre las-c, i, g;

i la-j, tiene esso mesmo entre las-g, i-ch.

Esto se podrá mas fácilmente entender por lo

siguiente:

La-c, que yo la nombro Cace por causa

de sus
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desús dos sonidos; i si la llamassemos Ce,

denotaría uno tan folamente, digo q tiene

dos pronunciaciones: la una tras las Voca-

les-a, o, u; que es aquella mesma pronun-

ciación que tiene en las lenguas Latina, Ita-

liana, i Frácesa tras las mesmas ia dichas

Vocales ; i assi dezimos nosotros-carta, como,

culpa, la otra es, quando se le ponen delante

la, i, e; que es aquella mesma pronuciacion

que tiene la Cerilla, de q havemos tratado

en su lugar: i assi dezimos-merced ,
excelso,

fácil , cinco.

La q, tiene dos pronunciaciones no de por

si, sino por causa de la Vocal-u, que de ne-

cessidad siempre se le sigue, o por mejor

dezir, siempre le va delante ; la qual variedad

esta puesta en que la dicha Vocal unaz vezes

es mas, i otras menos liquida i clara. Quan-

do se pone-a, delante la u, entoces la-u, sue-

na mucho mas; i es su pronunciación del

modo q algunos dizen de lleno en Latin-aqua

quando, equa: i en Italiano-quanti, qual i:

del mesmo modo se dize en la lengua Vul-

gar-quatro, qual, quartana. i esta es su pri-

mera pronunciación de la-q. La otra es,

quando

Digitized by Google



— 45
—

quaqdo ante Ia-u, están las Vocales-e, i,

porque entonces la-u , suena menos ; i es fu

pronunciación del mefmo modo que en Fran-

ces-que, quelque, qui, cinquieme: i en Ita-

liado la pronunciación de-che, chi; como-

publiche, schermire, schiera, schiasso, a

este mesmo modo dize la lengua Vulgar-que-

rer, quebranto, quien
,
quiero.

La-g, que io nombro no-ge, sino Gage
por denotar sus dos sonidos; el uno dellos

es floxo, que es quando le va delante las-a,

o, u; en que se pronuncia como en el Latín

quando dizen-Gabriel, gaudeo, Gorgias, gu-

bernator: como en Italiano-galante, logo,

ragunare: como en Frances-galant, gorgias,

gourmant, assi dize la lengua Vulgar-higa-

do, gordo, agudo. El otro sonido es mas
fuerte, que es quando le van delante las-e,

i ; en que se pronuncia como en lengua La-

tina quado se profiere-gero, egi: en lengua

Italiana -generoso, giorno: en Francés -ge-

meau, gisant, assi desimos en la nuestra-

Geronimo, gil. Delante de la g, no se puede

poner la n ; i por esso en aquellos lugares do

se siente la-n, desechamos la-g, del todo;
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assi que diremos-manifico, mananimo; i no,

magnifico, magnánimo; i los demás, de la

mesma suerte.

La-j
, que tomó esta lengua de los Aravi-

gos, io la nobro ja; suena como en Francés

la mesma, corno-james, ja, jehan: assi dezi-

mos nosotros-alhaja, ojo, juan.

La-ch, que io hago i pongo por una letra

en su fuerca, dado que parescan dos en su

figura, nombróla, Ache, porque tal es su

fuerce, qual el nombre: por;} suena como
en Italiano la-c, tras las-e, i; exéplo-cera,

cecita, cielo, assi dezimos nosotros-mucha,

mucho, machuca.
i

f La del orden tercero.

Las dos desta orden se profieren a un mes-

mo aliento, con el ia dicho modo, pero espi-

diendo la boz puesta la parte delantera de

la lengua entre los dientes, apretándola o

añoxandola mas, o menos; por lo qual se

conosce ser ellas de vna mesma especie. En
su pronunciación, la-t, es mas fuerte que

la-d, vengo a particularizar dellas.

La-t;
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La-t; Te, suena como en Latín, Italiano,

i Francés, excepto que nunca puede sonar

lo que en Italiano, i Francés, i aun en Latin

suena quando está detras de la, I con otra

Vocal ; en el qual lugar estas tres lenguas le

dan el son de-c: exemplo en Latin-pruden-

tia, lectio: exemplo Italiano- amicitia, ambi-

tione: exemplo Frances-iustification, presun-

tion, por tanto en tales i semejantes lugares

devemos en la lengua Vulgar poner-c; i no t;

desta manera-prudencia, amicicia, ambición,

iustificacion ; porque de otro modo es falsa

la escritura.

La-d; De, suena como en las lenguas La-

tina, Italiana, i Francesa. I con esto pongo

fin a lo que toca a las Mudas.

f DE LA H.

Desta-h, no hize mención hasta agora

porque ni es Vocal, ni Consonante, sino

una cifra para denotar quando se deven las

Vocales aspirar; que es hazerse mui floxas

i remissa. demanera, que es como un mi-

nistro i criado de las letras Vocales. Su no-

bre
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bre es Ache, el qual se le ha puesto mui
impropíamete ; porque según su nombre de-

briamos pronunciar esta palabra-hazer-deste

modo que dire-chazer-la qual es falsa pro-

nunciación, por tanto io la llamo-Ha; que

en nombrándola, se muestra ia su merca,

i oficio, que es, puesta la lengua en su

assiento, i abierta la boca, expedir la boz

sin apretar la campanilla: porque tal es

su pronunciación. Esta aspiración se junta

con todas las Vocales; como-hazer, hecho,

hize, hora, hemo: pero no se puede juntar

con las Consonantes; i por esso en la lengua

Vulgar no se sufre dezir ni escrivir-Christo,

charidad, orthografia; fino, Cristo; caridad,

ortografía, i todos los otros se deven escrivir

desta mesma manera.

He dicho brevemente quanto me parescio

convenir á la Ortografía de la lengua Vul-

gar: agora en conclusión digo dos cosas:

la una, que las letras desta lengua, de-

brian ser puestas en el Abecé con tal orden i

división como io las he declarado , q es des-

ta manera-a: e: i: o: u. r, s, x, c,z:m,

n,ñ:l,lkp, b,v, f: c, q, g, j, ch: t,d, h,

que
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que son por todo veinte i feis letras, i vna

aspiración, los tres géneros de las quales

son diferenciados con los tres puntos, porque

todas las que son de un mesmo genero están

dentro del espacio de los puntos; i la varie-

dad de las de un mesmo genero, está notada

con el puntuárde dos puntillos juntos, como
lo muestra el exemplo. La otra cosa es, que

en lo demás, para bien i perfetamente orto-

grafiar en esta lengua , es menester conside-

derar i entender él modo de cortar las pala-

bras de aquellos, que propria, i elegante-

mete hablan; i escrivamos conforme á tal

uso de hablar: porque es muí gran falta la

de aquellos cuia escritura no responde a su

habla, siendo ella el retrato de nuestras pa-

labras. Passo al segundo libro.

Gra-
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Gramática de la Lengua
Vulgar de España

Libro segundo

A Etimología, es la segunda par-

te de las reglas de bien hablar,

cuia fuerca consiste en mostrar

| la origen i descendencia de las

palabras, es a saber, que raiz tienen, que

fueras, quantos ramos, que hoja, que ñor,

i que fruta llevan; seame licito hablar con

esta metáfora, pues es mui conveniente i

apropiada a la materia en que tratamos.

Todas estas cosas, de que tiene cargo la Eti-

mología, los antiguos Gramáticos las abra-

caron debaxo deste vocablo de origen, o

descendencia; i en verdad que lo hizieron

mui bien i agudamente, en hazerlo assi. Es-

tas descendencias se consideran de muchas

maneras; pero entre ellas, una hai mui ne-

cessaria a los principiantes, sin la qual no se

pueden tan fácilmente entender ni apren-

der lenguas peregrinas; digo, que una hai

mui
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muí necessaria, la qual por los Latinos Gra-

máticos fue llamada Declinación o Conjuga-

ción, que todo es una mesma cosa. Desta

pues Declinado quiero tratar en este libro,

sin hazer mención de otra parte , de las mu-

chas que tiene la Etimología. Declinación,

es forma i manera de entender las finales

cadencias i variedad de las palabras con que

hablamos en respodencia de macho, i hem-

bra, persona, numero, i tiempo: cujas partes

son quatro solamente, Declinación del Ar-

ticulo, del Nombre, del Pronombre, del

Verbo; porque las partes de la Declinación

no pueden ser mas, de lo que fueren las par-

tes declinables; i en esta lengua Vulgar solo

hallamos el Articulo, Nombre, Pronombre,

i Verbo, q puedan ser declinados en la forma

sobredicha, sino en todo, en parte a lo me-

nos, por tanto en este segundo libro tratare-

mos la Declinación de las quatro dichas

partes por el orden que las nombramos: esto

explicado, la obra será acabada.

Declina-
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f Declinación del Articulo.

Los artículos son de aquella calidad en

esta lengua, que son en la Griega, Hebrea,

Italiana, i Francefa, hai de tres suertes

dellos: El, que es para el Macho: La, que es

para la Hembra: Lo, para el Neutro. Tienen

dos Números: el Singular, que es el de los

ia dichos; i en el de muchos, Los, para el

macho; Las
,
para la hembra. £1 Neutro ca-

resce de Plural. Casos no tienen los Artícu-

los, i por esso hazen mal, los que fuera, an-

tes contra su naturaleza , los quieren declinar

por Casos, bien es verdad, que ia que no

tienen Casos , no les falta cierta manera , con

que responden a los mesmos Casos de la len-

gua Latina en virtud; i esto por medio des-

tas dos Preposiciones-de, a: porq la-d, sirve

para el segundo, i sexto Caso; la-a, para el

tercero; i su boz primera
,
para el primero, i

quarto, lo qual tanto sirve en el Singular

Numero, como en el de muchos, con el

exemplo mejor se entenderá esto.

f Exemplo del Articulo Varonil.

Singu-
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Singular.

El.

del.

al.

No. i Ac.

Ge. i Abl.

Dat.

Plural.

Los.

de lós.

a lós.

No. i Ac.

Ge. i Abl.

Dat.

En el segundo, i tercero Caso no dezimos-

de el, ni a el, como veis; por causa, que no

esta puesto en uso, porque (como io pienso)

sonaría mui mal ; i assi dezimos-del, al.

Este Articulo veril algunas vezes se pone

por el Articulo feminino en aquellas pala-

bras, que comiengan por Vocal; como-el

alma, el agua, lo qual se haze, porque la

pronunciado sea mas suave: aunque tam-

bién se pone el Articulo feminino a las mes-

mas; como-la alma, la agua.

Este mesmo Articulo, juntándose con pa-

labras que comiengan por Vocal , suele per-

der su-e, i allegando tanto a su nombre, que

se haga un cuerpo de entrambos; como-el

ojo, el estandarte, lojo, lestandarte.

P Exemplo del Articulo de la Hembra.

Singa
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Singular.

La. No. i Ac.

de lá. Ge. i Abl.

a lá. Dat.

Plural.

Las. No. i Ac.

de las. Ge. i Ab.

a las Dat.

f Exemplo del articulo Neutro.

Singular.

Lo. No. i Ac.

de lo. Ge. i Ab.

a lo. Dat.

Este Articulo Neutro o caresce del numero

de muchos, o se aprouecha del Plural del

Articulo Viril
,
quando es menester.

Quando estos Artículos, que fenescen en

Vocal, se preponen á palabras que comien-

cen por Vocal, entonces ellos pierden su

Vocal, i se juntan con la Vocal precedente;

como-larca, lazemilla,lavellana; por, la arca,

la azemilla , la avellana.

Declina-
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f Declinación del Nombre.

Como no he definido i declarado, que cosa

sea Articulo, por pensar que verná este

tratado a manos de personas prouectas i

leídas; por la mesma causa dexo de expli-

car, que sea Nombre, i en las otras dos par-

tes pienso de hazer lo mesmo. Los nobres

desta lengua Vulgar solamente se hallan de

dos géneros: o en el genero viril, o en el

mugeril, porque neutros o no los tiene o

se comprehenden baxo del masculino. Los

unos, i los otros tienen varias sus finales.

No se varían por Casos. Tienen dos Núme-
ros; el Singular i Plural, formase el Plural

de su Singular en dos maneras: la una, quá-

do el nombre fenesce en Vocal, añadiéndo-

le Esse; como-reina, reinas; musa, musas;

bueno, buenos; guante, guantes. Exceptanse

desta regla los nombres en-ei, ditongo, que

se forman con adición desta palabra, ó sila-

ba-es; como-rei, lei, reies, leies. La otra

manera
,
quando el nombre fenesce en Con-

sonante, añadiéndole la sobredicha silaba-es;

como-
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como-varón, varones; emperador, empera-

dores.

No se varían por Casos, como dicho tengo;

pero tienen su respondencia con los Casos

Latinos de aquella mesma manera, que los

Artículos; que es, con las dos prepositiones-

De , A.

f Exémplo.

Singulár.

Varón. No. Ac. i Voc.

del varón. Ge. i Abl.

al varón. Dat.

Plural.

Varónes. No. Ac. i Voc.

de lós varónes. Ge. i Abl.

á los varónes. Dat.

I como en este exemplo, de la mesma ma-

nera se deve osservar en todos los otros

Nombres, de cualquier condición fueren.

f DECLINACION DEL PRONOMBRE.

Los pronombres se declinan como los

Artículos, i Nombres; pero, por quato tienen

en si alguna variedad, pornemos por exem-

plo al-
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pío alguna parte dellos, a fin que mejor i

mas fácilmente se puedan entender.

f Pronombre de la primeva persona.

El primero dellos es aquel, que se dize de

la primera persona, es a saber- io, en Latin

-ego, en italiano-io, en francés- ie, su declina-

ción es la que se sigue.

Singular,

lo. No.

de mi. Ge. i Abl.

a mi. Dat.

me. Acus.

Plurál.

Nos nosótros; nosótras. No. i Ac.

de nos, nosótros; nosótras. Ge. i Abl.

a nos, nosótros; nosótras. Dat.

Este Pronombre en el Singular sirve a to-

dos los géneros; porq tanto conviene al ma-

cho, como a la hembra, i Neutro: pero en el

Plural, la primera boz es común a todos gé-

neros ; la següda , es del masculino i Neutro;

i la tercera de la hembra. De $ manera estas

bozes se distinguía las unas de las otras , i

como
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como usemos dellas, no es deste lugar dezir-

lo, sino de la Sintaxe.

f Sacanse deste Pronombre dos otros : el

uno derivado del Numero singular, q sini-

fica lo mesmo que en Latin-Meus, a, um; en

Italiano-mio, mia; en Frances-mon, ma.

f Exémplo.

Singular.

Mi , mío ; mía. No Ac. i Voc.

de mi , mío ; mía. Ge. i Abl.

a mi, mío; mía. Dat.

En este Pronombre Derivado VGCS u hai

también Vocativo, i q el Nominativo sirve

por tres Casos. Assi mesmo vees en el Singu-

lar i Plural tres bozes: la primera, es común
de todos los géneros ; la segunda , es para el

macho i Neutro; la tercera, para la hembra.

De q modo estas bozes se distinga las unas

de las otras, i como usemos dellas, toca a la

Sintaxe dezir lo, i no a este lugar. Esso mes-

mo digo de los otros Pronobres, q quedan

por dezir. El otro

Plurál.

Mis, míos; mías,

de mis, míos; mías,

a mis, míos; mías.

No. Ac. i Voc.

Ge. i Abl.

Dat.
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£1 otro Derivado del Numero Plural , del

Pronobre de la primera persona, es a$l q
significa lo mesmo q en Latin-noster, a um,
en Italiano-nostro, nostra,en Fraces-nostre,

nostra.
|f Exémplo.

Singular.

Nuéstro, nuestra. No. Ac. i Voc.

de nuéstro, nuéstra. Ge. i Abl.

a nuéstro, nuéstra. Dat.

Plurál.

Nuéstros, nuéstras No. Ac. i Voc.

de nuéstros, nuéstras Ge. i Abl.

a nuéstros, nuéstras Dat.

Destas dos bozes, la primera sirve al mas-

culino, i neutro; la segunda al feminino. I con

esto se acaba todo lo del Pronombre de la

primera persona.

P Pronombre de la segunda Persona.

£1 Pronombre de la segunda persona es

aquel, que en esta lengua Vulgar, en la La-

tina, Italiana, i Francesa es dicho-tu, su de-

clinación es tal.

Sin
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Singulár.

Tu.

de ti.

a ti.

te.

No.

Ge. i Abl.

Dat.

Acuf.

Plurál.

Vos, vosótros; vosótras; No. Ac. i Voc
de vos , vosótros ; vosótras ; Ge. i Abl.

á vos , vosótros ; vosótras ; Dat.

Este Pronombre en el Singular sirve á to-

dos géneros: en el Plural, la primera boz

conviene á todos géneros; la segunda, es

masculina i Neutra ; la tercera femenina.

|f
Los Derivados deste son dos: uno del

Numero Singular que significa lo mesmo,
que en Latin-tuus, a, um; en Italiano , tua

;

en Frances-ton , ta.

f Exémplo.

Singular.

Tu , túio ; túia. Nom. i Ac.

de tu , túio ; túia. Ge. i Abl.

átu, túio; túia. Dat.

Plu-
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Piurál.

Tus, túios; túias. No. i Ac.

de tus, túios; túias. Ge. i Abl.

a tus, túios; túias. Dat.

Destas tres bozes, en cada Numero la pri-

mera es común ; la segunda del masculino i

Neutro; la tercera del femenino.

f El otro Derivado del Numero Plural, es

aquel, que significa en Latin-vester, a, um,

en Italiano-vostro, vostra, en Frances-vos-

tre , vostra.

f Exémplo.

Singulár.

Huéstro, huéstra. No. i Ac.

de huéstro, huéstra. Ge. i Abl.

a huéstro, huéstra. Dat.

Piurál.

Huéstros, huéstras. No. i Ac.

de huéstros, huéstras. Ge. í. Ab.

a huéstros, huéstras. Dat.

Destas dos bozes la primera sirve al masculi-

no i neutro, la següda al femenino. I cS esto

pongo fin al Pronobre de la següda persona.

Pro-
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P Pronómbre de la tercéra persóna.

El tercero, es de la tercera persona, i sini-

fica lo mesmo, que en Latnvsui, en Italiano-

se,enFrances-soy.

Singulár, i Plural.

De si. Ge. i Abl.

a si. Dat.

se* Acuf.

Caresce de Nominativo, como veis, i es

comü de tres géneros, forma de si un Deri-

vado, q siniñca lo mesmo q en Latin-suus, a,

um, en Italiano-suo, sua. en Fráces-sié, siene.

P Exemplo.

Singular.

Su, súio ; súia. No. i Ac.

de su, súio ; súia. Ge. i Ab.

á su, súio'; súia. Dat.

Plurál

Sus, súios ; súias. No. i Ac.

de sus, súios; súias. Ge. i Ab.

á sus , súios ; súias. Dat.

En el uno , i en el otro Numero, la primera

boz es común; la segunda , masculina y Neu-

tra; la
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tra; la tercera, feminina. No hai mas que

dezir deste Pronombre.

f Pronombre Demostrativo del Primer órden.

La quarta declinación de los Pronobres,

es de aquellos
, q muestra una cosa de cerca,

en aquella mesma sinificació , q se suele dezir

enLatin-hic, haec, hoc; en Italiano-questi,

costui, questo; questa, costei, cotesta. en

Fráces-cestuy cy, ceste cy, cecy. En la len-

gua Vulgar de España tenemos dos destos

tales Pronombres.

f El uno.

Singular.

Este, ésta, ésto. No. i Ac.

déste, désta, désto. Ge. i Abl.

a éste, ésta, ésto. Dat.

Plural.

Estos, éstas. No. i Ac.

déstos, déstas. Ge. i Abl.

a éstos, éstas. Dat.

En el Singulár, la primera boz es masculi-

na; la segunda, femenina; la tercera neutra.

En el Plural, la primera es masculina i Neu-

tra;
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tra; la segunda femenina. En los Genitivos

dezimos-déste, destos, quitando la primera

E, porque suena mejor: esto no obstante,

también se dize muí bien-de este, de estas,

i todos los otros, de la mesma manera.

f El otro.

Singulár.

Aquéste, aquésta, aquésto. No. i Ac.

daqueste, daquésta, daquésto. Ge. i Ab.

a aquéste, a aquésta, a aquésto. Dat,

Plural.

Aquéstos, aquéstas. No. i Ac.

daquéstos, daquéstas. Ge. i Ab.

a aquéstos, a aquéstas. Dat.

Este postrero, es en todo, i por todo como
el primero.

f Pronómbre Demostrativo (U la segunda órdsn.

La quinta Declinación, es de aquellos

Pronombres, que muestran en aquella signi-

ficación, que en Latin-iste, ista, istud, en

Italiano ni Fraces no se hallan; por esso

usan de circuloquio para explicar la fuerca

deste nuestro; el qual se sigue.

Sin-
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No. i Ac.

désse, déssa, désso. Ge. i Abl.

a ésse, a éssa, a ésso. Dat.

Plural.

Servase por todo en este Pronombre,

quanto diximos de los de la primera orden

en su declinación.

f Pronómbre Demostrativo de la tercera órden

La sexta declinación de los Pronombres,

es de aquellos que muestran algo de lexos,

como en Latin-ille, illa, illud; en Italiano-

quello, colui; quella, colei; en Francés-ce-

luy, iceluy; celle, icelle. En la lengua Vul-

gar tenemos dos tales Pronombres.

Aquél, aquélla, aquello. No. i Ac.

daquél, daquélla, daquello. Ge. i Ab.

a aquél, a aquélla, a aquello. Dat.

No. i Ac.

Ge. i Abl.

Dat.

f £1 uno.

Singular.

Plu-
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Plural.

Aquéllos, aquéllas. No. i Ac.

daquéllos, daquéllas. Ge. i Ab.

a aquéllos, a aquéllas, Dat.

f El otro.

Singulár.

El, élla, éllo. No.

del, délla, déllo. G. i Ab.

a el, a élla, a éllo. Dat.

le, la, lo, Ac.

Plural.

Ellos, éllas. No.

déllos, déllas. Ge. i Abi.

a éllos, a éllas. Dat.

los, las. Acc.

Servase en estos dos Pronombres lo mes-

mo, que en los de la primera, i segunda

orden en quanto al genero.

f El Relativo

La séptima declinación es del Relativo,

el qual sinifica lo que en Latin-quis, quae,

quod; en Italiano-chi, che, il quale; la qua-

le; en Frances-qui, le quel, la quelle. En la

len-
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lengua Vulgar tenemos dos tales Relativos.

|f El primero.

Singular , i Plurál.

Qué. No. i Ac.

de qué. Ge. i Abl.

á qué. Dat.

f El otro.

Singular.

El qual , la qual , lo qual. No. i Ac.

del qual , de la qual, de lo qual. Ge. i Ab.
al qual, á la qual , á lo qual. Dat.

Plural.

Losquáles, las quáles. No. i Ac.

de lós quáles, de las quáles. Ge. i Abl.

a lós quáles, a las quáles. Dat.

De las bozes del primero Numero, la pri-

mera es masculina; la segunda, feminina; la

tercera neutra. I aqui se acaba la declinación

de los Pronombres.

f DECLINACION DEL VERBO.

Todos quantos Verbos se hallan en esta

lengua Vulgar regulármete deduzidos i co-

jugados, son en una de tres maneras; i por

tan-
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tanto digo, q tres son las formas o Declina-

ciones de los verbos; co la inteligencia de las

qualestres formas, sabremos bien i perfeta-

mente declinar quantos verbos toparemos,

por tato declaremos su primera forma: i des-

pués seguiremos las otras dos por su orden.

|f
Primera Declinación del Verbo.

La primera es de aquellos Verbos, que

tienen la terminació o final de su Infinitivo

en-ar; como amar, hablar, saltar: cuia va-

riación, (i tábien de todas las otras formas

sobredichas) se estiéde por cinco compañías,

que los Latinos llamara Modos, es a saber-

Indicativo, Imperativo, Subjuntivo, Comü,
i Infinitivo, i assi los llamaré en toda esta

obra. El Indicativo, es el primer Modo, q
assi se nombra en todas las Conjugaciones;

i tiene quatro Tiempos, en esta i en todas

las otras formas de conjugar.

El primero, es señal o declaración de la

presente; por lo qual se llamó Presente, i le

nombraremos assi en los otros lugares de

qualquier conjugado i Modo fuere, como,

lo
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Io ámo. Sing.

tu ámas.

aquél áma.

Nosótros amámos. Plu.

vosótros amáis,

aquéllos áman.

El tiépo segundo , es de lo passado , pero

de tal manera, q no se conosca, ni determine

su acción ó passion ser acabada ; i por tanto

le nombramos, Tiempo imperfecto, en qual-

quier Modo , i Conjugación que sea. es tal.

lo amáva. Sing.

tu amávas.

aquél amáva.

Nosotros amávamos. Plu.

vosotros amávades.

aquéllos amaván.

El tiempo tercero, es de lo passado, pero

de tal manera, que se haia cumplido i aca-

bado; por lo qual se dize, Tiempo Perfeto

aqui, i en todas las otras Conjugaciones, i

Modos, es tal.

lo amé. Sing.

tu amaste.

aquél amó.

No-
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Nosotros araámos. Plu.

vosótros amástes.

aquéllos amáron.

El tiempo quarto, es de lo que está por

venir; por lo qual en todos los Modos de

qualquier Conjugación es nombrado, Tiépo

Venidero, es tal.

lo ámaré. Sing.

tu amarás.

aquél amará.

Nosotros amarémos. Plu.

vosótros amaréis.

aquéllos amarán.

Aqui fenesce,el primer Modo; sigúese el

segundo
,
que es la manera de mandar algo,

el qual es como escolta perdida
,
que va solo,

i no tiene mas de un Tiempo, es tal.

f Imperativo en el presente.

Ama tu. Sing.

áme áquél.

Amémos nosotros. Plu.

amád vosotros.

ámen aquéllos.

El Modo tercero se dize Subjuntivo, por-

que es de tal condición, que necessariamente

se le
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se le ha de añadir otro verbo, para $ diga

algo. Este tiene dos tiepos solamente, Pre-

sente, i Venidero.

Subjuntivo en el Presénte.

lo amaría. Sing.

tu amafias.

aquél amafia.

Nosótros amaríamos. Plu.

vosótros amariades.

aquéllos amarían.

En el Venidéro.

Si, o quando io amáre. Sing.

tu amáres.

aquél amáre.

Si, o quándo nosótros amáremos. Plu.

vosótros amáredes.

aquéllos amáren.

El quarto Modo es por mi llamado Co-

mún , porque todos sus tiempos son comunes

i dedicados para declarar aquellos dos Modos
que los Latinos dizen Optativo, i Subjuntivo,

que en la legua Latina todos los gramáticos

nesciamente han repetido, poniendo unos

mesmos Tiempos en diversos Modos, do no

era menester. Este Común Modo, tiene tres

tiera-
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tiempos, Presente, Imperfeto, i Promiscuo.

Común en el Presénte.

O si io amásse. Sing.

tú amásses.

aquél amásse.

O si nosotros amássemos. Plu.

vosótros amássedes.

aquéllos amássen.

En el Imperféto.

O si io amára. Sing.

tu amáras.

aquél amára.

O si nosotros amáramos. Plu.

vosótros amárades.

aquéllos amáran.

El siguiéte Tiépo fue nóbrado Promiscuo,
porq es de tal codició

, q muchas vezes deno-
ta lo passado, i muchas lo de por venir; por
esso lo nobraremos assi en todas las Cojuga-
ciones. es tal. f En el Promiscuo.
O xalá io áme. Sing.

tu ames.

aquél áme.

Oxalá nosótros amémos. Plu.

vosótros améis.

aquéllos ámen. £1
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El quinto Modo, es solo sin compañía , de

Numero, ni personas, i por esso lo nobra-

mos Infinitivo, es tai,

Amár.

f Tiéne un Gerúndio.

Amándo.

I con esto se acaba la primera Declinación

de los Verbos de la lengua Vulgar.

|f
SECVNDA DECLINACION

del Verbo.

La segunda Conjugación, es de aquellos

verbos ,
que tienen la final ultima de su Infi-

nitivo en-er; corno-correr, saber, enteder; su

declinación es tal.

¡f
Indicativo en el Presénte.

lo corro. Sing.

tu córres.

aquél córre.

Nosotros corrémos. Plu.

vosótros corréis.

aquéllos córren.

Ene!
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f En el Imperfeto,

lo corría. Sing.

tu corrías.

aquél corría.

Nosótros corríamos Plu.

vosotros corriades.

aquéllos corrían.

f En el Perféto.

lo corrí. Sing.

tu corriste.

aquél corrió.

Nosotros corrimos. Plu.

vosótros corristeis.

aquéllos corrieron.

f En el Venidéro.

lo correré.

tu correrás.

aquél correrá.

Nosótros correrémos. Plu.

vosótros correréis.

aquéllos correrán.

f Imperativo en el Presénte.

Córre tu. Sing.

córra aquél.
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Corrámos nosótros. Plu.

corréd vosótros.

córran aquéllos.

f Subjuntivo en el Presénte.

lo correría. Sing.

tu correrías.

aquél correría.

Nosótros correríamos. Plu.

vosótros correríades.

aquéllos correrían.

|f
En el Venidéro.

Si, o quándo io corriére. Sing.

tu corriéres.

aquél corriére.

Si , o quándo nosótros corriéremos. Plu.

vosótros corriéredes.

aquéllos corriéren.

|f
Común en el Presénte.

O si io corriésse. Sing.

tu coriésses.

aquél coriésse.

O si nosótros corriésemos. Plu.

vosótros coriéssedes.

aquéllos corriéssen.

En el
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En el Imperféto

0 si io corriéra. Sing.

tu corriéras.

aquél corriéra.

O si nosotros corriéramos. Plu.

vosótros corriérades.

aquéllos corriéran.

f En el Promiscuo.

Oxalá io córra. Sing.

tu córras.

aquél córra.

Oxalá nosótros corrámos. Plu.

vosótros corráis.

aquéllos córran.

f Infinitivo.

Corrér.

f Gerúndio.

Corriéndo.

f TERCERA DECLINACION
del Vérbo.

La tercera i ultima conjugación, es de

aquellos verbos, que tienen la terminación

de su Infinitivo, en-ir; como escrivir, bi-

vir,
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vir, sentir, conjuganse déla manera siguióte.

f Indicativo en el Presénte.

lo escrívo. Sing.

tu escríves.

aquél escríve.

Nosótros escrivímos. Plu.

vosótros escrivís.

aquéllos escríven.

En el Imperféto.

lo escrivia. Sing.

tu esctivías.

aquél escrivia.

Nosótros escriviamos. Plu.

vosótros escriv'iades.

. aquéllos escrivi'an.

En el Perféto.

lo escriví. Sing.

tu escrivíste.

aquél escrivió.

Nosótros escrivímos. Plu.

vosótros escrivístes.

aquéllos escriviéron.

f En el Venidéro,

lo escriviré. Sing.

tu escrivirás.

aquél
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aquél escrivirá.

Nosótros escrívirémos. Plu.

vosótros escriviréis.

aquéllos escrivirán.

Imperativo en el Presente.

Escríve tu. Sing.

escríva aquél.

Escrivámos nosótros. Pía.

escrivíd vosótros.

escrívan aquéllos.

Subjuntivo en el Presente,

lo escriviria. Sing.

tu escrivirías.

aquél escriviria.

Nosótros escriviriamos Plu.

vosótros escriviriades.

aquéllos escrivirian.

En el Venidéro.

Si , o quando io escriviére. Sing.

tu escriviéres.

aquel escriviére.

Si , o quando nosótros escriviéremos. Plu.

vosótros escriviéredes.

aquéllos escriviéren.

Común
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O si io escriviésse. Sing.

tu escriviésses.

aquél escriviésse.

O si nosótros escriviéssemos. Plu.

vosótros escriviéssedes.

aquéllos escriviéssen.

En el Imperféto.

O si io escriviéra. Sing.

tu escriviéras.

aquél escriviéra.

Nosótros escriviéramos. Plu,

> vosótros escriviérades.

,
aquéllos escriviéran.

En el Promiscuo.

Oxalá io escríva. Sing.

tu escrívas.

aquél escríva.

Oxalá nosotros escrivámos. Plu.

vosótros escriváis.

aquéllos escrívan.

f Infinitivo.

Escrivír.

f Gerúndio.

Escriviéndo.
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f Anotación acerca de las Conjugaciones.

Acabáronse ia las Conjugaciones de los

Verbos de la lengua Vulgar de España: en

las quales se han declarado todos los mo-

dos i tiempos que ella tiene, sin quitarle,

ni añadirle cosa alguna. Espantarse han

(quica) algunos, de que no pongo io en es-

tos Verbos el Tiempo mas que perfeto, i

la Voz Pasiva, como dizen los Latinos.

Estas son dos cosas, las quales io no pongo

por causa que esta lengua no las tiene: i el

que desto se maravillare, maravíllese tam-

bién de su ignorancia, pues (tiniendo ojo a la

Latina) por ella quiere formar i ordenar to-

das las otras; que es; como si un capatero

con una mesma forma quisiesse hazer espa-

tos para todo i qualquier genero de hombres.

Tiene la Griega su boz media , de que cares-

ce la Latina. Tiene la Griega dos Aoristos,

i dos Venideros, de que caresce la Latina.

Tiene la Griega Praeterito Perfeto en el Im-

perativo, de q caresce la Latina, i otras co-

sas muchas. En la Hebrea solo se hallan

tres
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tres Tiempos; i Modo (casi diré) ninguno.

Dexo de alargarme en provar esto con mas
palabras

, porque es cosa mas que notoria ser

assi como io digo, por tanto digo, que cada

lengua tiene sus particularidades, differétes

las unas de las otras todas; i que esto no
embargante, tiene ciertos modos i maneras

de hablar por rodeos, o sin ellos, de tal ma-
nera, que mui lindamente se respondan ellas

entre si las unas a las otras, i assi lo es esta

Vulgar, que aunque no tiene la Boz Pacien-

te, ni los mas que Perfetos Tiempos; toda-

vía tiene por circuloquios manera de respon*

derles; i aun mas, que en los Indicativos,

desta mesma manera , añade un otro Tiempo
Perfeto, i en el Común, un Venidero. lo

pues (por allanar mas el camino a los ama-

dores desta lengua; aunque no lo requiere el

arte) quiero mostrar el modo de añadirle a

esta lengua los Tiempos que en la Boz Acti-

va se le pueden añadir ; i como se haga por

rodeo la Paciente. Pero por quanto, esto no

se puede mostrar, sin saber primero estos

dos Verbos-Soi, i He; que son irregulares;

por tanto es necessario, que los Conjugue-

mos

6
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mos primero, i después vernemos a lo pro-

metido.

IT
EL VERBO SOI.

Indicativo en el Presénte.

lo soi. Sing.

tu éres.

aquél es.

Nosótros sómos. Plu.

vosótros sois.

aquéllos son.

|f
En el Imperféto.

lo éra. Sing.

tu éras.

aquél éra.

Nosótros éramos. Plu.

vosótros érades.

aquellos éran.

En el Perféto.

lo fui. Sing.

tu fuiste.

aquél fué.

Nosótros fuimos. Plu.

vosótros fuistes.

aquéllos fuéron.

En
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f En el Venidero,

lo seré. Sing.

tu serás.

aquél será.

Nosótros serémos. Plu.

vosótros seréis.

aquéllos serán.

f Imperativo en el Presénte.

Se tu Sing.

séa aquél.

Seámos nosótros Plu.

sed vosótros.

séan aquéllos.

f Subjuntivo en el Presénte.

lo seria Sing.

tu serias.

aquél seria.

Nosótros seriamos. Plu.

vosótros seriades.

aquéllos serian.

f En el Venidero.

Si , o quándo io fuére. Sing.

tu fuéres.

aquél fuére.

Si , o quando nosótros fuéremos. Plu.

vosó-

Digitized by Google



-84 -
vosótros fuéredes.

aquéllos fuéren.

P Común en el Presénte.

O si io fuéese Sing.

tu fuésses.

aquél fuésse.

O si nosotros fuéssemos. Plu.

vosótros fuéssedes.

aquéllos fuéssen.

En el Imperféto.

O si io fuéra. Sing.

tu fuéras.

aquél fuéra.

O si nosótros fuéramos. Plu.

vosótros fuérades.

aquéllos fuéran.

En el Promiscuo.

Oxalá io sea. Sing.

tu seas.

aquél sea.

Oxalá nosótros seámos. Plu.

vosótros seáis.

aquéllos séan.

p Infinitivo.

Ser.

Gerun-
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f Gerundio.

r EL VERBO HAVER

f Indicativo en el Presénte.

lo he. Sing.

tu has.

aquél ha.

Nosótros havémos. Plu.

vosótros havéis.

aquéllos han.

f En el Imperfeto

lo havia. Sing.

tu hav'ias.

aquél havia.

Nosótros haviamos. Plu.

vosótros haviades.

aquéllos havían.

f En el Perfeto.

lo húve. Sing.

tu huviste.

aquél húvo.

Nosótros huvimos. Plu.

vosótros huvistes.

aquéllos huviéron. En el
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|f
En el Venidéro.

lo habré. Sing.

tu habrás,

aquél habrá.

Nosótros habrémos. Plu.

vosótros habréis.

aquéllos habrán.

¡f
Imperativo en el Presénte.

He tu. Sing.

háia aquél.

Haiámos nosótros. Plu.

hauéd vosótros.

háian aquéllos.

f Subjuntivo en el Presénte.

lo habría. Sing.

tu habría

aquél habría.

Nosótros habríamos. Plu.

vosótros habríades.

aquéllos habrían.

|f
En el Venidero.

Si , ó quándo io huviére. Sing.

tu huviéres.

aquél huviére.

Si , ó quándo nosótros huviéremos. Plu.

vosó-
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vosotros huviéredes.

aquéllos huviéren.

|f
Común en el Presénte.

O si io huviésse. Sing.

tu huviésses.

aquél huviésse.

O si nosótros huviéssemos. Plu.

vosotros huviéssedes.

aquéllos huviéssen.

En el Imperféto.

O si io huviéra. Sing.

tu huviéras.

aquél huviera.

O si nosótros hubiéramos. Plu.

vosótros huviérades.

aquéllos hubiéran.

Jf En el Promiscuo.

Oxalá io háia. Sing.

tu háias.

aquél háia.

Oxalá nosótros haiámos. Plu.

vosótros haiáis.

aquéllos háian.

f Infinitivo.

Habér.

Gerún-
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f Gerúndio.

Habiéndo.

LA MANERA DE HAZER

Tiempos perfetos, los mas que Perfetos, i los Veni-

deros en la Activa,

PR¡meramente deduziraos un nombre Ver-

bal, que assi lo nombramos; del Preté-

rito Imperféto del Verbo, que declinamos:

la de deduction es de tal manera, que en

los Verbos de la primera declination quitá-

rnosle a la primera persona del dicho tiépo

la ultima silaba, que es-Va: en los de la se-

gunda i tercera le quitamos la ultima letra,

q es-A : i en lugar de lo quitado, añadimos

esta silaba-do; como-amádo, corrido, sen-

tido, en los de la tercera hai alguna ecep-

cion, que la remito al uso; i assi dezimos-

escrito. También el Verbo-Soi, tiene-Sido.

Tomamos este tal Verbal, i lo juntamos con

el Verbo-Havér; desta manera.

Indicativo en el Perfeto.

lo he amádo. Sing.

tu
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tu has amádo.

aquél ha amádo.

Nosótros havémos amádo. Plu.

vosótros havéis amádo.

aquéllos han amádo.

En el mas que perféto.

lo havia amádo. Sing.

tu havias amádo.

aquél havía amádo.

Nosótros hav'iamos amádo. Plu.

vosótros haviades amádo.

aquéllos havian amádo.

f Común en el Perféto.

lo háia amádo. Sing.

tu háias amádo.

aquél háia amádo.

Nosótros haiámos amádo. Plu.

vosótros haiás amádo.

aquéllos háian amádo.

En el mas que Perféto.

lo huviéra, o huviésse amádo. Sing.

tu huviéras, o huviésses amádo.

aquél huviéra, o huviésse amádo.

Plu.

Nosótros huvieramos, o huviéssemos amado.

vosó-
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vosótros huviérades, o huviéssedes amado.
aquéllos huviéran , o huviéssen amádo.

En el Venidéro.

lo huviére amádo. Sing.

tu huvíéres amádo.

aquél huviére amádo.

Nosótros huviéremos amádo. Plu.

vosótros huviéredes amádo.

aquéllos huviéren amádo.

Infinitivo en el Perfeto.

Havér amádo.

r LA BOZ PASSIVA.

La Boz Paciente se forma del sobre dicho

Nombre Verbal, i del Verbo-Ser; i en algu-

nos Tiempos se aprovecha del verbo-haber;

desta manera.

Indicativo en el Presénte.

lo soi amádo. Sing.

tu éres amádo.

aquél es amádo.

Nosótros somos amádos Plu.

vosótros sois amádos.

aquéllos son amádos.

En el
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En el Imperfeto,

lo éra amádo. Sing.

tu éras amádo.

aquél éra amádo.

Nosotros éramos amádos. Plu.

vosótros érades amádos.

aquéllos éran amádos.

En el Perféto.

lo fui amádo, o he sido amádo.

En el mas que Perfeto.

lo havia sido amádo.

En el Venidero,

lo seré amádo.

Imperativo en el Presénte.

Se amádo.

Subjuntivo en el Presénte.

lo seria amádo.

En el Venidéro.

Si , o quando io fuere amado.

Común en el Presénte.

O si io fuésse amádo.

En el Imperféto.

0 si io fuéra amádo.

En el Perféto.

Io haia sido amádo.
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En el mas que Perféto.

lo huviéra, o huviésse sido amado.

En el Venidéro.

lo hubiére sido amado.

Infinitivo en el Presénte.

Ser amádo.

En el Perféto.

Havér sido amádo.

I desta mesma manera se declina la Boz
paciente de todos los Verbos de qualquier

Conjugación.

Pero



f PERORACION

En el primer libro he enseñado la manera

de cortar las palabras desta legua Vulgar;

en el segundo, la variación de las palabras

declinables; las quales dos cosas son neces-

sarias a todo buen principiante; que son

aquellas mesmas de que prometi tratar en el

principio desta obra. lo hize lo prometido;

los que quizieren aprender bien i presto

esta lengua, aprendan bien el pri-

mero, después el segundo; tras

esto dense a leer, escrivir,

i hablarla, que mui

presto llegaran con

ella al cabo.

FIN.

Impresso, en LOVAINA por

Bartholomé Grauio.

M. D. LIX.
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