
OMPUESTA , Y ORDENADA 
por la Real Academia 

Efpañola. 
í1 / 7 í,j7 

Con privilegio , jr licencias. En la Im-i 
prenude la Real Academia Española» 





SEÑOR2 

lEdicadasLa jV^Mv 

como á fu únko 

Dueño , todâ  las obras 

de la Academia, quando 

dio á luz el primer to-

f 3 nip 



mo de Hi Diccionario,' 

pareceria ociofo volvieC 

fe á ofrecer lo miímo, 

que por tan juftos títu

los tiene con gloria luya 

¿onfcííado fer de V. M. 

^WÒ como no deber te-

nér nombre de Dedica

tória^ loque folo es re

cuerdo del agradecí 

mien-



jnícnto; que k Àcã<Jc3 

mia debe inceíantemen-! 

te g_ublicaí5fe aproyechâ  

como medio de defaho-

gar el ardor de fu fervcn 

rófo 2elo,deiaocaíioflj,, 

que la ofrece el tratado 

de Orthographía Eípa^ 

ñola,que ha compueâo; 

para acreditar que , aun 

f 4 en-



feíilfeÍà$tit caseei Siiplc^ 

mento , que don el ma-i 

yor defvclo eftá traba-

^nliò||io omite dar una» 

mueftxa de| amor , con 

que en fu3 ôbraá grocu* 

ta el beneficio publico^ 

creyendo fea eñe el mér 

ritô que mas la diftingaj 

y £roporcione á çpn-



íèguir que la alta dig

nación de V . M. haga 

aceptable efta obra, en 

que folo defea la Acade

mia el mayor luftre de la 

Nación Efpañola. 

SEñOR. " 

La Academia EfpanolaV 

L A 



L A Reál Àc^dcmi£ 
Eípañola tknegri-

vifegio por diez años, 
para poderimprimir efte, 
tratado, como maslarga-
rmñtc coiifta dela Reat 
Çédula de fu Mageílad, 
dada en San lldefoníb 
á rjrece de Agofto de mit 
fetecientos y quarenta y 
u n o 5 y refrendada de 
Don Francifco de Mo
rales, y Yelaíco.fu Secre
tario de Juílicia, y Çra-

• w - « n o 

cía. 



Z E E ©£ m ^ A T A S { D E L 
Tratado de U Orthogra^hía 

Efpañola. 

J^Ag . 48 . 1m . i 7 . agenas, leé 
ajenas. Pag.é i A i n . i . Eípaííolas^ 
lee Efpañoles. Pag. 1 4 3 . l in. i é 
governarfe, lee gobernar/e. Pag. 
1 4 ^ . l i n . penult, cizaña , leex'-

-çana. Pag. 149.Un. 15 .,a.clvirtirá, 
lee aÀloertirã. 

He vifto eíleXratado de la 
Orchograpliía Efpañola , y con 
eftas erratas correíponde con fu 
original. Madrid de Qdubre 
d e i 7 4 1 . 

Lic.D.Manuel Lit ardo . 
de Ribera. 

Çorre&or General por fu Mageflad; 
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SUMA m LA t&SA-

TAífafon Ips feñores deí 
^Renl , y Supremo Conr-

fe|o de Caililla el Tratado'de la 
Qrtbograpkía Efpanola , que fia 
compueí lo , y dado á luz la Real 
Academia Eíparíola, á ocho ma
ravedis cada pliego délos veinte 
y dos y njedio que contiene,, fía 
los principios 3 y Cm iasJami-
nas s como mas largamente 
conlla de fu o r i g i n a l , dcípa-
chado en el Oficio de Don M i -
gucl Fernandez Muni l la , Se-
cretario del Rey nueftro Señor, 
fu Efe riba no de Cámara mas 
antiguo , y de Gobierno del 

Con--



È o n f e j o , en veinte ele O&u-
bre de mil fetecientos y qua
renta y uno , a que me re
mito. 

JN-



JNDIÇE DE LOS PARRAPHO$ 
de elle Tratado. 

Introducción , j> motivos porguç 
f e efcribe. 

§. / . íDel origen de las letras , arte 
M ejcribtr 3 y utilidad de l a 
Ortkograpbía. 'Plan, p. 

§. I f . (Délos char aEieres 3 ó letras 
E/pañolas , f u formación > y 
uiira. T I a n . 5 4 . 

§. / / / . ^Dificultades y que f e eit-
cuentran en ordenar , y difponer 
la Ojrtbagraphta Efpañola .Tlan, 

$. I f . D e las letras en particular, 
j refolucion de graces dificulta
des en el ufo de e l las , f a m ef-

cris 



rçrihir con buena Oj'tliograbhia. 
tPlan. 1 1 5 . 

0 e la concurrencia de 'pariás 
r confonantes.Tlan.xi?. 

V I , foe la duplicación de las 
confortantes. Plan. 1 z 6. 
V I I . ^De las letras may úfenlas, 
las líijuidas y y de los diptkon-
g o s . T l a n . z } ! . 

§ , V I H . Delajynalepha 3yapóf-
tropho. (plan.z^o. 
I X . D e los acentos y y notas pa
ra la p m i u n c i a c i o n ^ l a n . z ^ . 

§ . X . D e la diVijion de laslppces¡ 

y cláufulas. T l a n . i é o . 
f. X I . D e diferentes notas) que f i 
' fuelen ufar en lo efcrito.j fu 

p l icac ion . f lan . i jo . 
§. X l l 



$ XT/. ® e U s ahr&ia t t im. Warn 

z 80. 
Çithographia pz^ftica. Compendia 

de ías reglas de Orthographia^ 
fegun la do&rina dada en efit 
Tratado para la facilidad de ¿4 
memoria, y práft ica de ellas, 
P l a n . z p f . : 

(Brelpe explicación de las láminas de 
las letras qiitiguas 3 y a\>ifo part 
la inteligencia de f u s Abeceda* 
r i o s . V l a n . s ^ j , 

OR-



Pag.il 

(csss&sssss ()$() sssŝ ssss?) g 

O R T H O G R APHIA 
E S P A Ñ O L A , 

INTRODUCCION, 
y motivos^porquc 

fe efcribe. 

, A Orthographía es fa
cultad , queeníeña a 
efcribir reda^y cien
tíficamente, afsi en 

la propriedad de las letras , coa 
que fe debe exprefar cada wot, 
como en la divif ion, y pun-

A ruar 



tuacíondelas claufulas ; aceri^ 
tuacion de las voces, notas, quç 
indiquen el fentido, y todas las 
demás circunftancias, que pide 
Ia. buena explicación de los con
ceptos , y fu clara exprefion pa~ 
ra la inteligencia de los que 
leen. En pocas palabras explicó 
fu definición Antonio de Ne-
brixa , diciendo : (a) Que la Or-
tbograpbta es ciencia , que enfeña. 
IAS determinadas letras y con que fe 
debe eferibir cada dicción. 

De efta facultad, y de fus re
glas eferibió la Academia un 
tratado, que eftá iníprefo en 
Jos preámbulos del primer to
mo del Diccionario \ y aunque 
por efta razón podia imaginar-

(a) Nebrix. Inftit.ad ImgXatJib.^c^. 



fe fuperfluo eíWfegiindo, le lia 
juzgado la Academia precifo, 
afsi porque fe ponen en el mas 
methódicamence los preceptos, 
como porque. Tiendo efta cien
cia prádica 3 ha íído mucho lo 
que haobfervado en el tiempo 
mifmo , que ha trabajado el 
Diccionario , y en el continuo 
exercicio de imprimir las voces. 
La razón de efta experiencia h i 
zo , que 3 aunque en lo general 
figa los mifmos preceptos, que 
la diótó fu eftudio , y la efpecu-
lacion antes de la prádica, en 
alguna ocaíion varíe:porque ya 
con mas firmeza puede aífegu-i 
rar el precepto la corrección, 
y la emmienda, y feñalar con, 
mas feguridad las reglas.Ni juz* 

A x ga 



3 
ga laÀcademià ; que la corJ 
reccion, aumento^ y perfección 
de elle tratado , dexe de fer útil 
acordandofe, que nueftro cele
brado Antonio de Nebrixa, £ 
los veinte años de práófcica , y 
de enfenar fu feguido Arte de 
Gramática , le reimprimió taix 
añadido , corregido > y aumen* 
tado , que f i bien fe parecia a i 
primero como á hermano, fe 
diftinguia en tanto , que cáít 
negaba fu mifma naturaleza* 
El enfenar es exercício p r á t i 
co 5 y nada enfeña tanto una 
prád:ica,como el exercício. Efte 
en la imprefíon del Dicciona
rio ha dirigido á la Academia: 
porque en repetidas dificulta-; 
des, que fe han ofrecido en í ih-

gu-



guiares voces, y en las que en 
algunas ocafiones ha tenido de 
acomodar las reglas generales 
de fu Orthographía al cafo par
ticular , de que fe trataba , ha 
difcumdo mucho , y fe ha iluf-
trado de noticias prácticas , ya 
para el méthodo , ya para fus 
niifmas reglas generales, ó ex
cepciones particulares > á que 
nunca hubiera llegado la jcheo-
rica, que fue la que unicamen
te dirigió el primer efcrito. 

Y fi quiere alguno cenfurar 
k la Academia en efte tratado, 
arguyendo, que , ó efcribió en 
algo errado el primero , y por 
c í o necefita de efta correc
ción , y emmienda-, ó que, fi no 

A 3 fe 



fe quifieífe confefar el error,-
es íuperflua efta fegunda edi-
cion^y lima: refpondera la Aca
demia con el coriiun Maeftro de 
todos Antonio de Nebrixa, (a) 
que en fus Introducciones Gra
máticas dice aísi: Ninguno f e ad¿-

mi-
(f)Nebrix.í8 Prelog.lntroduB.ad Ling. 
Latinam. * 
Nemo miretur, J i introàuBiomm Utu 
nurum editionifecunda , cut nihil ittm 
addipojfe videbatúr, qucedam adjecimus, 
qua nobis interim tempus , rerum om
nium inventor \fuggefsit: quad am rur-

fus detraximus, qua videliset atatis iam 
ingravefcentis ratio elimare fuadebat. 
An mihi non lice at in hoc opere, prafer-
tim meo, faceré,quad limit multis facra~, 
rum, atquefacularium literarttm Scrips 

' tòribust Qui non modo in aliorum libris 
qtiofdam locos infamia neta imferunt; 

w r ü m etiam in propria opera libros rt-
tratafliomm edidere. 



7 
•fnire, fia la fegünáa.edición , â la 
qud no parece, que bab'ia nada que 
añadir , aumento ahora algunas co

j a s , que el tiempo} que es el Ver
dadero Maeftro 3 ê inventor de to* 
das s me ha fugerido: otras cofas he 
quitado J que la alanzada edad ) y 
lo mas maduro del juicio haper/ua-
dido j que necefitahan de lima. Y 
porque no tne ha de Jer â mi lícito 
hacer en eft a ohra /fiendomia y la 
que fue lícito ã muchos Efcritores 
de /agradas , y prophanas letras* 
los quales no folo en libros ágenos 
notaron errores > fino que también 
dieron al pítMko retraSlaciones de 
fus mifmos efcritos^ 

Por efta mifma razón la Aca-
¿ e m h comunica ahora al publi-

A 4 . co 



co eftc fegundo tratado^ en que 
expone los preceptos de la Or-
thographía fegun todas las ob-
fervaciones , que ha reflexio
nado fu atetijcion s y experien-^ 
cia de tan largo tiempo , acla
rando , y perncionando , y tal 
qual vez corrigiendo fu mifma 
primera Orthographía, expli
cando en eíle las duííasjy qüefe 
dones, que á cada pafo ocurren 
en ella, y da^do razón de las re-
foluciones, que elige, como fe 
yerá «n fus difeuríbs. 



«•'¿Üii&ííiüÜJááí&igiüÜ it* Si 

ORTHOGRAPHIA 
E S P A Ñ O L A . 

§. I . 

m EL O^IGEU m LAS 
letras}arte de efcrihiryji utilidad 

de la OrtbograpJría. 

Ropriedad infeparablc 
de las criaturas racio-

4 

naleSj que las diftinguc 
de los brutos, es el poder co
municar fus penfamientos, fî s 

r ' ' ' dif. 
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difcurfos, fus afedos, y en una 
palabra los fecretos de fus cora
zones : efte comercio es una de 
las diftintivas propriedades de 
la racionalidad, de que utilífsi-
mamente fe aprovecha en el ufo 
de la converfacion, en la enfe-
ñanza de las facultades, en el 
magifterío de las ciencias, en las 
operaciones de artes liberales, 
en la maniííefta publicación de 
fus yeas, y en defahogo de fus 
internos afeótos. 

Pero efte, que es natural don 
de Dios , dado liberalmente á 
la naturaleza , quedaba de al
gún modo incompleto , y no 
con toda aquella perfección , á 
que ha llegado , / i el arte iluf-

tra-



11 
trado de Dios } no hubiera i n 
ventado j ó defcubierto el mo
do de efcribir , y de aíTegurar 
las efpecies de los conceptos, 
que exprefa la lengua, la voz, 
y la locución. Sin el arte de ef
cribir , todo eltlieforo de noti
cias , que nos comunicamos en 
mutua correfpondencia por el 
medio de l̂ s voces3quedaba de-
poíitado en folo la memoria , y 
de padres á hijos no podría pa-
far fino por palabras dichas, y 
oídas : y es bien conftante a 
nueftro fentimiento, quan i n 
fiel es en fus depófitos aquella, 
y quanto fe desfigura la ver
dad en las noticias hiftóricas, 
que nos vienen por folo la bo

ca. 



ca3 y oído: la Memoria fuele fer 
traydora en la mejor ocafion ; y 
las voces que fe oyen , ni fiem-
pre fon claras, ni fiempre fe en
tienden bien. Todos eftos in 
convenientes previno la inven
ción marávillofa del ufo de las 
letras, y la difpoficion, y arte 
de lo efcrito. Son las letras íide-
lífsimos depofítarios délos fu-
ccfos j y no admite variación 
loque una vez fe imprime ó 
en el papel, ó en los arboles, ó 
en las colunas.El mifmo Supre
mo Legislador nos enfenó efta 
verdad;pues aun en aquel tiem
po, c]ucacoftumbro hablará fu 
Pueblo por boca de fus Prophe-
tas lo que tanto importaba, co

mo 



13 
imo era la Ley, ño I a quifo fiar 
a las voces , y la dio eícrita ea 
las Tablas 3 para perpetuaria, y 
aíTegurarla. 

Quien fueíTe el primer in
ventor de las letras 3 y del arte 
de efcribir , es una de aquellas 
dificultades, que no fe pueden 
refolver fin temor de incurrir 
en el riefgo de un error , por 
no tener quien ilumine el chaos 
de una obcurífsima antigüe
dad. Suidas da por Autor de las 
letras á nueftro primer Padre 
Adan: {a) a efte íiguió Angelo 
Rocha en fu tratado (Bibliot/teca 
Vaticana. A la verdad á Adan 
le infundió Dios el conocimien

to 
(a) Suidas V. A à m * 



t 4 í 
to de todas las ciencias , de las 
artes liberales, de la economía, 
de las leyes de la razón, y de to-* 
das las utiles difciplinas i y no-
parece bien arreglado conce
derle univerfal magifterio en 
todo , y negarle el conocimien
to de las letras, que debían fet 
el medio, para exercer fu enfcr 
ñanza. Hay quien pretenda^que 
Noé fue el primero que ufó } y 
efcribió letras. Mucho numero 
de Autores conceden elle bar-
llazgo a los Pbenicios otros 
hay, que las atribuyen á los He
breos : bien es verdad, que aquí 
podemos unir eftas dos fentcn-
cías y porque las lenguas Her 
brea, y Phenicia, ó fueron una. 



o Tolo fe dividieron en dialec
tos. Todo efto lo refiere y y ex
plica largamente el Padre Her-
manno Hugo.{a) 

Ellas fentencias, y cada uno 
de eftos diverfos pareceres tie
nen á fu favor diftintas conje
turas : ninguno de ellos puedç 
lograr principios de certidum^ 
bre: efta erudición tiene mu
cho de galantería : pefados los 
fundamentos 3 no fe halla en 
ninguno toda aquella folidez, 
que quifieraun juicio femado 
para una refolucion firme; pero 
tratada efta qüeftion en la A ca-
demia, halló a quien feguir , fin 
peligro de errar, y adhirió dif-

cre-
\A) Hugo, de prim, fcrib. mg. cap . 3. 



1 6 
cretífsimamente al iluftrado en
tendimiento , y maduro juicio, 
con que habló íiempre Agus
tino: (a) Habia enfeñado el San
to j que anees de la celebrada 
publicación de la Ley Efcrita en 
las Tablas, que del monte baxó 
Moyfés ai Pueblo, tenían ya los 
Hebreos letras, y conocimiento 
de eltas, con el qual podian leer 
las Tablas. Sentando 3 y repi
tiendo efta fentencia en la qüeí--
tion 6 5». del Exodo, (è) íe pre-

gun-
.(a) Aug. de Civ. Dei, lib. i%.'cap.%9. 
{b) Hicfnnc Jignificaturfluòd ante legem 
datam habuerint Habrei literas , qua, 
quando caperint ejft, nefeio , utrum v a -
hat indagari. Nonnullis tním videtur à 
frimis bominibus tas tapjf t , & per-, 
duóias ejfe adNoe, atque indè ad par erf', 
tes Abraba, & indè ad populum Ifrael^ 

Jed undi id Probari pofsit, ignoro. 



t f . 
gunta a í i mifmo, quando em-* 
pczaron las letras: y la refpuefc; 
ta inftruyó á la Academia ^ pan» 
ra refponder çonel Sanco: no. 
fabemos que efta difputa fe pue-
(Ja refolver 3 ni hay principios 
para indagarla,y examinarla. Si 
un AguíHno fe rindió á la difi'-; 
eultad,fuera en la Academia te-: 
mcridad empenarfe en la refo-
lucion , y no dexar indecifo Ta 
erigen 
, Ã los que ni comprehenden, 

n i profundizan tanto como San 
Aguftin, pudieran hacer algún 
eco los obelifeos Egipcios, que 
la fama venera milagros de la. 
Antigüedad, y en que fe hallan 
gravados geroglyphicosfym— 

B bo-



bolos, y figuras, con que die
ron á entender lo que quifieron 
eternizai*, como íi el gravar ge-
roglyphicos, para explicar con-
c e ^ s , fuera íenal cierra dé que 
no tdaian letták,' íli charadéres, 
cíon que eferibirtos, Eftos obe* 
liícos/o pyrámides fon aplaudi
dos , poique aun hoy exiften: 
no logran tanca eftimacion los 
de los hijos de Seth , porque 
cftos folo fon conocidos en los 
libros para dificultar íi los hu
bo. N i podemos negar á los 
Egypcios el ingeniofo ufo de 
los geroglyphicos j ni aífegu-
rar , que no ufaífen de letras 
al miíino tiempo. Hoy es fá
cil , y ufado 3 y eíU perfec

to 



19 
to el Arte de efcribir } k la 
mano el papel, fáciles las plu
mas , corriente la tinta , y exer
citada la prenfa ••> y no obítante 
efto es vanagloria de la Ciudad 
de París la plaza de las Victorias, 
donde eftá de bulto eternizado' 
el aplaufo de aquel celebrado 
Héroe Luis XIV el Grande. No 
porque alli eftán efculpidas en 
piedras con figuras humanas los 
fucefos al vivo , hemos de ar
guir que faltó , ni falta tinta 
a los Hiftoriadores , para elo
giarlos con letras. A efte mo
do podemos difcurrir que los 
Egypcios , aunque pudieíTen 
efcribir letras, de que ya en fu 
tiempo tubieífen ufo, quifieron, 

Bz cam-; 



ra3 
también explicar fus conceptos 
con figuras : y quien podrá 
contener el difcurfo de que, ha-
biendofe formado ^ y efculpido 
cftos obelifcos defpues de la 
Babylónica confufion de len
guas , para hacer univerfal la 
inteligencia de lo que efcri-
bian , ufaífen de aquellos fym-
bolos^ en donde todos pudief» 
fen entender el concepto y 
fignificado, y cada uno le ex-
plicaíTe con la voz > que corres
pondia á fu particular, y ya di-r 
vidido idioma? 

No feria extraño conjeturar, 
que las primeras letras, que fe 
conocieron en el mundo, fue
ron geroglyphicas, de que puc^ 

- den 



i t . 
cíen fer indicio ías Hebreas (á laá 
quales da la primer antigüe
dad el mayor numero de E C -
critores) íi atendemos á que fu 
figura , y forma es femejante 
ya a animales, ya á otras cofas 
materiales 3 de que tomaron los 
nombres , que explican fu ge
nealogía: pues no por otra ra
zón que la de fus figuras, á la 
primera llaman Jlepli^ue algu
nos interpretan (Buey: {a) á lá 
fegunda Beth , que interpretan 
Cafa: (b) la Caph quieren inter
pretar Mano y ó palma de la ma*-
no , y afsi de otras 3 debien-
dofe advertir aqui lo que no-

B 3 ta 
(a) Hugo, âeprim.fmb. orig. cap. 7; ̂  
(è) S. Hieron. epijl. CLV.ad Paulmde, 
interpret. Alphabet., Hebraic^ 
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ta bien el Padre Hermanno H u 
go , que eftas interpretaciones 
ie han dado por la fimilitud:, ó 
analogía, que la configuración 
de la letra tiene con el objeto, 
á que la comparan. Efto ind i -
cay ó hace fofpechar que na-* 
cieron geroglyphicos los que 
fe convirtieron en letras. Los 
châraderes o letras Hebreas 
al principio ( fegunSan Irenéo) 
fueron folo diez ,̂ (a) que el San
to llama Sacerdotales ,aunque 
defpues fe hallajn veinte y dos, 
y el dia de hoy con las geme
las (eíto es cada una compuefta 
de dos) llegan al numero de 

vein-
(a) Iren* lib¿} x.cap. 41. aãverf.Harefr 



*3 
Veinte y fíete. Entre los Grie
gos las primeras fe cree que 
fueron folo diez y feis , que 
obligó la necefidad á aumen
tar : y los Latinos, que también 
tubieron muy pocas en el prin
cipio , las añadieron , y entre 
-ellas la H para folo las voces 
Griegas, que defeaban eferibir 
con toda fu propriedad, 

Dçfpues el Emperador Clau
dio introduxo tres (fegun Tá
ci to^ y Suetonio ) que folo tu
bieron ufo durante fu Imperio, 
y de las que fueron 3 dudan los 
Eruditos , fobre que fe puede 
yer á Lypfio en los Comenta
rios de Tácito. Otras fe toma-
roa de los Griegos, como la 

B 4 ¿T: 
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-ÍT : de que podemos irifo-
f i r que todos los alphabetos 
tubieron Tus aumentos á pro
porción dek necefidad demás 
charadetesj-y.fignosjpara expli
car niejor los conceptos en lo 
eferito : y efte es el motivo de 
haber tomado unos de otros dr-
ferentes notas , que ha prohija
do deípues el ufo , que en ellas 
materias tiene el íupremo do
minio. Prefumible eŝ que fuef-
fen primero los gei oglyphicosi. 
y que fe convirtieífen en letras, 
confideracion ^ que no paífa los 
límites de conjetura ; pero n in^ 
gun Autor 3 de los que tratan 
efta materia pifa los umbrales 
ala certidumbre. - ; 1 

Lo 



. - Lo cierto és , que cl nombré 
Letra en nueftio Idioma viene 
del Latino Litera s como el ef* 
cribir àc lLaúnofcr ibere , y aqui 
debemos parar nofotros , pue? 
dando origen cierto,é immedia
to á la palabra, ó a la voz, no es 
de obligación nueílra hacer las 
pruebas de legítima, examinan-: 
do la naturaleza de toda fu ge-< 
nealogía. En la Lengua Latina 
la voz litera quiere San Ifido-
ro {a) que fe dixeífe como legíte-* 
rfi , porque es el camino para> 
leer,ó porque fe repiten al tierna 
po de eferibir. Priíciano cita'do^ 
por Hugo la deduce de la voz I U 
tura, porque fe borra j ó puede 

borrar: 
'{»)S. Ifid. eíym. lib, i . cap. 3. 
Liter té áiitem áiBa! quafí kgittre, quoâ 
iter adlegendum prabeant, vel quo A in 
legendo iterentur* 
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borrar. Otros la Tacan de la voz 
linea jó Uneâtura^otapiz conftan 
de lineas. En efte punto de ety-
mologías es cierto, que fe a t i i -
buyen muchos hijos,que no los 
engendraron los que fe llamaa 
fus padres, cómo que fe infieren 
por difcurfo , y no fe legitiman 
)or tcftimonios. En lo phyfico 
as letras eftán compueftas de 

lineas ya redas , ya curvas, dif-
pueftas en una, ó en otra for
ma : y por no detenernos en lo 
que repiten los artes de efcribir,'• 
que abundan en las librerías, 
rodas las letras afsi mayiífculas, 
como mimífculas, no fon mas 
queunacompoficion de lineas, 
las unas como l a / , y la L de 
lineas redas j otras como la C, 
- ••<-• <• - ."• • • y. 
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y la S1 cíe lineas curvas: otras 
como la (D, y T compueítas de 
la concurrencia de lineas reâras, 
y curvas, y afsi de todas las de-
mas : conque Tiendo en fu figu
ra una compoficion de lineas, 
fu diftincion eípecífica eftá en el 
modo, ó concurrencia de ellas. 
. En lo formal definió muy bien 
San Ifidoro la letra, diciendo 
que era índice de las cofas , y jigno 
de las palabras: {a) n i del todo fe 
apartó de efte fentir Gregorio 
de Tolofa, que las llamó Jigno dt 
la pronunciación : ib) mas fe divir
tieron del aífunto Prifciano*, ) 
Goropio, que por contradecir a 
Efcalígero , definieron la letra 

afsi: 
(á);SJ.,Ifid. UKi , cap^ Atjim. 
0) Greg, de Tol. Ub.iÔ.Syntbe. 



r2Í 
afsi: Mínima parte àe la pronmti 
tiaàon.(cL) Efta ultima definición 
íes faifa , porquetas letras no 
fon pronunciación ; fino la i n 
dican : pero en algo fe puede 
(poncordàr v fi decimos que la 
leerá es figno, que da a enten
der nó toda una voz -^mo cadá 
letra una parte de la voz^quan-
<lo tiene muchas fylabas , por
que en la realidad cada letra vo-̂  
cal por fijó el complexo de unay 
lí dos coftfonantes con una vo
cal no indican toda la voz •, íi-
no cada letra una mínima par
te de ella. De aqui nace , que 
para fer figno de eftavoz, y de 
«íta pronunciación Emperador, 

ion 
(a) Scalig.//è.i.^ eauf.Ling.Lati c fc 



Ton precifas varias letras, poiv 
que efta voz tiene quatro fyla-
bas Em-pe-ra-dor,y ha menefter 
nueve íignos^para demoftrar ft! 
pronunciación: y fiendo las le
tras íignos de las voceSj cada vo
cal de por f i^ó la junta de una 
vocal con las confonantes, que 
la tocan , fon íignos. de una mí
nima parte de la voz, u de la 
pronunciación. 

Y efte es el maravillofo ar
tificio de efcribir , que no es 
mas que formar } y unir las le
tras , para que compongan pa
labras. LosEgypcios para cada 
voz, palabra , ó concepto uía-* 
ron de un fymbolo , ó gerogly-
pliico , pintando varias figuras, 

y. 



3o , f 
y por fu ícmejanza, ó por fu j 
nombre querían que fe enten- ! 
diefle el concepto ; pero eran 
muchas mas las voces, ó con-
cepcos que los íignos , ó los 
gcroglyphicos. Los Chinas allá 
<rn fu encierro dentro de fu mu
ralla fin comunicación con 
Europeos , como demafiada-
mente ingeniofbs ( pero fin [ 
guia por la falta de comercio) j 
diípuíieron otro mas obfeuro j 
methodo en unas figuras, ó fig- 1 
nos de varias lincas redas, que 
entre fi fe cruzan con diverfi- | 
dad , ó fe enlazan con lineas I 
curvas, y cada una de eftas ó f 
letras, ó jfignos fignifica, u da 
á entender una voz entera: de 

don-
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donde fe figüe, que fus letras1 
llegan , y aun exceden el nume
ro de fecenta mil. (a) Para cfcH4 
bir los Egypcios era predio 
ufar de fu entendimienro en 
hallar fymbolo , que pudicilc 
explicar fu mente : para leer , ó 
entender fus colunas esmencf. 
rer apurar el ingenio , que def-
cubra la analogía entre la figu
ra , que fe pinta , y fignihcado, 
que fe intenta.Para eíciibiv los 
Chinas , necefitan de mut 
tiempo, y gran tiento para no 
equivocar tan exccfivo nume
ro de cifras: y para entender, ó 
leef fus eferitos es precifa una 
larga experiencia, y una muy 

fe-
0») Hugo, cap. 4. 



M í z , f aún tenaz meínòria, que 
diítinga entre la multitud de 
fecenta mil figuras compueftas 
de lineas, qué Tolo fe diferen
cian en citar enlazadas, y tira
das ya aun lado, ya á otro : y 
efsi es aplaudido por feliz el 
Europeo, que en fefenta anos 
de experiencia configue leer 
medianamente los eícritos , ó 
qntiende con medianía íus- cha-
rásteres. Pero en Europa con el 
uío , y la inteligencia de íolo 
veinte y quatro letras 3 y fus; 
combinaciones^ que aprehen
den fin dificultad los niños mas. 
inocentes en fu cartilla , fe eí-
criben 3 fe explican, fe leen 3 fe 
perciben quantas voces 3 y pa-

, •• . . la,: 



' s i 
labras Hay en nueftra Lengua, y 
aun en las peregrinas, ó extrañé 
geras, y quantas en numero in
finito puede haber en todas las 
Lenguas > pues todas ellas cont 
t a n necefariamente de articula-
ciones, ó fylabas determinadas, 
ó comprehendidas en las combi
naciones de las veinte y qua
tro letras 3 y exprefadas con fus 
cliaraíteres: y con numero de
terminado de articulaciones fe 
forman cáfi infinitas voces, que 
conocemos, y en ellas mifmas,' 
y con ellas folas fe pueden com
poner innumerables voces. Pot 
eífo dixo Dios para explicación' 
<Íe Cu infinidad, que era el A l 
pha s y 0me¿a > pi'imera > y 

• ' c 4-: 



tima letra del ABecedario Gríe¿ 
go (como fi dixera \ z A 3 y \ a . Z 
de nueftro Abecedario ) pues 
dentro de eftos términos limi
tados cabe un infinito, con que 
fe explica la Divinidad. Ciego 
á la luz de la Fe exclamó el vi-
^o ingenio de Cicerón, {a) di
ciendo: Quien fue aquel^ue el nú
mero cáfi infinito de 'Doces compre-
hendió en un tan corto número de 
letras! 

Verdaderamente, que no nos 
debe admirar, que fe atrevieífc 
Gregorio Tolofano (b) á llamar 
milagro divino la invención de 
las letras,y ufo de eferibir: acer

có-
(a) Cicer. Tufculan. i . 
(b) Greg. Tolof. ¡ib. 16.de Rep. cap. 2, 
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cófe efte mucho al di&ameít 
de Cicerón. Con mas prudente, 
y detenido juicio engrandeció 
la utilidad 3 y ponderó la exce
lencia de efte arte el gran Doc
tor de la Iglefia S. Bafiiio, quan
do dixo que fiendo muchos 
los dones , que recibimos de 
Dios, {a) el que fe debe reputar 
entre los máximos , es el arte de 
eferibir. Ninguna de las ala
banzas , que a efte arte fe con
ceden y ó que de el exageran 
los Santos , y los Autores, nos 
debe admirar , íi confidera-
mos, que relucen en el unos v i -
fos de milagro, puesmudando 
oficio los fentidos > habla la ma-

C z no,; 
Xa) S. Bafil. q i M S.« a i ̂ mbrof. 



ho , y õyen ios bjos: habla cí 
mudo, y oye el fordo : conver-
fa el libro con quien le lee, J 
oye del libro el íéntido, que no 

f>uede oir. Por las voces, y las 
etras fe comunican las almas; 
pero con gran diferencia : la 
voz, y la articulación viva es 
inftantanea \ ó tranfitoria: fe 
imprime en el viento, y defapa-
rece en el ayre 5 la voz efcrita; 
fi no es eterna a es perpetua por 
firme : la voz pafa con el ayre, 
porque fe habla ; el efcrito ha
bla fiempre, porque fiempre ca
lla : hablar callando , vifo tiene 
de milagro : el hablar, y el oir 
pide necefariameñte cercanía 
entre el que habla, y oye i por 

* eícrir 
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cfcrito nos comunicamos cort 
los diftantes: hablan con nofo-
tros los que ya pafaron, y ha
bíamos nofotros con los veni-
deros^ucjaunque ahora no fon, 
nos oirán, quando vivan. 

Son los libros , y efcritos el 
depóíito de las ciencias, y fiel 
cuftodia de las noticias : en la 
hiftoria perpetúan los fucefos 
para nueftra enfeñanza , en la 
ley tienen íiempre vivos los pre
ceptos para fu obediencia i em-
miendanla frágil inconftancia 
de la memoria , dan firmeza a 
los contratos , celebran á los 
Héroes mejor que las pyras , y 
dan luces al entendimiento con 
los exemplos. Las voces pere-

Ç 3 cen 



cen con cí viento : fe articulan; 
y para que fean oídas, fe las lle
va el ayre > lo eícrico, ni perece. 
Batallando en las piedras contra 
el tiempo , n i lo lleva el ayre, 
porque tiene perpetuidad en 
fondo firme. Necefarias juzgó 
Tertuliano á las letras por las 
grandes utilidades, que nos fal
taran , (a) íi no tubiéramos fu 
ufo. 

Pero aqui debemos llorar 
que todas lãs referidas utilida
des de efta maravillofa inven
ción las inutilice (ya que no d i 
gamos las deftruya) el abufo, o 
las pierda la deíidia. l a plana 
çíerita, como claramente pro-

(a) J ñ t u l l . de Coron. Milit, 



'im
pone Evicio Puteano, es la pin
tura de un fucefo;(d) en el lienzo 
fe dibuxa con figuras al natu
ral una hiftoria.i en la plana fe 
pinta mas al vivo con los chàrac-
teres. lo hiftoriado : y fucede, 
que un pintor de poca habili
dad intenta dibuxar una her-
xnofura, y pinta un monftruoj y 
quien eferibe mal 3 quiere dar á, 
entender fu conceptOj y da m u 
cho en que entender á quien le 
lee^porque no le puede percibir. 
Todos reprehendieran al p in 
tor, que, retratando un cuerpo, 
pufiera invertidamente á un l a 
do un brazo, a otro feparado l a 
mano, en una parte la cabeza, y . 

C 4 e n 
(a) Exlc.ViLttiüJePa¡aJlrabonte mentis^ 
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en otfas divididas las demás par-" 
tes del cuerpo : eíle no fuera re
trato parecido-,íino deftrozo ver-? 
dadero. Efto fucede con aque
llos 3 que eferiben, dividiendo 
por en medio dicciones, y fepa-
rando mal las voces: defe&o co
mún en las mugereSjy algo ufa
do en los poco doótos. Para co
nocer elle retrato , es meneíter 
juntar los feparados miembros, 
y aun defpues de efte trabajo, 
tiene fus dificultades la inteli
gencia. Efte defe&o es muy viíi-
ble, y no habrá quien niegue fu 
deformidad , como también es 
conocida la falta en formar mal 
los châraderes, o las letras, que 
es pintar fin dibuxo, ó falirfe 
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Fuera de los términos del perfil, 
con que fe desfigura el charac
ter i y no fe puede diftinguir fu 
forma. 

Pero fuera de eftos tnn co
nocidos ^ y tan reprehenfibles 
defedlos, ha fido muy común 
en nueítra lengua 3 y en fus ef-
criros el abufo , ó la falta en la 
Orthographía , no folo en las 
puntuaciones 3 en que ha fido 
fuma la defidia 3 fino aun en 
confundir letras 3 variandolas 
repetidas veces en un mifmo l i 
bro 3 efcribicndo en una parte 
una dicción con unas letras, y 
en otra hoja la mifma dicción 
con otras : fi la letra, y el efcri-
to es pintura, cometer efte de-

fe&c 
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feito, es lo mifmo que variar en 
un retrato los colores } y Tacar 
en la copia blancos los labios, 
y encarnados los ojos: tanta de
formidad es para los inteligen
tes la falta , en que deíidiofa-
mente fe abufa de las letras: y 
es cierto , que en algunas vo
ces es la deformidad tai , que 
no folo caufa equivocaciones 
nfibles, fino que llegan ai ter
mino de intolerables.,JÉeneficio, 
cfcrito con © , es el bien, que fe 
hace á otra perfona liberal , ó 
graciofamente : ^ Vme ficto > ef-
crito con V , es el hechizo , con 
cl qual fe. daña al próximo , y 
á fus bienes: hállafe en nueftro 
idioma imprefo en los Autores, 

q̂ ue 
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que tratan Theología"moral en 
romance, efta voz Veneficio, y la 
incuria s el defcuido , ó la igno
rancia del amanueníe, u del I m -
prefor la efcribe con S , y fale 
la claufula , ó la inteligencia de 
ella con una deformidad tan d i -
fonante , como que fe condene 
por pecado mortal en la ley d i 
vina el hacer un güilo > un aga-
fajo, y un bien al próximo : á 
términos tan eftrechos llega la 
falta de no eferibir bien , ó no 
faber eferibir. 

Conocieron ello los anti
guos , que dividiendo fus exer
cícios á las facultades y y feña-r 
lando a cada una fus términos, 
dieron á la Grammática el cui

da-
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dado, y los preceptos de enfe-
ñar á hablar reí tamente, y á la 
Rhetórka los de hablar con ele
gancia, adorno, y hermofura, al 
Arce de eícribir la enfeñanza de 
formar las letras, y a la Ortho-

f raphía el cuidado de eícribir 
ien , feparando las clauíulas, 

formando las dicciones, y eferi-
biendo con las letras propor
cionadas las fylabas : de fuerte 
que por las letras pintadas en el 
papel, fe vea , no folo lo her-
mofo de los chara&ercs, fino es 
el fentido de las voces fin equi
vocación en fu fignificado. De 
aqui nace , que tan necefario es 
á la Republica racional el arte 
de eferíbir , para formar las le

tras» 



tras, como la Órtliographía, pa
ra ufar bien de ellas: y afsi co
mo fe inutiliza un efcrito , por-* 
que la mala formación de las le
tras no da a conocer fu diftin-
cion^afsi fe dificulta mucho la 
inteligencia ) quando en mala, 
ó en ninguna Ortliographía ie 
truecan las letras, y por confi-
guiente ó fe muda , ó fe difi
culta la fignificacion. 

Podemos aquí comparar efte 
defeito á aquel, en que incur
ren los que, por no tener expe
dita fu lengua 3 apenas aciertan 
con la explicación de las voces: 
todos hablamos unas mifmas pa
labras y todos queremos articu
lar unas mifmas fylabas } pert 

lo: 
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los balbucientes no aciertan, y 
los tartamudos las repiten im
pertinentemente , canfandorc 
ellos en hablar, y rindiendo í 
quien , oyéndoles , nolos.pue-
de entender: en ellos es de fee-
To de la naturaleza > por tener 
impedidos los múículos de la. 
lengua : en el eferito es defe&o 
caufado ó por la ignorancia, a. 
por d deícuido j pero convie-r 
nen todos, en que, caníandoíe 
unos en hablar , y otros en eí^-
cribir , ni entiende el que oye 
lo que hablan, ni puede enten
der el que lee lo que eferiben. 

En las Naciones extrangeras 
Íe emplea un gran cuidado en. 
eílc eftudio, y defde que en las 
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èfcuelas empiezan los niños á 
formar fus planas , efcribiendo 
palabras enteras , los maeftros 
cuidan igualmente de la hermo-
fura de cada letra de pot fijComo 
de que fea la proporcionada, ó 
la debida 3 ó propria en fu lugar, 
hay folo efta dillincion : en los 
Francefes es necefidad 3 porque 
tienen varios diphthongos , y 
trithongos, que pronuncian di
ferentemente 3 y mal pudieran 
leer con inteligencia , y dar fu 
peculiar pronunciación, fi en lo 
efcrito no tubieran figno , que 
diftinguieífe eftas eípecies: en 
los Italianos es laudable prolixi-
dad de fu genio , y cftar todo: 
convenidos en la Orthographía 

- lo: 
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los Efpanotes hemos tenido har
ta ahora la defgraciade no te
ner fixa la Orthographía : la 
que fe pone al fin del arte de 
Nebrixa, y aprehenden los n i 
ños , es la latina > y aunque 
eftá maravillofamente digeri
da, eftá brevífsima , ni la eftu-
dian todos , n i los que la han 
cftudiado, la faben adaptar al 
efcrito Efpanol: le faltan nuef-
tras próprias pronunciaciones 
eA el / / , n , y otras: y en lo ma
terial es cierto que rara, ó nin
guna vez viene bien el vellido, 
que fe ha cortado por medidas 
agenas. Conoció elle inconve
niente el mifmo Nebrixa 3 co
mo tan prádico en dar precep

tos. 
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tos, y cfcribió 'á'parte ün trata
do de Orthographía Efpanola: 
cítele debemos alabar, porfer 
de quienes i pero le lia hecho 
inútil el tiempo3y la polilla, que 
haconfumido el papel: folo Íe 
halla en aquellas librerías, don
de con razón fe eftiman thefo-
ros 3 los que la ignorancia def-
precia por papel viejo: verdad 
es, que quien eftudia efte trata
do alaba , y figue lo que dice*, 
pero conoce lo mucho , que fe 
dexó de decir, y como fue el pri-
mero,no fe debe admirar que nc 
falieífe cumplido. Defpues cfcri
bió Patón: no,fe le niega áeftc 
Autor lo dodo ••> pero fu Ortho
graphía es de poca enféñanza 

D re-
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refiere mucHos cuentos, habla 
¿ e las letras , y en preceptos 
folo pone los muy comunes, y 
fale con la extravagancia de con-
ílenar a deftierro del Alphabeto 
^fp^nol 4 la ^en la combina-
fioíi cueferibiendo cuando por 
guando, fin atender al origen co
nocido de eftas voces > en que 
fe fundó el continuado ufo de 
efcribirlas con las mifmas letras, 
que en fu original fe eferibían. 
Efta reflexion no hizo Patón ̂ y 
efta no han hecho algunos, que 
llevados de la hermoíura de una 
novedad , han querido ó fe-
guir, ó inventar ideas dephan-
tafía. 

De raras opiniones eftan lle
nos 



nos varios trátados, ú Orthogra* 
phías, que llegan á muy crecido 
numerOjefcritas en nueftro idia-
ma, y de nueftra lengua, fin que 
ninguna fe halle completa, y íirt 
que fe lea alguna , que fin la ve
neración , que fe debe tener ai 
ufo , no invente opiniones fin-
guiares , difíciles á la practica, 
y enfadofas a la comprehenfioii. 
Cauja admiración que cáfi to
dos los Autores, que han eferi-
to Orthographías, íe han ocu
pado en liacerfe verdugos del 
Abecedario , quitando letras, 
mutilando fu integridad,y refti-
tuyendo en eftravagancias lo 
que deftierran de los invetera
dos ufos , fin que ninguno haya 

D i fi-



lixado feriamcñte la GrtHogrà^ 
phía, ni haya merecido el uni-i 
verfal aplaufo de fer feguido. 

Atendiendo á efta variedad la 
Real Academia Efpañola^y con-, 
cluida ya la grande obra de fu 
primer empeño en Información 
del Diccionario de la íengua^que 
ha dado áltiz^antes de entrar en 
alguna de las varias , y utiles 
obraŝ que tiene ideadaŝ  ha crei-* 
do que no podía emplear el 
tiempo , la fatiga, y el difcurfo 
con mayor utilidad del Publico^ 
que fixando la Orthographía, y 
dando prudentes reglas íeguras, 
y claras, que obfervadas por to
dos , afiancen el modo de eícri-
bir3y aíTeguren la inteligencia de 

lo 



lo efcritd, evicaíido las varieda
des , que repetidas veces pafañ á' 
deformidad , que notan las Na
ciones extrangeras. El aífunto 
nadie negara que es útil: las di-
ficultades^ con que fe ha hallado 
la Academia , las explicará el 
parrapho tercero: y el tiento , el 
juicio, y la razón, con que pro
cede en todo lo demueftra el 
«fcrito, en que fe explican las 
dudaŝ y fe refuel ven con el pefo, 
y juicio, que correfponde: y al 
fin en un compendio fe pondrán 
las reglas de la Orthographía 
con claridad, y brevedad , pa
ra que los poco inteligentes en 
facultades tengan pauta, que 
los gobierne con feguridad/ y 
: P 3 1°? 
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los eruditos hallen en los ante--
liores parraphos clara folucion a 
fus dudas. 

§. I I . 

m LOS mj^Acrm^s) 
ó letras Efpañolas , fu for

mación sy figura. 

AUnque laobícuridad del 
tiempo anterior al hifto-

i'ico folo permite conjeturar fus 
noticias, no faltan fundamen
tos, pára poder afirmar que la 
antigüedad de letras Efpañolas, 
no conociendo fuprincipiojfun-
da fu derecho en pofefion imme
morial. 

Que los Efpañoles antes de la 
dominación de los Romanos tu-

bieífen 



bieíTen lengua , é idioma pró
prio es tancierto,quenos fobra 
para fu feguridad el copiofo nú
mero de teftiraonios de fide
dignos Autores, con que podía
mos autorizar ella verdad. En la 
primera edad del mundo folo fe 
conoció , entendió 5 y ufó una 
lengua, y un idioma , que era 
univerfal por único. Ella es ver
dad conftante en la fagrada Ef-
critura , como lo es que , con
fundiendo Dios la foberbia de 
Nembrod , dividió las lenguas, 
con que impofibilitó la fábrica 
de aquella torre , cuyo cimiento 
fue la phantafía. En efta divi-
fion de lenguas, e idiomas toco, 
íègun difpoficion de tan alta 

D 4 co-



como oculta providenciajacadá 
Nación fu diftinto idioma , y es 
tan indifpenfable á la naturaleza 
eíla propriedad que hoy dia 
defpues de tantos ligios vemos 
con diaria experiencia que aun 
las Naciones mas bárbaras, que 
fe defcubren entre Indios, todas 
tienen,y ufan fu particular idio
ma , y tal y que con admiración 
de los Apoíídlicos Mifioneros, 
que penetran fus bofques, todas 
eftas lenguas admiten reglas,y fe 
reducen a arte, ó Gramática, 
con que las aprehenden los que 
íiguen el Apoftólico minifteno. 

Eíla providencia divina es 
indubitable que afsiftid á los 
primeros Pobladores de nueftra, 

Eípa^ 
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Efpana ; pero como eíle tiem-* 
po anteceda al hiftórico , es 
impoíible que podamos aíTegu-
rar quando empezó aquella len
gua , que enteramente fe ha en
tregado al olvido. De tiempos 
pofteriores (abemos de cierto 
que la hubo) pues nos lo afirma 
San Luciano, Obiípo de Barce-
lona,que floreció al fin del quar
to figlo , Niccphoro, (<i) Tito 
LiviOjPliniOj Eftrabon , y otros 
graves Autores , que fe pueden 
ver en Don Bernardo Alderete 
en fu erudito tratado del origen 
de la lengua Efpanela, y á todos 
coníta por obvia la autoridad 
de Cicerón, ib) que en dos luga

res 
(¿)Ñíceph.//'¿.2,í,¿/>.7. Tito Liv. W.34. 
(¿) CicJib.i^de Úívinit .& lib. 1. de Nat. 



res cita con exprefas, y claras 
palabras la lengua, que en fu 
tiempo duraba , y era lengua 
Viva , que tenían, y en que fe 
explicaban los Efpañoles. Pli-
nio nos dio mas que todos fe
rias de efta lengua, {a) quando 
dixo que en ella fe llamaba 
Orma la tapia de tierra, y Sueto-
nio en la vida de Gdaviano di
ce que , quando ufaba de los 
baños, fe fentaba en un tabu
rete , que los Efpañoles en fu 
lengua llamaban Òureta. 

De todo lo dicho fe infiere 
claramente que fi bien nos 
es enteramente defeonocido el 
principio de efta olvidada len

gua» 
ib) Plin. lib.tf. cap. 14, 
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gua 3 fu fin, y olvido nos es cla
ro que fue en el tiempo de la 
dominación , é imperio de los 
Romanos, los que Señores, y 
en pacífico dominio de la Efpa-
ña fueron introduciendo íu len
gua latina , lo que no pudieron 
lograr las otras Naciones, que la 
habían dominado antes .s por no 
haber fido fu pofefion , y domi
nación tan larga que los dieíTé 
tiempOjpara mudar una colum
bre tan carinofa , como es á la 
naturaleza el ufo del patrio idio
ma. 

Que para explicar efte , y 
eternizar fus memorias, tubiel-
fen aquellos Efpañoles châra&e-
res próprios, y letras 3 que ex-

pli-



plicaíTeti fus Voces s y con ellas 
íus conceptos ( que es el próprio 
afíunto de efte tratado) pare
ce cierto , íi quitamos el polvo 
á los libros de antiquíísimos 
Autores, y abrimos los ojos, pa
ra regiltrar monutnencos. Eftra-
bon {a) nos refiere , hablando 
de los Turdetanos (pueblos de 
la Andalucía ) que tenían mo
numentos 3 y poemas de ve
nerable antigüedad , y tam
bién leyes efcritas en verfo 
de íeis mil años de edad , que 
fiendo , fcgun la opinion mas 
probable , cada año el perío
do de tres mefes , corref-
ponde efta fecha a mil y qui-

nien-
GO Strab. lib. 4. 



hientos anos de lòs que al pre-
fence contamos. En efte punto 
es forzofo valemos de la auto
ridad de los que nos refieren 
las noticias , y queda bien cu
bierta nueftra credulidad , re
mitiendo., la verdad del hecho 
al teftimonio de quien en punto 
de hiítorias es tenido por digno 
de fe3y celebrado por antiguo. ' 

Phiioftrato quifo confirmar 
efta verdad con teftigos de he
cho próprio , {a) y cita ciertas 
infcripciones en lápidas 3 ó OH 
lunas , que dice fe venera-; 
ban monumentos de la Anti" 
güedad en el templo de Hércu
les de Cádiz , cuyas letras 3. 6 

fig. 
{»)PhUoftr./ií. I , Afelt 



fignos fe conocía quér eranEf-
pañolfts, por no ferio de otro 
algún idioma de los conocidos 
en fu tiempo. Elle teftigo qui-
fo ferio de vifta , y nos dexó di
minuto fu teftimonio, comuni
cándole folo por los oidos. O 
quanto le eftimáramos, y quan 
Util nos fuera el dia de hoy 
que hubieífç copiado , y deli
neado en pintura alguna de 
aquellas inícripciones! 

Efto , que le faltó á Philof-
trato , fuplió mucho tiempo 
defpues el eftudio, y aplicación 
á buenas letras del Iluftrífsimo 
Don Antonio Aguftin en fu eru
dito libro ^Diálogo de medallas3 {a) 

don-
(a) D. Ant. Aguft. Dial, de Mtdalí. 



^onáe eftampó dos , la una 
Ac Ampurias, y la otra de Cei
fa (fegun conjetura ) y defpues 
añadió muchas Don Vin cencío 
Juan Laftanofa en fu Mufeo de 
medallas defconocidas de Efpa-
ña , y hoy dia efta verdad es 
mas que cierta por el gran nú
mero de otras femejantes , que 
athefora el Mufeo de la Bi~ 
bliotheca Real de fuMageftad, 
que originalmente aíTeguran, y 
teftifican á la vifta la verdad de 
eftos eícritos. 

Que eftas medallas fean mo
nedas Efpañolas no lo niegan 
ni aun los antiguos Autores ex-
trangeros , y lo prueban con 
fblidífsimas razones d Padre 

Al-
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Álbini'ano de -Ràxes de la Com
pañía de Jefus , y Don Fran-
cifco Andrés en fus difcuríbs 
de ellas medallas, de que des
cubre cada día multitud en Ef~ 
paña 3 y ninguna fuera de ella, 
y en cafi todas eftán gravados 
ílgnos , que indican fer châ-
raóteres) que ahora no enten
demos. 

El que eftos fignos, raígos, 
ó cifras fean letras, lo conven
cen nueítros Antiquários^, por
que examinándolos defpacio, fe 
halla un mifmo figno repetidov 
pero colocado en diílinto , y 
diferente lugar, y eíta es la ma
yor feña , que fe puede dar 
de ícrletras, y argumento cla

r i f y 



hfsimo de que lo fon; explica-
rémonos con exemplo en nuef-
tras letras , y châraderes co-, 
nocidos. Si dos monedas eftu-
bieran orladas con eftas dos vo
ces , Imperator la una , y (Re
gia la otra , en ambas fe ic-
petírianlas letras EJSJ, aunque 
por la diverfa combinación ef-
tubieran en diftinto lugar: de 
donde fe infiere que el citar un 
mifmo figno diverfamente co
locado es clara fena , y argu
mento de fer aquel figno letra, 
ó châráder. 

Pero, aunque efto fe conoz
ca, no puede pafar de aqui el 
difcurfo : porque como eftas le-

E tras 



tras formabarivòcesj qué expli
caban fentencia 3 ó concepto en 
aquella lenguâ que ahora nos es 
enteramente defeonocida por 
ol.vi4acla , no puede la mas perimi 
pkaz ,y difcurfiva Habilidad en 
dejeifrar lo eferito, confeguir 
qtro fruto, que el formar vo
ces , que enteramente ignora, 
y no labe, fi eran > ó no fig-
niíicativas en la lengua, que nó 
entiende 3 y íiempre queda la 
duda de fi forma palabras , ó 
las defpedaza , y de dos me
dias hace una , y dexa feparadas 
Ins otras dos mitades. Con que 
hoy los mas diferetos, é inteli
gentes Antiquários lo que con

fia 
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figu en defpucs A c largo eftüdio 
es faber, conocer , o inferir'qué 
aquella primitiva lengua de los 
Eípñoles tenia , y ufaba de 
charadreres, ó letras, y no es 
corto fruto de la experiencia ef-
te conocimiento. Efta verdad 
confírmala autoridad de Jorge 
Syncelo, que en fu Chronogra-
phía, que eferibió al fin del íi-
glo odavo , dice que aun def-
pues de la invafion de los Ara
bes retenia Efpana fus letras, y 
erudición. 

De todo lo dicho fe infiere 
¡ue los antiguos Efpanoles en 
u lengua uíaron dé letras pa
ra fu explicación por eferito. 
2 



y aun podemós inferir ele los 
tiempos figuientes que la pri
mer introducción , que hubo 
de eftas letras Góticas , fue la 
que nos confta que hizo eí 
Obifpo Ulfilas Godo. Ya en 
cfta propoficion fe pifa á pie 
firme, y con feguridad en la 
Hiftoiia,y deefto trató gravely 
eruditamente Alderete}^) y po
demos tener por cierto que el 
Obifpo de los Godos Ulfilas in-
troduxo entre los fuyos la for
ma de letrâ que llamamos Góti
ca. Efta letra , ó chârá&er y que 
hoy permanece en copia de 
monumentos, fue muy diferen

te 
(a) Alderct. Orig. de Ja lengua, lib. 2, 



te de ía que fe dice ufaban loS 
Godos en la Gocia, cuyo Abe
cedario copió Olao Magno, y 
Angelo de Rocha, y cuyo cote
jo es fácil de hacer para calificar 
la fuma diferencia : de donde 
también fe colige que Ulfilas no 
pretendió introducir en Efpa-
ña fu Abecedario propriamente 
Gótico 5 fino foto perficionar el 
arte de eferibir , y dar ufo á 
châraderes , mas limpios , y 
bien formados, y no muy ex
traños al conocimiento de nuef-
tra Efpaña, donde entonces eran 
ufados los châraderes Griegos, 
y Latinos. De efta letra Gótica 
permanecen hoy innumerables 

£ 3 mo-



inonuineiitGS en nueftra Efpa-
fia, cuyo ufo duró haftael tiem
po, y Reynado delfeñor Don 
Alonfo el Sexto, en que fe cele
bró el Concilio de Leon s y fe 
itiandóuçn el 3 ^tpo^ Ley Real 
¿que dexada la lécmGótica, fe 
uíaífe en adelante de la Fr^ccfa: 
y fe le dio efte noitíbre , no por
que tubieííe fü genealogía , y 
origen próprio en la Francia, 
pues en la realidad la hablan 
recibido losFiincefes de la Ita-
lia( y efte era el fin principa Idel 
Concilio para la inteligencia, y 
ufo de los Breviarios} y Mifales 
Romanos) fino porque el Car
denal Raynel > que prefidia el 

Con-
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Concilio , era Frances , y cri 
Francia fe ufaba ya la forma de 
letra, que fe intradueia, y man
daba ufar en Efpaña: interpre
tación, é inteligencia clara, que 
dan a las palabras del Concilio 
nueftros célebres Hiftoriadores 
Garibay, y Mariana. 

Ella letra, y eftos chârade-
res contienen en fi dos partes:, 
que juntas forman un cuerpo, 
es a faber letras mayúfeulas, y 
letras menores, que llamamos 
comunmente redondas , ò mi-
nufeulás. Que las letras mayús
culas fueíTen Latinas ningún Au
tor lo pone en difputa,y todos lo 
comprueban de las innumera-

E4. bles 



bles lápidas,6 infcripciories^itd 
permanecen aun cíe aquellos 
tiempos. Que la letra minufcu-
la , ó redonda 3 fueíTe Roma
na ío niega Alderete, (a) por eí 
argumento de que no fe en
cuentra infcripcion alguna an
tigua Romana , que no efté en 
letras mayufculas j feíía para el 
clara de que no ufaban de otra 
los Romanos. Nueílros Anti
quários modernos pretenden ha
ber hallado monumentos cier
tos , que citan 3 ó enfeñan , y 
dicen íèr ciertamente de aque
llos tiempos y en los quales 
€Ítan gravadas letras Roma

nas 
r(a) Alderet. Orig. de ¡a kneua , Hb,*i 
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nas mayufculas , y letras tam
bién minuículas. Sea de ello 
lo que fuere, cierta cofa es que 
en tiempo del dicho Concilio 
nos vinieron de Francia los 
diaraderes , ó letras mayufcu
las , v minufculas , ó redon-
das , las quales ya en aquel 
tiempo fe uíaban en toda Fran
cia. 

Introducida ella nueva for
ma de letra , quedó imperfecto 
el ufo afsi por la diverfidad de 
letras mayufculas >y menores, 
como fingularmente por la di-
verfidad de pulfos : porque co
mo citaban hechos á la forma
ción de aquella fu antigua letra, 

X 



íe Ies mandó ufar de otra to
talmente diíHnta, la obediencia 
queria executar, y la practica en 
contrario rcfiftia á la obedien
cia , y naturalmente fe inclina
ba al ufo antiguo a de que tenia 
tanta facilidad. De efto nació la 
'diveríldad de formas , que en 
inftrumentos de aquel tiempo 
tanto dificultan la inteligencia,y 
que en cada figlo fe fueron mu-
•ciando con el motivo de aclarar, 
y perficionar la letra , como fe 
íeconoce en las diverfas eferitu-
ras , y privilegios, que hoy fon 
preciólas alhajas de curiofos ar
chivos : pero en la realidad re
flexiona el eftudio que no fe ha 
\ ya-
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variado la forma, aunque fe ha 
perficionado la figura, fi en ella 
fe fepara aquella deíigualdad, 
que debemos conceder al pulfo, 
y aquella libeitadjque fe toma la 
pluma en los rafgos. 

De los diverfos géneros , ó 
formas de letras ufadas en Efpa-
ña afsi Ulfilianas , ó las llama
das Góticas , como defpues de 

• las introducidas por orden del 
-Concilio y y Pragmática del Rey 
Don Alonfojy de otras daremos 
algunos Abecedarios al fin de 
efte Tratado , para divertirla 

icurioíidaddelosLe&oreSjy mas 
principalmente para que logren 
;Ia utilidad de poder leer, y en
tender lapidas, infcripcion es , y 

cf-
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cfcrítiiras antiguas los queen 1* 
ocafion necefitaíTen de eílos ins
trumentos. 

Por el figlo XV fe inventó el 
noble Arte de la Imprenta^y con. 
fu largo ufo íè hermofeo mas la-
letra , y para imitar la manu-
ícrítafe ideó la baftardilla 3 que 
llaman curfiva , y defpues fe 
aplicó á otros ufos, particular
mente a denotar las autorida
des quando fe copian las pala
bras del Autor,como fe explica
rá, defpues. Eftas tres formas de 
letras) mayiífcula, redonda 3 y 
baftardilla, ó curfiva fon las que 
hoy pradicamos, y de ellas) fu 
valor, fignificado, y uío es el 
Tratado prefente , que como 

di-* 



dirección prádica cíete fer de 
las letras, que adualmente ufa
mos no de las profcriptas por 
la ley , u olvidadas con el tiem-̂  
po. 

En nueftro Abecedario ( fe-
gun fe enfeña á los niños en 
la Cartilla) fon las letras vein
te y quatro , y las figuras s fig-
nos, ó châraderes , con que fe 
expreífan , veinte y cinco y por
que la u tiene dos formas > pero 
antes de figurarlas es bien ad
vertir que las mayufculas no 
todas convienen en forma , y 
figura con las minufculas, cuya 
variedad , como la de la letra 
baíVardilla , la demoflrará el 
mifmo cotejo de los tres Abe-

ce-
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ccdariofi j q u c - f o t i los fíguicn-
tes: 
May. A B C D E F G H I J K L 
Min. a b c d c f g h i j k 1 
M N O P Q J I S T U V X Y Z . 
m n o p cj r f t u v x y z, 

Baftardílla, ó Curíiva. 
May. A < B a D E F G m j X L x 
Min. a b e d e f g b i j ' k. I 

UNO? Q j ^ s r v r x Y z . 
m n o p q r f t u 'p x y ^, 

Los Latinos á imitación tam
bién de los Griegos ..antes que íc 
introduxeran las cifras Arabes, 
dieron á fus letras mayufeulas el 
valor de numerales, de que aun 

ufa-
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iifamos í y fe hallan en epí^ 
graphes de algunos libros,y coa¡ 
artificio en los verfos latinos, 
que fe llaman chronológicos^en 
los quales la curiofidad difponc 
que de eftas letras numerales no 
naya en un dífticho , o en un 
epigrama mas que aquellas que 
numeran el año, que fe pieten-
de: eftos números, ó letras/on:, 

i . z. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I . I X . 

i o. 40 .5 o. $0 .100 . $ 00.1000. 
X . X L . L . X C . G. D. M. 

La razón, por la qual fe ufan 
eftas letras para la íignificacion 

de 
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de cada cantidad ; es forzoíb 
reducirla al convenio de la Re-
publica ración al, y común aíTen-
í o de los hombres. Quierefe de
cir que la M . es mil, y la C. cien
to , porque fon las iniciales-, pe
ro efta razón es de ningún pefo 
en la L . que vale cinquenta, en 
la X . que vale diez, y en la /. 
que es uno ; y la mifma inftan-
cia fe hace en todas las demás 
razones, ocaufas, que han que
rido- difcurrir varios Autores: 
pues ninguna hay general, ni 
que tenga cfpecie , que fofiegue 
el diícurfo , y folo. el común 
convenio, y confentimiento de 
todos , que fe entendían con 
citas cifras x es la que foíiega la 

tra-
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travefura del ingenio: cfto fe ve 
claramente eu el modo de co-
iocacion de cftas letras nuinera
les : pues la X es diez 3 y fi fe le 
pone tdefpues una Ide ella ma
nera X I es once ; pero íi la I fe 
pone antes de la X afsi IX", es 
nueve : la L , que es cinquenta, 
fi fe le pone X defpues aísi L X , 
produce fefenta , y fi la X fe an 
tepone afsi X L y quita diez al 
cinquenta , y queda el numero 
de quarenta : y no fe puede dar 
mas razón que el común con-
fentimiento de los hombres de 
el motivo j porque , quando fe 
antepone el numero menór^qui-
ta fu valor al mayony quando el 
numero mcíior fe pone defpues, 

F ana-: 
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añade fu valor al del numero 
mayor. 

Tampoco puede haber razón 
para haber mudado la figura de 
m i l , y la de quinientos: antigua-; 
mencej para contar mil, ponian 
efta eifra , que leemos en algu
nos libros antiguos c h y y luego 
fe mudó en M , y para quinien
tos ponian ella h 3 que luego fe 
mudó en íD: oyefe decir que las 
dos c ? del ciento fe cerraron por 
la partcfuperior con la/del me
dio , y quedó formada la M", y 
que en quinientos la o fe cerró 
por la parte fuperior con la / , y 
quedó formada la Efta idea 
mas es futileza de ingenio que 
confeqüencia bien inferida de 

ra-
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racionales premifas: y afsi nos 
debemos reducir á aquel primer 
principio , de que como ellas 
cifras fon fignos al beneplácito, 
ó la voluntariedad de los hom
bres , folo en efte , y en fu uni-
verfal convenio fe puede fundar 
la fignificacion, y valor de eftas 
letras numerales del modo que 
fe ufan , y eftán generalmente 
admitidas. 

Otro modo de eferibir niirñc-
ros fe halla aun en ufo en las 
Contadurías Reales, y algunas 
Eclefúfticas, los quales por la 
variedad del character parecen 
muy diftintos de los que hemos 
explicado hafta aqmi •> aunque 
en la realidad no lo fon, como 

F z im-
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immediatamente haremos ma-i 
niíiefto. Y para que no falte en 
efte tratado de Orthographía 
cofa , que pueda fer curiofidad. 
en fu eípecie, y para la mas cla
ra inteligencia de tales núme
ros , ha parecido ponerlos aqui 
dibuxadoSjComo hoy fe ufan, j 
fe ven en la lámina, advirtiendo 
que otros, que quizá fe hallarán 
mas antiguos , fe diferencian 
muy poco de eftos en el diverfo 
modo de efcribirioSjComo fe co
nocerá, cotejándolos cuidadofa-
mente. 

Eftas, que á primera villa pa
recen cifras, no fon otra cofa 
que las letras minufeulas , que 
arriba hemos puefto, y fe intro-

da-: 



Üuxeron en. el Concilio de Leon, 
fegun fe formaban en los figlos 
çafados , de que nació llamar 
a eftos mímelos Caftellanos. 
Se ve efto claro , fi reflexiva
mente fe van confrontando con 
las eferituras antiguas , y fin 
mucha diferencia con las que 
adualmente ufamos. El i . i . 
3. 4, fe explican con h j , que 
acoftumbraron eferibir larga, 
y fe repite las veces, que es me-
nefter numerar la unidad hafta 
quatro. El $. es claramente una 
V . E l 10.parece en nueftro cka-
ráârer una e \ pero en realidad 
es x fegun la forma anterior, 
que fe lee en las eferituras anti-. 
guas, en las qual es la .v fe figu-

F 3. ra 



ra fiempre,ócáfi íiempre^afsi nê  
y defpues para la facilidad , y 
ligereza de efcribirla fe omitió 
el rafguillo fuperior encontra
do , que en parte la diftinguia 
de la e. 

La L para jo:la C para locóla 
S) para 500, y la M para 1000. 
fon las mifmas que las nueftras: 
de modo que todos eftos núme
ros fon las mifmas letras, que 
ya hemos dicho que ufamos con 
valor numérico, y folo fe dis
tinguen en el modo de formar
las fepin el eftilo antiguo , ó el 
châra&er moderno con mas ^ ó 
menos rafgoŝ que las desfiguran 
de las letras comunes 3 y aun en
tre fi mifmas refpe&o de los di-

ver-; 
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verfos tiempos de fu ufo,, ó arbi^ 
trio , y pulió de los efciibien-
tcs. 

Ni en las mayufeulas, ni en 
las miniífculas hubo la nota del 
cero, que hoy ufamos, tomado 
de los Arabes, y fe forma de efte 
modo (o): y afsi para veinte po
nen dos X X los Romanos, y los 
Caftellanos: eftos inventaron el 
que llamamos millar , y eftá fi
gurado en la tabla-, bien que por 
fi folo no fignifica , fino que da 
valor de mil al número , que 1c 
antecede:de íuerte que fi es uno, 
vale m i l , fi dos, dos mil , y afsi 
de ios demás. E n las Imprentas, 
porque no tienen molde para el 
millar, es frequente fuplirle con 

F 4. una 
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una f,y I ligadas, vueltas al rcbés 
afsi (y): ella la tiene ya f ecibkia 
el ufo y ó invención de los Im-
preíbres. En eílas cifras íe ve- j 
ririca el dicho de Horacio, que j 
en las voces, y en las letras,que 
las fignifican , da la norma con 
abfoluto dominio el ufo de las 
gentes, arbitro, yíeñorde las 
voces, y de las letras, ó ligaos, 
con que fe demueltran. 

Í-UL 
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§ . r a . . 

m F I C U L T j m s , Q U E S E 
encuentran en ordenar y y difponer, 

la Orthographíá B f -
pañola. 

LA fuma variedad^que fe eiK 
cuentra cu nueftros l i 

bros , y libertad > que (como íc 
¡ha dicho ) han tenido los Inir-
Ipreíores, y amanueníes , cauía 
¡continuas <ludas , y dificulta^ 
[des en arreglar la Orthographía, 
y fixar el verdadero méthodo ¡ y 

f a regla cierta de como fe debe 
jefcribir cada una de las voces, 
¡en que fe halla diverfidad. 
I Én los primeros libros de, 
•K nueí^ 



nucftro idiofflâ, como la lengua 
fe miraba hija de la Latina en la 
mayor parte de fus términos, y 
los que la hablaban , y eferi-
bian , citaban mas cercanos a. 
los Latinos , íe obfervaba la. 
Orthographía cáíi enteramen-
t€ Latina , como fe recono
ce en los libros de losFueros, de 
las Leyes , y de otros rnonu-
talentos antiguos: y afsi fe ha
llan en ellos las voces eferitasí 
con la mifma duplicación de 
coníbnantcs, que ufaron los L a 
tinos ) y duró tanto efta opi
nion, ó eíla coftumbre , que ef-
cribiendo Antonio de Nebrixa. 
fu tratado de Orthographía E f -
pañola y la arreglo cáfi entera-

men-t 
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mente á la Latina, y mas es cx« 
plicacion del modo de pronun
ciar las letras que del orden de 
eferibirías. 

Pero deípues con el tiempo, 
adulto ya nueftro idioma, que 
como lengua viva fe nutrió^con-
virtiendo en propria fubftan-
cia ya unas voces, que tomó de 
otras Naciones , ya otras, que 
compuío de fu propria inven
ción , deduciendo unas palabras 
de otras, mirando los Efpañbles 
fu lengua como propria, y co
mo emancipada de la Latina,? 
empezaron también á fepárarfe 
de ella en el modo de pronun-r 
ciarla, y en el modo de eferibir- ; 
la: y como efta feparacion fe hi-i 

zo 



•co fin mas ley, ni ordenanza 
que el particular juicio, y di
lección de .cada uno , no pudo 
evicarfe la variedad en lo eferito 
<!c unas mifmas voces fegun 
los diAáméñes pardeuiares por 
falta de fegura, y uniforme re
gla : y muchas veces lina mif-
ma voz efe rita por el mifmo 
fugeto en cí miímo libro , y 
cala mífma plana fe encuentra 
expuefta , y explicada con di-? 
verfas letras. Debemos emmen-
dar cita deformidad 3 afsi pa
ra evitar la común noca , * con 
que las Naciones extrangeras 
nos zahieren , como porque ha
biendo nueftra lengua fubido á 
lo ultimo de íu perfección , es 

in-
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ínctecorofo á fu hcrmofura per
mitir que la deslulben los bo* 
irones de k tinta. 

La gran dificultad eftá ea' 
hallai el hilo de oro , que guie 
con íeguridad en un laberintho 
de tan extendida confufion en 
tan immenfo número de voces, 
y diverfidad en el modo de ef-
cribir, y en difponer reglas cier
tas , univeifales 3 y claras, que 
todos puedan entender con fa
cilidad , y por las quales todos 
fe puedan guiar. 

Tres principios, ó tres raices 
pueden fervir á la conftruccion, 
y difpoficion de las reglas de 
Orthographía: eftos fon la pro
nunciación j el origen, y el ufo. 
' Si 
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Si qualquícra de cftos tres refpc-
tos fuera univeríaí, no teníamos 
que diícurrir , pues con feña-
larle por regla , fe daba en una 
palabra pauta fixa ••, pero la con-
fufion nace de que ninguno de 
cftos principios es general , y 
juntos entre fi fe contradicen, y 
íc oponen en muchas ocafio* 
nes: y como cada uno de por Ct 
es tan digno de fer atendido, 
ninguno de ellos puede olvi
dar el que quiera difponcr re
glas, para eferibir bien, y reda-
mence fegun racionales prin
cipios. Efto fe explica, y íc ré~ , 
conoce, hablando de porfi de 
cada uno de eftos principios, ó 
raices. 

Lo 



Lo primero la pronunciación 
de las voces es una raiz , y un 
principio de eferibir bien , que 
no folo no fe puede olvidari 
fino que merece la mayor aten
ción : porque las letras, y las 
vòccs eteritas, que fe componen 
de leerás , no ion ocra coía fino 
fignos , que indican la pronun
ciación, pues por lo eferito fabe-
mos como hemos de pronun
ciar , y el eferibir es hablar por 
eferito : conque el eferibir bien 
es indicar, ó feñalar phificamen-
te la pronunciación , que debe
mos articular: de donde clara
mente fe infiere la atención, que 
fe debe tener a la pronuncia
ción , por fer principio, y guia 



para efcribir ío que debe pro
nunciai- el que lee. Elto es co
mún en todas las lenguas j pero 
muy íingularmente en la nueí— 
eraren donde íolo fe eferiben las 
íylabas^que amculamos_,íin ufair 
diphthongos , ni trichongos, 
ti i otras juntas de varias con-
fonances, y una vocal, que fean 
íignos de alguna diítinta vocal., 
o confbnante , como lo ufan 
las lenguas extrangeras Alema
na, Inglefa, y Francefa. No ufa
mos , ni los Italianos ufan ef
cribir mas fylabas , que las que 
pronunciamos, ni fubftituimos 
jk)r alguna vocal diftinto figno 
que el fimple,que tenemos uni 
forme para la fylaba,que quere

mos 
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mos pronunciar : com que la 
pronunciación debe fer princi
pio muy atendido de quien de-
Jea arreglar la Oithographía. 

Pero efte principio no fe pue
de poner por regla general. Lo 
primero 3 porque nueftra pro
nunciación natural confunde 
muchas veces las letras , ̂ >fi 
atendemos folo á la pronuncia
ción , debemos defterrar de el 
Abecedario la V coníbnante, 
que no pronunciamos, y fiem-
pre confundimos con la íB,lo 
que dio ocafion a que dixeíTe 
con viveza un Tudefco : 0 beati 
Hifpani diim bibere àicunt Were: 
¿e que fe hablara mas largamen-

G te 
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te en el parrapKô  en que trate
mos de ella letra. 

Lo íegundo ̂  porque íi aten
demos á la pronunciación, nun-* 
ca habíamos de eferibir el H s y 
efpecialmente no la debíamos 
poner defpües de confonante, 
como fe eftila con razón en las 
voces Theatro, Tbeforo, (íijoitmoi 
y otras. Lo tercero, porque en 
la pronunciación fon unífonas 
algunas letras como la C , y la 
Q̂ y y la en las combinacio
nes , que forman con la a s la o, 
y la u3 como en eftas voces í \a^ 
lenda3 Como, Quanto, y otras, en 
las qualcs nadie puede diftin-
guir por fola la pronuncia-
c: cion. 
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ç ion , íi fe deben efcribir çon 
con C, ó con i(,y lo mifmo fueé-c 
de en la pronunciación de la G 
con la J y y h X fuerte , porque 
la lengua las confunde : y afsí 
en virtud de la fola pronuncia* 
cion nadie podrá diítinguir eq 
eftas voces , Exérc i to , Confejero± 
(Page) fi fe han de efcribir con G ¡ 
con J , ó con X : ni en la i , de 
que cenemos dos efpecies, y dos 
figuras 3 la i Latina, y la j Grie^ 
gâ que fe pronuncian fin diftin^ 
cion la una, y la otra , como en 
eftas palabras, Symbolo , Cielo : y 
cierta cofa es, que el ufo común, 
diftingue en mucho las letras, y 
las voces , y que es extravagant 
cia difonante efcribir Exemplo 

G z con 
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(Çon^ s Agente cõn x , y Cielo coS 
y Griega: de donde fe infiere cla
ramente la verdad, que dice que 
para eferibir bien fe debe tener" 
una grande atención á la pro-* 
nuneiacion *, pero que efta no es 
principio general, que gobier
ne éh todas ocafiones labuen% 
Orthographía. 

El origen de cada voz de por 
11 pudiera fer regla, figuiendo 
en eito á la lengua Latina , de: 
quien podemos decir es hija 
legítima la Efpañola, pues aque
lla tomó de la Griega la y , y la. 
ph 3 y la ch 3 para ufarla en ío \o 
los nombres , que ó recibí» 
en fu mifma materialidad fin' 
mudanza alguna, como P h i -

fe 



hfophU, Fhilologia, '?yray<í?c. o 
convirtió en propria voz quan
do era lengua viva , que fe nú-
tría como en charitus , que no 
íiendo neceíTaria la /; para fa 
pronunciación latina , fervia 
como de fobre nombre, ó cha-
ráder , que íenalaba la noble
za de fu genealogía , o era índi
ce de no fer latina la voz , con-
-fervando el character de fu ex-
trangería, con que quedaba ef-
crita fu naturaleza , que la qui
taba el honor de patricia. A imi
tación pues del modo, que tu
bo aquella común lengua, no-
fotros también hemos atendido 
á confèrvar en lo. efcrito muchas 

Gj qua-
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qualidades' del origen de nue£ 
tras voces, cuya prueba clara es 
el ufo común de la Tt> confo-
nante , que por efta razón Tola 
cfcribimos W i r , tto^ s loe^ con 
3 ? y no con b : Tbeologta con tby 
myjhem 3 y fymbolo con y Grie-
gas, y,otros muchos que pudié
ramos poner, á no fer tantos; 
pero aqui mifmo , y de aqui 
mifmo nace la dificultad : por
que , aunque las raices} y natu
raleza de las voces fean guia pa
ra feñalat las letras) con que fe 
han de efcribir las dicciones, 
para no desfigurar, ó no baftar-
dear fu genealogía, no en todas 
ocáfiones es efta ley tan fegurâ  



y de tanta claridad que la po
damos feñalar por regla, por
que ni es general, ni claran 
fiendo excefivo el numero de 
voceŝ que no tienen origen cierr 
ro , como fe demueftra en el 
Diccionario, y hay muchas,que 
pueden habernos venido de ei 
Hebreo, del Griego, u de el 
Árabe,y con igual probabilidad 
fe traben ya de una, ya de otra 
de eftas lenguas, y como en ca
da una de ellas fe efcriba}ó pue
da efçribir la raiz , ó el origen 
con diftintas letras, no es fácil 
refolver aquellaŝ con que fe de
ben eferlDir en la nueftra : y 
fuera muy falible la regla de 

G 4. que 
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que fe atienda , y mire á la 
raiz,quando fe confieíTa que no 
hay tal raíz , ó fi la hubo, es ya 
para nofotros defeonocida 3 6 
4udofa. Las voces Haca, y Lan-

tienen fu origen, fegun Al
derete, en aquella lengua anti
gua j que hablaban los Efpaño-
les , antes que los Romanos los 
dominaíTen : efta lengua no es 
conocida ya : con que no 
es pofible faber fi Haca fe ha 
de eferibir con H 3 ó fin ella : y 
afsi el origen no puede fer re
gla general, ni dirigir en todas 
ocafiones: y quando el es dudo-
fo, como fucede muchas veces, 
dirige mal, porque inclina á dos 
- par-, 
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partes) 6 á dos letras diftintas, 
legun fueren las lenguas , de 
donde pudo venir la voz, y de 
donde probablemente fe duda 
que vinieíTe. 

El otro principio, que puede 
dirigir al gobierno de la Ortho-
grapbía es el ufo. Clara cofa es 
que íi tubieramos ufo contan
te , efto es, inveterada > y firme 
coftumbre en el modo de efcri-
bir, efte ufo arreglara lo Ortho-
graphía i pero nueftra defgracia 
confiíf e en que no hay ufo conf-
tante fmo en una, tí otra voz: 
pues en lo general cada uno 
abufa de fu pluma, eferibiendo 
mal, fi pronuncia mal, y eferi
biendo mal, aunque pronuncie 

bien; 
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fcien 5 porque no explicando 
fiçmpre (a pronunciación todas 
las letraSjó confundiendo varias 
por unífonasjel que fe llama ufo 
de efcribir̂ por lo común es abu-
Co , que va creciendo todos los 
días, y desfigura las palabras 3 y 
por fu libre antojo fin mas ra
zón efcribe cada uno lo que no 
debe, y aun rifiblementc añade, 
o quita letras, gobernado por el 
libre alvedrio de la ignorancia. 
Algunos han inventado de po
co tiempo á efta parte , po
ner ttantto ttonttocon quatro 
ft j y con dos autto s anitos, folo 
por parccerles caufa hermofura 
üíijunar. De la mifma manera 
ipfcnben mil coados//, comoíl 

no 
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no pudiera fígnificafla voz gran 
cantidad , fi no fe multiplicaran 
fin necefsidad las letras. Otros 
ponen bien con 1?, y con b: 
y afsi el ufo por lo gene
ral no es ufo , fino abuío , y 
aun no es abuío común por 
la variedad : con que no fe pue
de feñalar el ufo por regla gene
ral, pues fi lo hiciéramos, daria-i 
mos regla faifa para el acierto, 
y fegura para el error , ó la con-
fufion. 

No obftante , es innegable 
que debemos refpetar el ufo, y 
coítumbre, quando lo fea , efto 
es, quando confiantemente fe 
efcriba por todos una voz con 
las mifmas letras : y fi alguno fe 

apar-



aparta de efte ufo, Ce mira fu ef > 
crito como errado. Efto fe veri
fica en muchas ocafiones, y vo
ces como eftas, tpbelipe^ Jofeph, 
que todos eferiben con {P¿ ; y fi 
alguno eferibe Felipe ) J o f e f , fe 
k mira como extravagante ,6 
como poco verfado. Lo miímo 
íè dice en eílas voces, chart dad, 
choro, que comunmente fe ef
eriben con ch. En eftas ocafio
nes fe une el ufo con la raiz de 
la voz 3 porque el ufo eferibe 
fiempre la cb, y la raiz Griega la 
pide. En otras ocafiones el ufo 
confiante contraría á la raiẑ co--
mo fe ve manifieftamente en efta 
voz cântaro , que , eferibiendofé 
en fu origen Griego cántharo, af-

pi. 
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pirando la t, ó Io que es lo mijk 
ino , efcribiendo th , el ufo cô -
mun ha omitido el /; tan ccnfc 
tantemente , que fuera el dia de 
hoy ridícula afedacion efcribir 
cántaro con la th de fu origen. 
Lomifmo fucede en las voces 
cariño y y caricias , las quales fue
ra cuidado inútil efcribir con la 
cb , que tienen en fu raiz. 

También fe contradicen en
tre fi no pocas veces el origen, y 
la pronunciación , y efto fe ve
rifica repetidamente en la dupli
cación de las letras, y afsi eftas 
voces) abreviar, acomodar , cole~ 
p r piden fegun fu origen efcri-* 
birícj y pronunciarfe ab-hnViar; 

ac* • 
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àc-comodar > col-legir v pero como 
jjara nofotros fean aíperas , y 
difíciles eftas pronunciaciones, 
o nunca las liemos tenido , ó las 
liemos fuavizado , y folo pro
nunciamos , y eícribimos abre
viar y acomodar s colegir , y aban
donando la raiz,f eguimos en to
do la pronunciación>y lo mifmo 
fe debe decir en muchas letras, 
•que omitimos, como apacentar y 
xonocer, en que ya eícufamos la /~ 
de fu origen,por facilitar la pro-
liunciacion. 

Sino hubiera eftas contradic
ciones, fuera muy fácil el arre
glar, y fixar una perfeda Or-
íhographía, como ciertamente 

fe 



I l l 

fe arregla en todas aquellas vo* 
ees comunes , en que íè unifor
man las tres raices, ó principios, 
cito eŝ  la pronunciación y el origen 
¿e Ulpo^y y el ufo; pero fiendo 
igual, ó mayor el numero, en 
c[iie fe contrarían , ó no fe uni
forman , y la regla , que fe de
be feñalarjhaya de fer univerfal, 
que comprehenda á unas, y a 
otras,en el Catalogo de voces fe 
encuentran en cada renglón mu
chas dificultades, ó en concor
dar las tres raices entre f i , ó en 
feñalar la que debe vencer en el 
çoncurfo de la contradicción. 
Efte ha fido á la Academia pun
to de los mas dificultofos, y en 
que mas embarazada fe ha 

ha-
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hallado j para fenalar una per-
fc¿ta conciliación : y para con-
feguirla de algún modo , de
ben obíervaríe las reglas fi-
guientes. 

La pronunciación fe debe 
atender fiempre que por ella To
la fe puede conocer con que le
tra fe ha de efcribir la voz: por
que donde ella entera, y plena
mente rige , no tiene lugar ni el 
origen, ni el uío 3 pues entonces 
feria abufo. 

En todas las voces , en que 
la pronunciación no paede go
bernar enteramente la pluma, 
y tienen origen conocido , fe 
debe atender ;í el, no habien
do conítante ufo contrario. 

Quan-
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: Quando es confiante eltifo 
de omitirla letra charadelíiti-

. ca del origen , como en caricia 
la b defpues de la c , ha de pre
valecer el ufo pero Tiendo efte 
tario , y el origen cierto , ha 
de prevalecer el origen. 

En las voces de origen dudo-
fo, ó incierto, y que .pueden ef-
cribirfe con letras diverfas, pe
ro de una mifma pronuncia
ción, como con b , ó con 1>, con 
g , con j . , ó con x , fe ha de con-
fultar el ufo , y no habiéndole 
conftante , fe debe efcribir con 
la letra que fea mas natural, y 
propria del idioma , v. g. en 
competencia de b , y T?, con ¿, 
$n competencia de^/^y x cong. 

; v h co-
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Como fon tan varías las difi

cultades , que fe han ofrecido, 
y podrían obfcurecer la cla
ridad de las reglas, íl fe pufie-
ran en ellas mifmas, ó por no
tas , y advertencias al fin de ca
da una s ha parecido mas claro 
el méthodo de explicar primero 
cftas dificultades, y fus refolu-
cioneSj y al fin dar formadas las 
reglas, reduciéndolas á un bre-
ve compendio , que facilite fu 
retención a la memoria. 

§.IV. 
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ÍDB L E T ^ À S E H 
f articular s y refolucion degrades 
Àifiçultaâes en cl ufo de ellas, porá 

efcribir con buena Ortbo-
graphía. 

PAra difcurrir con mas inte
ligencia de cada letra en 

particular , debemos acordar 
aquilacomun diftincionde vo
cales, y confonantes de las vein
te y quatro del Abecedario : las 
cinco A E I 0 U fon vocales: 
llamanfe afsi , porque fin auxi
lio de otra letra las articula la 
boca, fuenan en la voz, las per-
idbe el oído, y firven también 

H 2 d< 



de fylabas: todas las demás le
tras fon confonantes , en cuya 
clafe entran también la V con 
cfta figura s y la I Griega 3 que 
€s común á vocal, y á confp-
nante. Llamanfe confonantes, 

Í
>orque por íi folas no fuenan̂ y 
ii ufo es folo fonar con la vocal: 

efe manera que la vocal, v. g. Ay 
que tiene fu fonido claro^y peir 
t e â o fin modificación alguna; 

figuiendola, ó antecedién
dola alguna coníonante, modi
fica fu claridad , y templa la ar
ticulación al punto j o proprie-
dad de la confonante , y afsi 
«el A es pronunciación clara, y 
limpia de A pero íi fe figue á 
la¡S esbn, 11 á íD es í/<í ¡ i i k m 

> es 
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ès md j y afsi fe diftinguen eftas! 
pronunciaciones : y fi el^an-< 
tccedc í la © es a d , fia la Z,' 
es al , y lo mifmo de las de-
rnas vocales , y de todas las 
combinaciones de la Cartilla, 
en que juegan las confonan-
tes con las vocales. Efta es la 
razón , por la qual de una ma
nera ufamos la expreíion de las 
letras en el Abecedario s y de 
otra en el ufo de la pronuncia
ción en las voces: porque como 
por ñ Tolas no pueden fonar , ni 
podemos proferir las confonan-
tes, para nombrarlas en el Abe
cedario , nos es precifo acom
pañarlas con alguna vocal, que 
las de fonido : éfta vocal en lo 

H 3 co-. 



común es la £ , y las explica-?-
mos a: fsi: 

b c d f g h j 1 m 
ce de efe ge ache jota ele eme 

n p q r f 
ewe r̂e , o erre efe 

t X Z 
equis zeda , o 

Pero efte fonido no lé tienert 
las confonantes en la pronun
ciación de las voces y porquer 
alli como ya íirven en íu pró
prio oficio de herir en la vocal, 
y modificar fu fonido , no han. 

me-



jnencftervalerfe del auxílio de 
otra vocal , para darfe á cono
cer : y afsi no fe dice bea , fi
no ba , ni dea , fino da, / « ^ 
y no luneta. Comunmente fe 
diftinguen las confonantes en 
femi-vocales, y mudas , cuya 
diftincion la omitimos por na
da necefaria á la Orthographía. 

A 

ES el A la primera de las le
tras de cafi todos los Abe

cedarios. Las lenguas la miran 
como la primera,y la mifma na
turaleza la experimenta por la de 
mas fécil pronunciación : con 
folo abrir la bocâ y afpirar,ó cx^ 

H 4 ha^ 
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halar el aliento del pecho fin 
movimiento alguno de labios^i 
de lengua , fe pronuncia clara, 
fonora , y fin equivocación al-
gWíia:por ello es la primera, que 
dicen los niños, aun todo aquel 
tiempo, en que no faben articu
lar. El A la profieren}y articulan 
Los mudos j y por eíTo Jeremías, 
quando quifo explicar que era 
mudo, ó niño s que no fabía 
hablar, tomó como por fymbo-
lo bien expreíivo la letra A re
petida tres veces, dando á en
tender que folo efta letra fa
bía decir, ó como niño , que 
no. fabe hablar , ó como mu
do , que no puede proferir. Los 
Autores, que han tratado con 

Te-. 
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feriedad efta materia, emplear» 
fus plumas no en explicado-! 
lies •> fino en alabanzas del J * 
Guia } ó Capitana de todas las 
letras, y de los mayores eíludios 
la llamó Aufonio.Efcalígero di
ce (a) que es la mas conocida, 
la primera , y la mas natural, 
porque con ella damos á cono
cer el primer efpíritu de nueftra 
vida. Es Princefa de las letras, 
como de la letra Alepb afirma 
el Cardenal Roberto Belarmi
no : (¿>) como efte grande hom
bre en todo fe gobernaba por 
razón, la halló muy apropófito 

en 
(a) Scalig. de Cauf. ling.Latin.cap^S» 
Ib) Bellarm. Infiit» ling. Hebraic. 
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en la concernencia de llamar-
fe la primera letra Jkpb en fu 
Alphabeto Hebreo, y en el mif-
mo idioma el Príncipe 3 ó Prin-
cefa Jlluph j cuya inflexion es 
corea, y cuya dignidad le pare
ció muy una: y efta mifma kléa 
han feguido otros Efcritores de 
Gramática Syriaca^y al fin quan
tos tratan de letras. Como el A 
no necefita explicación , gaf-
tan el ingenio , el papel, y la 
tinta en fus alabanzas. 

B 
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LÀ S confunde nueftra len
gua con la V confonan-

te : porque en nueftra infancia 
no -nos enfeñaion á articular 
con diítinta pronunciación la V 
de la S. Dicefe que la íB fe pro
nuncia con los labios cerrados, 
y la V con los labios abiertos. 
Efte efpeculativo precepto íe di
ce muy bien > y fe entiende con 
facilidad pero llegando á la 
práótica como no le empeza
mos á executar > quando tiernas 
la lengua j y la boca , y expedi
tos fus miífculos 3 podíamos ju
gar con facilidad de los labios*, 

ya 



ya endurecidos con la edad , y 
difíciles los movimientos 3 nos 
es impofible praófcicar la obe
diencia : configuenla muy bien 
los Italianos : porque quando 
infantes tiernos fe la enfeñan: 
y lo logran por la mifma razón 
los Francefes, y eftos con mas 
perfección : pues no folo diftin-
gue fu pronunciación entre la Vy 
y la S '•> fino que en la mifma U 
vocal tienen tres diftintos foni-
dos, de ou, que es el mifmo que 
el de nueftra u vocal , de la « 
Francefa, que fe pronuncia con 
una efpecie de filvo, y la eu que 
ellos faben pronunciar, profi--
riendo á un tiempo media £ 3 y 

me-
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Inedia t i , lo que á nofotros, fino 
es impofible , es diíieilífsimoi 
Las Naciones del Norte, como 
Inglefes, Olandefes, Suecos, y 
aun los Alemanes diftinguen 
•mas claramente la pronuncia
ción de la y la V confonante: 
porque á efta la pronuncian co
mo F : y es común la opinion, de 
que al Abecedario Latino aña
dió el Emperador Claudio la F 
vuelta hacia abaxo, y al rebés^en 
efta forma j , para fubftituirla 
por la F confonantejy afsi leian^ 
y decian los Romanos allá en fu 
pronunciación ( que ya hemos 
olvidado) Ottafia, y no OBaVià, 
fulgus, eferibiendo leulgus 3 y ios 

- Ef-
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Efcocefes hoy dia pronuncian £ 
cfcribiendo dos VF^ligadas. 

Eñe punto de pronuncia
ción de las letras pedia cierta
mente una larga diíertacion fe-
parada , fi fuera pofible fu ex
plicación por efcrito, ó fi fe pu-
•diera dar á entender lo que íe 
quiere explicar i pero ni fe pue
de decir, ni hay quien la pueda 
entender por los ojos; fi no la 
cfcuchan, y perciben con dif-
tincion los oídos : en lo phííico 
es conftante la experiencia , de 
que en los pocos años de edad fe 
•aprehenden con facilidad las 
lenguas extrangeras, y fe apre-
licnden con perfección en fus 

vo-
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Toces , en fus acentos, y en fus 
pronunciaciones j fi bien para 
confe^uir efta perfección es pre-, 
cifo, o habitar en la Region^cu^ 
ya lengua fe aprehende, ó tener 
muy ireqiiente comunicación 
con los naturales: porque no es 
fácil, ni aprehender, ni enfe-
ñar con la pluma el modo de la 
pronunciación : lo que fe hacç 
evidente en las nueftras del l ia, 
y na , que ciertamente no habrá 
pluma tan bien cortada, que la 
fepa explicar por efcrito. Por ef
ta razón , y conocer la dificul* 
tad, ni hemos hecho difertacion 
aparte de efte aífunto, ni poder
mos dar otra explicación. En lo 
efcrito folo fe puede enfeííar ei 

mo-
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modo de ponet los labioŝ y mb-; 
ver la lengua para la determina
da articulación •, pero clara es la 
experiencia , de que eftas lec
ciones folo pueden tener el fruto 
de enfeñar á hacer geftos , y fin 
la voz viva , que por el o ído , y 
cl eco enfeáe prádicamente á los 
niños la pronunciación , es im-
pofible la particular , y propria 
articulación de las fylabas. 
Í Efta confufion , que tiene 
la lengua , ha obligado á algu
nos á intentar que fe excluya 
del Alphabeto Efpañol la 
confonante como iniítil, por no 
diferenciarfe en la pronuncia^ 
Cion de la !B. A efta idea no la 
ácbemòs dai: el n&mbie de òpi-

nion 



hioft moderna ; finó de phan-í 
tasfa extravagante. La K.conío-
nante tiene privilegio de pofe-
íioñ en quantos Abecedarios, 
Cartillas, y Libros han falido en 
.Efpaña , defde que íe efcribe en 
ella: y defterrarla enteramente, 
privándola de un domicilio 
confiante por immemorial, fui 
mas motivo, que el no pronun-
ciarfe , es dexarfe gobernar con 
ligereza^fin profundizar los mé
ritos dela caufa. 

La pronunciación no es la 
única Señora , que abfoluta y 
con imperio gobierna la Ortho-
graphía , es una parte, y tiene 
dominio parcial, que fe debe 
proporcionar con los otros dos 

I prin-r 
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principios, á fater la raíz, y 
ecymología de la voz 3 y el ufo 
comun.Querer excluir la Kcon-
fonante íe opone á las raices 
cemTsimas de las voces : y afsi 
èfcribir bibir con dos bb3 es con
tradecir á la raiz de atiere s que 
en fu origen latino fe eferibe 
con dos V¡>: y aun fiendo efto 
evidencia y no es de menos pefo 
el ufo común inveterado, firme, 
y conftante,que ha eferito fiem-
pre la 1? en las palabras ̂ os, y 
1)uc/ira : quantos faben eferi-
biu han eferito en las cortefias 
de cartas , y villctes elfta cifra 
& . L . M . de V . S. Ó V . E . 6 
Vm. y fiempre fe eferibe 
aquella V como cifra y ó abre

via-
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viatura de ^ue/ha 3 y están 
£rme , y conftante eíle ufo, 
que fe cubiera por ignoran
cia rifible poner , ó efcribir en 
efta ocafion 'B ) y fuera empeño 
ílefpreciable el intento de la fin-
gular idea , que fui mas funda
mento que no hacerfe cargo de 
la caufa , pretendiera mudar a 
toda la república racional Efpa-
ñola fu ufo 3 fu convenio , fus 
coftumbres, y fus fignos. Efta 
mifma coftumbre , y uío fe ve 
praóticado por lo general en 
muchas voces, como fon Nolun
tad ,Vicio, Virgen, Viude^ alivio, 
âefvío, y otras varias, en que el 
; ufo frequente de quien efcribe 
pone la U , y en doáde los inter-

11 l i -
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ligentes tienen por abufo, 6 por 
falta fubftituir en fu lugar la b. 

Siendo pues cierto 3 que no 
podemos excluir la 1> coníonan-
te, atendiendo, como debemos, 
á el ufo s y á la raiz de las voces, 
nos acercamos á la gran dificul
tad de feñalar , y explicar que 
voces, y que palabras fe deben 
eferibir con b} y quales con 1? 
confonante. En efte punto no 
puede guiar la pronunciación: 
con que nos vemos neceíitados 
á confultar los otros dos princi
pios : y atendiendo á el uíb, efte 
por vario no nos puede dar regla 
fixa. Porei fumo defcuido, que 
han tenido los eferibientes, y los 
Impreíbres en la puntualidad de 
'í" ... efe 
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éfcrikir , fon pocas las voces,' 
donde como en las cifras de 
cortefias V . A . V . E . fe verifique 
el ufo, y fon muchas las que en 
lo eferico, y aun en lo imprefo 
tienen el ufo vario 3 y el abufo 
multiplicado: con que eftc prin
cipio da coi'tífsimo numero de 
voces, en que fe fixe la regla 
prudencial. 

Noíiendo pues pofible go
bernarnos por ellos dos princi
pios, queda folo el tercero , y es 
la regla univerfal, que fenala k 
Academia. 

Todas las "poces }que en fu origen 
Je eferiben con v , Je deben ejeri-
bir con U mifma v , y Us demás 
con b. 
" " 13; Ef-
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- Efta regla , que es univeifal, 

padece dos dificultades : la pri-, 
mera es que en tanca infinidad 
de voces3en que entra la 1) con-
fonante, ya en ei principio > co
mo cntwltmtad, ya en el medio, 
como en alisto, fe pueden en
contrar algunaSjCuyo origen no 
fea conocido : con que en eftas 
á lo menos falta la regla , por
que no fe puede acomodar a la 
voz : efta dificultad es de poco 
inconveniente : a ella fe refpoçt-
de con toda claridad , diciendo 
que femejantes palabras fe de
ben efcribir con è : pues faltan
do dirección en el origen, y en 
el ufo, debemos cftar á la prác-

t i -
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tica pronunciación de la b J la 
qual es propria nueftra. 

La fegunda dificultad tiene a 
la primera villa mas apariencia: 
porque Tiendo muchífsimos los 
que por la ignorancia de la len
gua latina , y de otras extrañas 
no pueden conocer los orígenes 
de las voces , ion otros tantos 
los, que íabida , y conocida la 
regla , no la pueden poner en, 
execucion: de donde fe figue el 
grave inconveniente de íeñalar 
teglas de Qrthographía , que 
aun el que las entiende, no las 
puede executar > ni reducir £ 
ufo, íi no es muy dodo. 

Como efte argumento es 
tranfcendental , y conviene á 

14 otras 



otras muchas letras, debemos 
refponder con claridad , para 
que no haya que repetir nota al
guna , ni advertencia en otras 
ócaíiones. Lo primero fe debe 
fentar en que todas las ciencias 
tratan de univerfales, y no de 
particulares: y íiendo cierta la 
univerfalidad de la regla, el que 
puedan, ó no puedan todos exe
cutaria con facilidad,no es pun
to , que fe deba atender : pues 
éfte daño tiene otros remedios. 
Podemos aqui valemos de repe
tidos exemplos del arte de la 
Gramática latina. Para feñalar 
géneros álos nombres fe dan re-, 
glas, con las quales fe aplique á 
cada nombre en particular el ge

ne-: 
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iiero fegun fu fignificacioii , y 
otras para fcñalarle íegun fu ter
minación : no íiempre convie
ne el género, que da la regla de 
la fígnificacion , con el que le 
debe aplicar al mifmo nombre 
por la terminación, como le ve 
en Ht fpa l ) Tibur > que aunque 
íignifican CiudadeSjfon neutros: 
y Letbe, y Alta , ¿e, que, aunque 
íignifican rios, fon femeninos: y 
no conviniendo las reglas, hay 
una univerfal, que dice que fre
quentemente para feñalar el gé
nero , fe atiende á la termina
ción , y no al figniíicado , y no 
dice mas la regla , ni feríala en 
particular quantas, y que veceŝ  
y en que nombres fea eft a fre-

q'den-
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qiiencia •, pero á eílo previene la 
explicación de los Maellros^que 
el ufo, y la lección de los Auco
les cláficos enfeñara los cafos 
particulares. Lo mifmo fucede 
en las reglas de fenalar genitivos 
á los nombres, en que diftingue 
la Gramática reglas para dar 
genitivos a los Latinos , y á 
los Griegos ••> y aunepe pon
ga en cada parte exemplos , no 
hace lifta de nombres Griegos, 
ni nombres Latinos, porque pa
ra efto fuera menefter trasladar 
el Calepino. Pues afsi como en. 
la Gramática nadie ha impugnar-
do eftas reglas , porque los n i 
ños , quando las aprehenden f ia 
mas efpecies ^ ni exercício 3 no 

que— 
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queden perfeitamente inítrui-
dos ••, tampoco fe puede impug
nar 3 ni contradecir nueífcra re
gla, que tratando de la b ) y la 
acude por dirección á los oríge
nes de las voces , arguyendo 
que no todos los conoceiijiii los 
íaben. 

Y la razón fundamental en 
ambas ocafiones es que ningu
no es perfeóto en un arte fin 
exercicio en el, aun quando fe-
pa con perfección los preceptos 
generales: porque la buena apli
cación de eftosen loscafos par
ticulares necefita de exercício, 
y efte le obliga á confultar l i 
bros en el cafo > en que duda la 
aplicación de la regla general: 

y 
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y afsi cl difcreto (Mingue mtf-a 
cho enere perfectos Gramáticosy 
y buenos Latinos. Lo mifmo fu-
cederá con efte tratado de Or-
thographía. No imagina la Aca
demia que con folo el corto tra
bajo , y curioíidad de leer una-
vez efte tratado faldrá, quien le 
lea , perfedífsimo en la Oitho-
graphía : necefita de exercicio, 
para no errar en muchas ocaíio-
nes, en que dude de la aplica
ción de algunas reglas genera-
Ies ciertas en fu pero no indivi
duas en cada palabra : debenfe 
confultar los Diccionarios , y 
Vocabularios, y tener compa
nion del quê  por no verfado en 
ef Latin, y lenguas extrangeras, 

ha. 
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Ka menefter fuplir con el tra-i 
bajo lo que le oculta fu falta de 
noticias: pues a los que fepan 
Latin , y otras lenguas no les fe
ra difícil la aplicación. 

Y áefto debe animar mucho 
la experiencia, que ya tenemos 
algunos añosha.En el de i y z 6 . 
falió a luz el primer tomo del 
Diccionario de la Academia y 
en uno de fus preámbulos un 
tratado de Orthographía , no 
tan extenfo , tan digerido , ni 
tan claro como efte , que fe pu
blica defpues del prádtico exer̂ -
cicio de fu compoficion 3 para 
la que , y orden Alphabético, 
que incluye, ha coftado no po
cas difputaS j y cuidado el que 



pide el conocimiento de afirmar 
prudentemente la letra inicial, 
que les correfponde: pues ahora 
lã reflexion ha hecho ver, que 
en los libros imprefos en eítos 
anos , efpecialmente en los úl
timos hay una conocida correc
ción i y emmienda en la Ortho-
graphía: y aunque los Impre-
fores no fepan ahora mas L a 
tin , que el que fabian veinte 
años ha , los Oficiales práótica— 
mente han corregido fus yerros, 
ó fus ignorancias, y aun ha ha
bido oficiales, que han adverti
do á los autores de libros. En 
otras ocafiones los autores mia
mos han eftudiado aquel primee 
gratado de Orthographía , para. 

go-
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governarfè fegun ella en fus 
obras: de que ha nacido la cor
rección , que en mucha parce fe 
experimenta, y podremos efpe-
rar fe logre perfeitamente en el 
todo: pues el tiempo, el trabajo, 
el cuidado, y los exemplares de 
otros libros reótamente eferitos, 
enfeñan práóticamente lo que 
no pueden explicar en particular 
las reglas generales. 

De lo dicho fe figue : que 
con b debemos efcribir todas las 
looces y que la tengan en fu origen, 
como beber de bibere, eferibir de 
feribere. 

Quando fe duda del origen, 
ó no Je le encuentra, fe ha de eferi
bir con b j como bandola, bálago. 

Quan-
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Quando el origen Latino fíe-* 

ne P ,/<? fuele convertir en E/pañol 
en B , como caber de capere , ca
bello de capillas. 

Jntes de L , y R. , quando 
eflcLs fe liquidan > Jiempre fe ef-
cribe b 3 como blando, doble, 
brabo, bronce. 

LA C en nueftra lengua tie
ne diferentes pronuncia-^ 

clones, fegun que hiere á las vo
cales. En la combinacion^ó fyla-
ba ca, fe equivoca en la pronun
ciación con la ) porque del 
mifmo modo pronunciamos ca
marín;, que Calendario} aunque la. 



fyíaba ca de eamarin fea¿í §vy«íà 
de kalendario' i ^ . m - i ú - K 

Quando hiere' á las vocales 
E y 13 fe pronuncia comoj¡¿3| 
como-en ci fco , cíVno , cera , aro. 
. Quando hiere a la 03 fe e<juî  
voca con Ía^,ó lai^, como en 
cocer, coagular , coefiámt?, . 

Quando hiere á,la [/, fe equk 
voca cambien con la como en 
cuenta) cuyo, cuajo. 

En virtud de efta variedad de
pronunciaciones debemos j .pa-I 
ra no equivocarnos en la expli
cación , diftinguir las reglas en-
el modo íiguiente. 

L a fylaba ca fe debe efcribir 
fiempre^on c, 1P. çada, caer, ca-
miiio, fuera de aquellaslooces^ijue:. 
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fmfQCàs , que conferíamos Jin )>a~ 
riadon alguna y .tomadas de lenguas, 
exbrangeras , como en Kalendas, 
Calendario, y apellidos de otras 
naciones , como Koftka. Por efta, 
rágU cfta el ufo , y con razón: 
porque la C es letra propria 
nueítra, y - l a l a tomaron los 
Latinos para1, aquellos nombres, 
que enteros .,'»y<ím inflexion aLv 
guna trasladaron a fu idioma, y 
cfte^xemplo hemos tomado los 
Efpañoles. 

'Las fylabas. cCy C^fe deben ef— 
cribir fiempre concy*!P.g. cenar, 
ciento y y la X folo fe debe eferibív 
en aquellas pocas íoces 3 que en f U 
origen la timen y como zelo^izaña. 
La ra^on es, porque, fiendo la. 
4v/\ mií^-



mifma la protiúnciaeiop 3 ei yfv 
denueftra lengua prefiere 
i la iT. • • ; " 

Quando los nombres-en njU 
mero fmgular acaban en <¡ r y 
en el plural fe terminan en ceq, 
eítafylabafe ercríbe coní- r'C:o-
mo felices de felix,, "Pecei de tyezx: 
y lo mifmo. íucedé en los dèr 
livados , y afsi felicidad defeltii, 
capacidad de capa^. 

La. fylaba co fe debe efcribir 
fiempre con C í v.g. comer, coad-
yubar, fino es en las pocas vo-
ces, que por fu origen el ufo las 
efcribe con como quotidiana y 
quodlibeto. .•>'. 

La fylaba cu fe efcribe con C 
fièmpre que el origen no rcquie-

K z ra 
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«fárla Q ,̂ Tegun las reglas que fd 
¿datíen efta lctra. 

Ste châráder f ^ que vul-
gantiente llaman cedilla, 

^ft4: excluido en el Abecedario 
t|meífe á elJprmcipio de efta Of-
-dbogiaphia, y ha ortiitido fu ufo 
ia '̂Acádemia en todos los tomos 
-de fu Diccionario. Efta omi-
fiión j que alguno podrá llamar 
deílierro, tiene á íu favor todo 
•â uel|>efo de razón,con que de-
»be proceder un fentado y pero 
-rígido juicio. El oficio de la f 
era el mifmo que el de la ^ , y 
p̂or ella fe fubftiíuia , y ambas 
ion íignos de unamifmapro-
nunciacion: y quando las demás 

• letras hacen fu oficio por fi mif-
i>¿ ~ mas. 



irias, fin tener otras fegundas 
cifras, que las firván, o que las 
fubitituyan , no hay poique den 
mos efte privilegio á la ¿Tj y 
mucho mas quando el ufo de 
la f eftá expueílo á equivoca
ciones , y algunas menos dig
nas , como en ella palabra ca^it. 
Que la ç fea Tolo ciba, cüyóufo 
es fubílicuir por la 2? , y fignifi-» 
car una mifma pronunciación, 
lo certifica la práctica. 

Y de aqui coma nuevo argu
mento a fu favor la Academia. 
Defdc el año de 17 z 6 .ha citado 
trabajando en dar á luz los feis 
tomos de fu Diccionario, fin los 
que antecedentemente tubo de 
cíludio , y en ninguno de fus 

K 3 ere-



crecidos Volúmenes ha ufado de 
Ja f ,repidenrio la en todos los 
lugares , donde puede tocar, 
continuando en efto el ufo, que 
dé tiempo á. efta parte fe halla, 
eibblecido.!: y habiendo mane
ado eftos libros tantas manos, 
y leídolós'muchos eruditos por 
eftudiofaruriofidadjy otros por 
fús diíHntos fines ••, ni los dodos 
por razón, ni otro alguno por 
empeño de contradecir , han. tê -
nido que replicar , ni argüir 
contra elle ufo, lo qué es un ta*-
cito confentimiento , y aproba
ción común de la acertada ex*-
ck fíon de efta cifíá ' por teiieir-
¿e fupeíflua todo-lo jque tiene: 
die duplicada. 
, : , V D, E,F^ 



D E>F> 
Sobre la © , la E , y k F 

no fe ofrece que advertir. 

G 
LA G tiene también dos 

modos de pranunciarfís;?., 
porque , quando hiere á wm% 
vocales, fe proimncia la f̂ h'-*' 
ba de un modo , y quando 
hiere a otras, de otro. Con las 
vocales e, ¿ i fe pronuncia lá G 
como J con voz gutural, v¿ g.v 
género gigante , gyro i quand© -
hiere á las otras vocales d , o ^ i 
tiene la fylaba una pronuncia
ción fuavc , y blanda 3 como íc 

K4. ye 



ve en eílas voces, gana , gota, 
gufto : y aunque es verdad que 
Mĝ nas ve'ees'íe íúaviza la pro
nunciación gutural en lías mif^ 
mas combinaciones del ge > y 
à e l g i , para deslendraría fe in
terpone fiempre una « entre la 
g$sy la vácal?, como en gueni% 
¿sla^b/^.aísijeíif^ite mado dé 
jpm&uiiáaúámMToave no; hay: 
diftalj ni dificultadalguna: por-.' 
cpimoorfe puçdocfcribicjde òtro! 
iñdcW ? .0:110 oh . .•: -t'-j 
o Hodada^ifiqultad i y es grâ , 

vilsima«ttáj en-k pronuncia-, 
caéa^uturaí^j p fuerte .m lasp 
fylajbas ge ¿ g h - ^ e n las quales lá^ 
pronunciación no diílingue en-
tü hG yy U J 3 b kX-iquan-

do 



do también efta tiene pronun
ciación gutural , o fuerte. La 
voz gemido igualmente fe pro
nuncia , ya fe efcriba con j , ya 
con G y y ya con X": con que 
en efta ocafion , y en muchífsi-
masíemejantesjque tiene la len
gua, por fer unívocas las letras, 
é indillinta la pronunciacion^o 
puede efta dirigir para deter
minar la letra , que fe ha de 
eferibir : el ufo en efta mate-
lia es tan vario , que fi hacemos 
liftas de voceŝ en que fe halla ef
ta duda j nos confundiremos, 
é impoíibilitaremos la refolu-
cion : con que de los tres..prin
cipios , que fon los exes, en 
que fe mantiene efta .machina, y 

el 
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cl norte de ia Orthographíajfoló 
nos queda en ellas guturales el 
tercero, que es el origen de las 
voces, para que nos gobierne al 
acierro. Pero aqui fe ofrece otra! 
nueva dificultad. Porque la pro
nunciación gutural 3 que damos 
los Efpañoles, á la J , X , y G, 
ñola tienen en las lenguas ma
trices Hebrea , y Griega 3 y aun 
lo dudamos de la Latina , cuyas 
voces.pronuncia cadaNacioh fe-
gun fu peculiar idioma : las vi 
vas Italiana , y Franccfa abfolu-
tamente no la ufan en ninguna 
letra : y muchas veces fe hallan; 
voceŝ que teniendo en fu origen» 
Gy no la- confervan en el Caite-
llano, como fe ve en hkh del 
\J La— 



Latino gelw: hierno del Laçino 
gener: con que no bafta en efta 
ocafion conocer la raiz dela voz, 
porque por ella no fe podrá dií-
tinguir la letra, que fe debe ular) 
o con que fe ha de efcribir , y es 
necefario recurrir á otros me
dios : y haita aqui pudo llegat 
la dificultad de ordenar una 
buena Orthographía. Para falir 
de algún modo i luz de claridad 
fe han difcurrido las reglas íi-
guientes. 

Todas las Ivoces , cuya pronun
ciación con la c t y la i es guturali 

fe deben efcribir con g > tenienSla 
en fu origen, tales fon Geometría, 
Geographíaj^rá^oj* Gira^Gine-
te, Arábigos:- Gcneracio^Gémi-

do, 



do , Latinos: Gigote , Francés; 
j Todas las Tvoces , que en el L a 
tin eon/erlean la hi de/u origen, 
las debemos ejcribir con G , como 
(jeroglífico, Gerarchía, Gero-: 
Rimo. 

. Todas las demás que tubie-
ren* la pronunciación fuerte J ó gu-
tumi y fe deberán eferibir con J, 
© con X s como fe dirá en fus lu
gares y quando fe hable enparticU". 
lar de cada una de e/ías letras. 

H 
LA /i/nota 4c afpiraciorijquç 

como éicç Aufonio , es la 
que vi vifica con tenue áfpiraciori 
lAsíyLabásjkiCeãbieroíi losGrie-
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gos de los Hebreos, los Latinos 
de los Griegos, y los Efpanoles 
délos Latinos, y fe incluye en 
todos los Abecedarios, y en el 
nueílro tiene pofeíion imme
morial : no obrtantedifcuirien-. 
do con la mas advertida delica
deza , fe ha dificultado^ fi fe de
be tener, y eftimar por letra , ó 
íi fe la ha de defpojar de cite 
nombre , y darle íolo el de nota 
de afpiracion. La razón de du
dar nace de mucha erudición: 
porque los Hebreos, y Latinos 
la miran mas como nota que 
como letra, y ni ellos , ni los 
Caftellanos la damos propria 
pronunciación : con que no fe 
debe mirar como letra} fino co

mo 
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mo una nota,y feñai qué indicay 
y es figno , no de la pronuncia
ción ••> fino del modo de ella : y 
eftos fignos , que enfeñan folo 
el modo , no fe llaman letras, ni 
{p cuentan en fu numero , ni lo 
fori propriamente. Sirve aqui 
ide clara explicación de efte fen-
i:ir la nota de interrogante (?) la 
nota de admiracion(!) y las notas 
fobre las vocales, que lo fon de 
los acentos , á las quales nadie 
las llamo , ni las ha tenido por 
letras: Tiendo la razón clara que 
ellas notas no firven á la pro
nunciación i fino á el modo de 
la pronunciación: con que, te
niendo el mifmo oficio el H ) y 
íirvieñdo folo de afpicar la letra 
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á que precede, no fe debe con
tar como letra , ni tener por tal. 

Eftas razones no convencie
ron á que cedieífen, ó fe dieííen 
por obligados á callar los de-
fenfores dela honra del H : di-
xeron eitos que el H trahe fu 
origen del Hebreo, y del Grie
go , y que efta genealogía es 
honra, que prueba fu antigüe
dad •> no trage , que la declare 
extrangera : que también la 
tiene fu origen en el Griego , y 
raro es el que halla ahora la ha 
difputado el vecindario,que tie
ne en el Alphabeto, y pudieran 
excluirla con mas razón: por
que la folo fe introduxo, y 
tiene ufo en aquellas voces ex-

tran-



trangeras, que allá en fus ma
trices fe eicribian con : no 
afsi el H j que una vez introdu
cida la ha adopcado por tan pro
pria la lengua Eípañola, que en 
fi mifmk, y fin refpeto s ni rela
ción a lenguas extrañas la ha 
commutado por la F, para fua-
vizar fu pronunciación, y los 
mifmos Efpañoles de facer ya 
dicen, y efcriben hacer, y de fijo 
hijo , y afsi en otras muchas vo
ces : y fuera deíorden grave 
fubftkuir por una letra un fig-
no , que no fueíTe letra : y íl 
bien fe contempla, con el H 
pofpiieíta á la C feñalamos la 
pronunciación cha 3 che , chi y 
cho , chu peculiar , y efpecííi-
• ça 



ca de la lengua Efpanoía. No 
viene bien (dicen ) la paridad 
de las notas de interrogación, 
admiración, ôcc. porque í eíbis 
nadie las ha honrado con la qua-
lidad de letras, ni las ha incluido 
en algún Abecedario. 

La Academia, oyendo eftas, 
y otras muchas razones , que 
por ambas fentencias fe alega
ron , ponderando también que 
la qüeftion es poco útil, y nada 
necefaria para la Orthographía} 
pues fea, ó no fea letra , igual
mente fe ha de eferibix donde le 
tocajiTiudó el aífunto de la qüef
tion, y fin decidirla, confervó al 
H e l lugar,que fiempreha teni-

L do 
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cío en el A!phaketo,prefcribieri-
do para fu ufo las reglas figuien-
tes. 

Todas lasltoces 3 que en f u ort" 
gen reciben H antes de alguna Tro
cai 3 y conferían la mifma promn-
ciacion¿omo lionorihorajhoy^ho-
iofcopo^ deben e/cribir con H. 

Todas las Itoces, que en f u ori
gen fe efcriben con y por la ma
yor fuaYidad fe ha mitigado la pro
nunciación y y f e efcufa la pr ola-
don fuerte de la F, fe deben efcri-
bir con H,como hacer del facer an
tiguo , y de facete latino : hablar 
de fablar antiguo, y A fabulare 
latino. 

E n las "poces compuejias f e dé-
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be conferi ar el H , que recibían fus 
fimples 3 como deshacer, rehacer, 
-de hacer : inhábil de hábil: in-
liumano ^humano. De efta re
agia fe deben exceptuar los com-
•pueftos de la piepoficion aby 
porque en eftos el ufo común, 
y el natural empeño, ó genio 
de pronunciar los Efpañoles 
la © } ha fuprimido el tí de fu 
.origen , como aborrecer de ab
hor rere. 

Quando empieza la dicción con 
la Jjlaba ue , en que muchas "ve
ces convertimos la O latina 3 fe le 

-añade al principióla H , com o en 
.huevo de ovum , huérfano de 
orphanus. 

L 4 
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(Defpm âe C fe dehe poner H 
en todas aquellas oca/iones, en que 

fe ha de notar la Jingular pro-' 
nunciacionEfpañola , como cha
lupa 3 chafco , chorro , chu
par. Efto lo cfpecifica la mit 
ma pronunciación. 

E n algunas looces y que tienen 
del Griegoyé Hebreo, Je ejcribe Vi 
defpues de la C , aunque fe pro
nuncie como K s 1\ cç. chârídad, 
Chrifto , Patriarchâj Ezechías, 
Melchífedech. De efta regla de
bemos exceptuar las voces ca
riño, y caricia} que fi bien la ra
zón es la mifma que en cbâri-
dad , de quien fe derivan, el ufp 
común las ha quitado el H , que 

con-
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conferva en ios otros derivados 
charo , y char i f simo. Para que 
en lo efcrito fea conocida la dis
tinción de eftas dos pronuncia
ciones, quando la ch fe pronun
cia como fe tildará la vocal, 
que fe figue con ella nota(A), co
mo fe explicara en el §. de los 
acentos. 

Son pocas las voces,cn que íe 
ufa ella cifra en medio , ó fin de 
dicción y ellas mifmas en fu 
fonido manifieftan el origen 
Griego, ó Hebreo : porque cfta 
cifra 'PA la ufaron los Latinos, 
de quien la tomamos folo para 
figurar perfeitamente aquellas 
yoces , que fin mudanza algu-

L 3 na 



ña recibimos entre las próprias, 
y afsi: cm Ph Je àebm efcribir 
los nombres de facultades 3 y pró
prios , cómo Philofophía , Phar-
macopéa, PhelipCj Joreph3Piia-
rés. 

Defpiíesdc la ^fe fuele poner 
Hen aqòellas voces, encjueáfu 
modo afpiraban los Griegos las 
confonántes: como en ^heuma, 
^hitmo y^bombo. 

Mas abundante de voces es 
la compoficion de la T h 's y 
nueftros efcribientes, é Impre-
íores la han ufado con mas fre-
<]üencia , y en algunas palabras 
comunes, como theátro, the-forô  
thrmo. E l poner la H de/pues de 

U 
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la R', y í a T en las foces dichas, 
y otras femejantes ferá erudición) 
fero el omitirla no ferá granfalta, 
de Orthographía., 

Nota aqui la Academia 3 que 
deben los Imprefores, y los que 
efcriben , corregir el común 
abuío de efcribir con Th las vo
ces , que no la cieñen en íu orí-
gen , como There/a 3 Tbeniente. 

I Y 

DOS figuras, ó châraderes 
conocemos , y ufamos 

para fignificar efta letra: el uno 
afsi I i y que llamamos I Latina: 
y otro afsi Jj», que llamamos 
. . L 4 y. 



j Griega. La Latina fiempre es 
vocal, y nunca hace oficio de 
confonante : la Griega tiene 
uno y otro : el de coníonante 
todas las veces,que, figuiendofe 
otra vocal, la hiere, y el de vocal 
en todas las voces, que ion Grie
gas en fu origen, para las quales 
la admitió nueftro Abecedario, 
aunque deípues el ufo la adopto 
de tal fuerte (acafo por mas gar-
bofa) que ya goza privilegio de 
patricia. 

Reconocefe también en fu 
ufo la utilidad de diftinguir fá
cilmente en lo eferito las dos 
pronunciaciones larga, y bre-
;ve j que conocemos en efta l e 

t ra ; 
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tra, quando fe figue á otra vo
cal : pues fi la pronunciamos 
unida con ella, deluerte que pa
rezca que cafi fe forma un 
Diplitongo/e efcribe en las mas 
voces y Griega , como en ajre, 
Jlcayde \ pero fi la feparamos, 
haciendo la fuerza en la / , debe 
efcribirfe Latina , como en OÍ-
JO , aina J y de efte modo fe 
diftinguen también facilmen
te Ley por el mandato de lei 
pretérito del verbo leer : %ey 
por el Soberano de rei pretéri
to del verbo reír, fin necefitarfe 
de mas nota para diftinguir lá 
pronunciación: como también 
íi es nombre, ó verbo 3 porque 

la 
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la mifma %u.ra de h T 3 c o n que? 
fe eícribe, diííingue uno , y otro, 
en femejances voces. 

La mayor dificultad eftá en 
refolver con qual de las dos / y 
fe deba eferíbir, quando es con-*-
juncion : en lo antiguo la con
junción era e , y el ufo la muda 
en / : la razón de efta mudanza, 
folo fe puede atribuir á la fuavi-
dad de la pronunciación: uni
camente nos ha quedado la e en 
aquellas ocaíiones , en que 1%, 
coliíion cqn otra I origina ca--
fophonía^que fucede quando I9. 
figuiente palabra empieza con I , , 
como Tedro, y Ignacio, en cuyos 
Safos cotifçryamps la e dicien-

do. 
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¿ o , yefcribiendo'ÍWro , é Ig-* 
7iacio\ en los demás cafos ufa
mos íiempre de la I ; pero mu
dada ya la fylaba, ó la partícula 
conjuntiva de e en / , queda la 
duda con qual de las dos / y fe 
deba efcribir. En los libros an
tiguos fe halla comunmente ef-
crita la conjunción con la i La
tina , y efto es muy conforme á 
nueftra regla : porque en ette 
cafo la i es vocal 3 y forma fyla-
ba, y afsi parece que fe debia ef
cribir i\ pero ello no obíl:ante,eÍ 
moderno ufo comunmente reci
bido, efcribe fiempre la conjun
ción con la y Griega, y eftá tan 
recibida efta cifra , que fi algún 

de-
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delicado Crítico quiere, armado' 
de fu razón, y de antigua auto
ridad 3 ufar en efte cafo de la ¿ 
Latina , fe le mira como extra
vagante : aunque fi fe procura 
bufear razón de la mudanza, 
folo fe podrá diícurrir la debi-
lífsima de fer la y Griega mas 
garbofa que la / Latina ••, pero 
mucho mas vence el ufo co
mún : de Cuyos antecedentes fe 
forman las figuientes reglas. 

Siempte que la Y hace oficio de 
confonante¿nriendo á otra "Vocal, fe 
eferibe Y Griega ) como ayuno, 
rayo. 

E n todas las 'Voces 3 que fin in
flexion algum 3 ó con poca mudan-

•7. ^ 



'-̂ à hemos tomado de ios Griegos, fe 
e/cribe la mifma. Y y como Lyra> 
Pyra. 

Quando la Y3que fe figue â otrá 
'bocal fe pronuncia unida con ella¿ 
formando cã/i dipbthongo, fe efcri-
he con Y Griega en la mayor parte 
de las "fcoceí, como ayi'e, donayre, 
muy, ley, Reyno. 

Siempre que la Y es partícula 
conjuntiva , fe debe efcribir Y¡ 
Griega 3 como Pedro , y Pablo, 
dixo, y fueíTe. 

E n todos los demás cafos , y 
t>oces } en que la I es Vocal i fe e f 
cribe I latina., 

Notefe que para mayor da* 
ridad fe ha unido aqui la expli

ca-
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cacion de la 1 Latina con la X 
Griega, porque, fi bien erta en 
el Abecedario tiene el ultimo 
lugar , fuera difícil, y confufa 
Ja ex plicacion de cada una de 
eftas dos letras en lugares fepa-
jados. 

E Sta cifra fe tiene comun
mente por letra diftin-

,ta dè la l , afsi por fu diverfa 
pronunciación , como porque 
es común aprehenfton que nuef-
rro Abecedario contiene veinte 
y quatro letraŝ y efte numero no 
fe cumple. ríi la J no tiene pro-

-pria eíTencia diftintadel^ 1, La 
fi-
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figura en las Imprentas es en to-
'das formas, y charaóteres diftin-
ta : porque la J fiempre la ba-
xan del perfil de la letra , u del 
renglón , y en el modo de efcri-
bircon pluma fe diftingue mu
cho quando es minúfcula : pues 
la / es i 3 ó y > y la jota es afsi j •, 
pero quando es mayufcula, 
iuele confundírfe. Por efto era 
muy debido que los Maeftros de 
Efcuela pufieíTen gran cuidado 
en enfeñar á los niños áefcribir 
con diftinta forma cada una de 
las dos. La jota mayufcula co^ 
munmente fe efcribe-afsi J J , 
y la í mayufcula fe debe efcri*-
bir afsi I fin elraíguito > que 

la 
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la J tiene en la caBeza. Eííc 
abufo, que caufa confufion, no 
tiene mas principio , que el na
tural empeño de los niños de ek 
cribir rafgueando : cuiden de 
efto con alguna reflexion los 
Maeftros, y fe emmendará con 
el tiempo , como fe debe , dif-
tinguiendo la I Latina mayufcu-
la de la J , efcribiendoías del 
modo dicho. 

Los Latinos á efta letra la lla
man Iota : la razón es, que co
mo ellos no tienen la pronun
ciación gutural, que nofotros, 
fu pro^inciacion es muy fua-
ye , y la mifma que la de la/ 
confonante : nofotros como 

la 
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la tenemos por letra diftin-
ta, la llamamos fiemprc Jo ta , 
ó ijota , y fu pronunciación es 
equívoca con la G > ó con.la X , 
quando ellas fe pronuncian gu
turales. 

Con J fe deben efcrib'tr todos 
aquellos nombres y que en Jus oríge
nes tienen i , j no/otros pronuncia-' 
mos con pronunciación gutural, y 
a/si fe e/cribe juntar , jufticia, 
jadancia : de lungere , luftida, 
laótantia, latinos. 

También fe deben efcrib'tr con J 
las "voces Arábigas , de quien apre
hendimos i y tomamos. e§a gutural 
pronunciación, como jubón, jabalí, 
jazmín : de jubón, jebeli} jez-
|nin. 

M Tam~ 



178 
TambiénJe deben e/cribir cm J 

Jas Voces , que en fus orígenes feef-
criben con G , y no con X en las fy~ 
labas ga, go, gu. Porque fi eitas 
voces Tas efcribieramos nofotros 
con G } tubiera pronunciacioíi 
fuave, teniéndola ciertamente 
gutural en las voces Efpañolas. 
Por efta razón, de Gamba Italia
no , decimos, y efcribimos^am-

(ia, y Joya de la palabra antigua 
'EfpañolaGoj'ít. 

También fe deben efcribir con J 
aquellas "foces y que teniendó la f y -
laba L I en el Lat in , en el Bfpañol 
ia mudamos frequentemente en la 
pronunciación fuerte , ó gutural, 
•tomo confejo de confilium s ajo 
Gallium , ajeno dealienus.-Y-lo 
^ mif-
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mifmo en muctias, qué tienen una, 
it dos 11, como paja de palea, ma^ 
jador de malleacor. E n la duda de 
e/las letras guturales } , y X.con 
las bocales a, o , u , / / no la deter-
ptinael origen cierto, fe bade u/ar 
de la J , como arrojar, abadejo. 

K 
LA letra, ó châráder to

maron los Latinos de los 
.Griegos, y nofotros de los La-
tinos,y cumple en nuertro Abe
cedario el numero de veinte y 

- qtiatro letras. Es de poquífsimo 
.ufo , y pudiera fuplhfe con fár" 
.-.cilidad j pero no es intento de 
t,4á Academia excluir letraŝ  firio 
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explicar el Buen ufo de las reci
bidas y y admitidas en el Abece
dario, 

Ld Kyê àebe efcribir en las Tw-
ces , que la tubieren en fu origen, 
como Kalendas, Kyries, Koska, 
KirkeXjKan. 

LA L tiene dos pronuncia
ciones: a faber una^quan-

do efta fola, otra quando fe du^ 
plica afsi //: conocefe efto, pro
nunciando lamentable s y l lan
to : por lo qual el que efcribc 
debe atender á la prommcíá-
cion , y guiarfe por ella , que ttx 
èfte punto es la única que débe 

i-. . dar 
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dar regla al efcribir : y aísi 
debe cuidar mucho de no du
plicar la / , porque muda la pro
nunciación , y á veces el fenti-
doj y aunque en el origen de la 
voz fe hallen dos // , como en 
(Bulla, Latino , en Efpañol no fe 
debe poner mas que una /, Bula, 
pues efciibiendo Bulla fe muda 
enteramente el fentido } porque 
entonces fignifica ruido. 

M 
E la Orthographía Latiría 

fe ha comunicado á la 
Éfpañola aquella regla de que 
•antes de b) p, y m, ?iQ/e e/cribe n , 
J im m. Efta regla ha introduci-
t - % M 3 do 
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tío eí ufo : pues aunque no con¿ 
ferve con todo rigor ei íonido 
de la M y de algún modo fe pro
nuncia : y afsi debe efcribirfe, 
imperial\mmoble, ambage. 

Solofe Ha de advertir que la 
-pronünciacion Efpañola ha fuá-
vizado algunas voces, que fe ef. 
cribian , y pronunciaban con 
mp, excitfando la p , en que tro
pezaba la lengua: y afsi Ajfump~ 
don 3 tftedempcion 3 fe han muda
do en JJfuncion y ^denchn. En 
efte cafo , como falta la p > falta 
la razón de eícribirfe la m , y no 
fe debe atender i la raiz ; fino 
al ufo, que ya tiene quitada la $> 
en eftas voces , figuiendo la 
mas reformada, y correcta pro
nunciación.; - i En 
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; N O- ' 
EN la N , y la O no fe en

cuentra dificultad digna 
de nota para los que efcribem 
Si á la N en nueftra lengua fe 
le añade una tilde afsi tí., es fu 
pronunciación diferente: y á no 
tener cuidado , puede en lo ef-
crito variar mucho la fignifica-
cion de las voces, como en mo
no . v mono. 

POco hay que advertir en la 
, pues en los años que ha 

tenido de exercício iaAcademi^, 
folo ha encontrado con las V Q -
,: M 4 ees 
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ees f/almo^eudoyptifana, y otra 
tal qual Griega, ó Hebrea , que 
en fuá orígenes fe efe liben con 
<P antes de la S}6 la T}cuya pro
nunciación apenas nos es poíU 
Me, y en la boca de los que ha
blaban las lenguas matrices, no 
Cabemos qual era , ni como fe 
percibía fu fonido, y aun por 
eífo el ufo es mas vario. Los 
•que atienden á el origen , eferi-
ben rP/almo) pt i fam: los que fo-
lo á la pronunciación, Salmo, 
ti/ana. No ha* juzgado la Aca
demia eíle punto por digno de 

-grave difputa, y cree no es gran
ule error , ni reprehenfible falta 
:cl omitir la T s para nofotros 
-pciofajaunque hace bien- quien, 

ía-
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fabiendo el origen, copia legale 
mente,fin desfigurar la voz. 

La (P/?, aunque no es letra, 
ni cifra nueftra , eftá introduci
da en nueftra lengua, y efcritos. 
Veafe lo que fobre efto hemos 
dicho en la letra H . 

a 
LA es letra añadida á eí 

Abecedario Romano, de 
donde fe comunicó á el nueftro; 
pero no debemos detenemos 
en las opiniones diverfas fobre 
quien introduxo efta letra, co* 
mo tampoco fi es útil, ó fuper-
fiua para los Latinos : porque 
ignorando nofotros fu modo de 

pro-
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Ínonunciacion , no es pofible 
aber fu oficio, pudiendofe fu-

plir con la C , y con la i^. Algu
nos Autores afirman fe rntrodú* 
xo,para explicar un fonido^mas 
melifluo, ó mas blando que el 
de la C pero efto es contrario á 
la qüeftion , que excita Quinti
liano íobre el quos efcrito con 
y el eos efcrito con C, que fupo-
|ie tenían una mifma prònun-
çiacion , y también á el equí
voco , de que ufó Cicerón á la 
entrada del Senado, quando fu-
plicando á otro Senador un hijo 
He un Cocinero le favorecieífe 
en fu inftancia y previniendofe 
Çiceronje dixo: Ego tiki. Quoqut 

- E n 
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, En los Efpanoles no hay du

da de la necefidad de eíla letra, 
la qualjSLimque pudiera efcufar-
fe j fupliendo fu pronunciación 
con la C en las combinaciones, 
en que indifputablemente es la 
JTtifma, fin que el mas íutil oido 
pueda diftinguirla , aun quan
do fe ponga un gran cuidado en 
diferenciarla, como fe ve en ef-
tas voces cual, cuajo, es indifpen-
íable fu ufo en las combinacio
nes que,quicen que fi nos faltaííe 
la Rellanamos precifados , ó á 
inventar cifra nueva5para figni-
iícarlas en lo efcritOjó á valemos 
de una letra extrangera, qual es 
la , unicamente admitida en 
jiueftro Abecedario para las vo

ces 
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ees extrañas, que la tienen eft fu 
origen. 

Los Lntinos , y á fu imita
ción nofotros, nunca eferibimos 
en nuertro idioma la q fin po
ner defpues una u , la qual unas 
veces la pronunciamos, y otras 
enteramente lafuprimimos , de 
tal fuerte que el oido nada efeu-
cha de u , «unque fe ponga la 
mayor atención. Si es líquida en 
el uno, ó en el otro cafo , ó en 
entrambos, es duda, que por no 
propria fu refolucion de efte lu
gar , la refervamos para la Pro-
fodia •, aunque podremos aqui 
decir con San Ifidoro}que quan
do no fuena en la pronuncia
ción J es nada , porque ni es 
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vocal, ni confonantc. En eñe 
fupuefto fe deberán obíervar 
las reglas figuientes , para dií^, 
tinguir quando debe eícribir-
Tej^ 

Todas las IJOCCS que en fu origen 
Je e/criben con q , u , a , j en que, 
trasladadas à nueflro idioma ¡ f e 
pronuncia la u ; fe deben ejeribir 
conQ^, jigutendo f u rat^, como 
quanto , quando. 

E n las Voces, que aunque ticjicn 
la fylaba qua en/u origen, trasla± 
dadas á nuejlro idioma,no Juena la 
u » J ft pronuncian con el fonidô 
fuerte dela C , ó K , fe debt eft 
cribir C , en que fe concierten la Q, 
y u de fu origen, como de quanti-
tas , cantidad: de qualítas, ca l i 

dad i 
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dad , aunque también fe p ü e h tf-^ 
cribir quancidad, qualidad, con
forme á f u origen. 

E n las combinaciones qui , y 
quo , fe ha de efcribir Q^Jiempre 
quelalpo^la tubiere en el origen, y 
también en la combinación quCj ya 

fe pronuncie > ó ya fe fuprima la u: 
y quando e/lafe hubiere de pronun
ciar, fe advertirá, poniendo la nota 
de dos puntos fohre ella. 

La combinación quu no la t e 
nemos en nueílro idioma. 

Siempre que algún nombre , o 
berbo^que ttene C con las bocales 
a , 0 , üy fe muda y o concierte en-
las bocales e, i en algúncafo , o 
-tiempo , en que fe ha de pronunciar 
fuerte > 0 con la promiiciacion df 



h K y / e h a âeefcribir q , y u, co
mo boquear, àe boca : alterque
mos , dei luerbo altercar : porque 
no hay otro modo de dar la pro
nunciación fuerte con la e, y la i 
á la C^que tienen eftos verbos,y 
nombres en fu raiz: exceptuan
do de eftas las voces, en que por 
tener origen Griego , fe pone la 
C , y h y y las que tienen i ( en 
fu origen, como Cherubin^alker-
mes. 

R 
I A \ es linica letra, qüc fe 

explica con tres conoci
das pronunciaciones : porque 
Unas veces fe pronuncia muy 
fuave , como en Araàn , baring 



diferencia: ¿tras con "fortaleza, y 
afpereza, v.g. arraflrar, arruinar: 
y otras veces pierde fu fuerza 
defpues de alguna coníonante, 
como en breTte , trato, triumpbo, 
prevenir, pri/a. Ellas tres efpecies 
de pronunciación de la ̂ _es for
zólo que diftingamos, para dar 
con claridad, reglas de como la 
debemos efcribir. 

Y empezando por la mas fá
cil , que es quando pierde fu 
fuerza , no tiene dificultad al
guna por la parte, que toca á la 
Orthographía , por efcribirffc 
folo con una r } como bronce y 
brabo. 

Si es final de la voz , como 
ftmaryfaber, oir 3 tampoco tiene 

en 
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en reglas de Orthographía difi
cultad : fe efcribe íiempre íolo 
una % y y el mifmo fer final dice 
fu pronunckcion. 

Toda la dificultad eftá^quan-
do ni pietde fu fuerza, ni es fi
nal, como en eftas voces, pero, 
perro, choro, y chorro: en ellas co
dos conocemos la diftincion de 
la pronunciación ; pero efcri-
biendo bien fe deben obfervar 
las reglas figuientes. 

Quando fe pronuncia fucCDejiun-* 
ca fe duplica, y a f i j e debe efcribir 
choro, harina, aroma,arano. La 
razón es muy clara , porque las 
dos rr fiempre fon figno de la 
pronunciación fuerte, con que 

N nfin-r 
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nunca fe pueden efcriblr en la 
blanda} 6 fuave. 

Quando la pronunciación es 
fuerce es meneiter proceder con 
mas cuidado, por fer varios los 
cafos, y diftincos los modos con 
que íe debe efcribir. 

A l principio de la dicción , que 
Jiempre fe pronuncia fuerte como 
razón, remo, rico, romo, rueda, 

fe debe efcribir con una R foUyJin 
duplicarla. Y es la razón , que 
quando la eftá al principio, 
no la pronunciamos fuave: fue
ra de fer regla general de Ne-
brixa , que en principio de 
dicción ninguna confonanteíe 
duplica en la lengua Efpañola. 

En 
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En cl medio de la dicción1 

hay dos cafos: porque, ó la an
tecede otra confonante, como 
en honra,) enriquecer, ó eftá entre 
dos vocales, como arrojar, arr i 
mar. S i la precede otra confonantey 

Jólo fe debe efcribir una R , por la 
mifma razón que en la regla an
tecedente. S i eftá entre dos^oca-
les j fe deben poner dos rr : por
que en efta ocafion fon poíibíes 
las dos pronunciaciones , y íi 
no fe feñala la pronunciación 
fuerte con las dos rr , no habrá 
diftincion de pero a. perro. 

Por efta razón: E n los com-* 
pue/los de prepo/tcion fe duplican 
las rr, como en corroborar,derro-
car. De eftos fe deben excep-

N z tuar 



tuar los compueftos de las pre-j 
poílciones pre , y pro 3 en ios 
cpales no fe duplica la ̂ , para 
pronunciarla fuerte, aunque ek 
ta entre dos vocales 3 como en 
prerog<xtñ>ay prorogar. efto nos lo 
enfeña el ufo que fe puede ha-* 
ber fundado en tener ya una 
en íi las mifmas prepoficiones. 

E n los compuejios de dos nom
bres , como mani-roto , cari-
redondo , fe debe poner folo una 
R , y entre los dos nombres fe 
puede poner ejia ray d- i para de
notar que no es nombre in
complexo , y que por confi-
guiente la í^queda primer letra 
de la fegunda dicción , por lo 
que debe feguir la regla gcne-
lal. HA 
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HA dado mucho que dif 
putar a la Academia la 

letra S por la duda de fu ufo3 
quando al principio de las dic
ciones fe eícribe enLadn,y otra: 
lenguas antes de confonante 
En la nueftra no fe acomod; 
la pronunciación a la raiz^ii orí 
gen : en las raices hay «S , y 1 
pronunciación no la fabe. Si re 
currimoSjComo tercero^que me 
die en eftadiferenciajal ufo,efi 
en una mifma voz varía con 1c 
tiempos. En las imprefiones ar 
tiguas fe hallan muchas voce 
como feiencia, fcetro yfcaU) feu 
4a , con <S líquida ••, y en las me 

N 3 de 
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demás fe hallan imprefas eftas 
voces, lí omitida la S } y fupri-
mida enteramente, eícribiendio 
ciencia, cetro ; ó añadida una B y 
diciendo efcalas e/cuela : con que 
á primei'a viíla quedamos en la. 
confufion de no tener norte , ni 
regla^por donde gobernarnos. 

Nace efto de que los Efpaño-
Jes no pronunciamos la S líqui
da al principio de diccion^quan-
,do efta antes de confonante ni 
nueftralengua., y boca articula 
aquella medio S13 que fácilmen
te pronuncia el Latino, el Italia
no , y el Francés y pronuncia
ba el Griego : como ignoramos 
aquella pronunciación, en unas 
-Voces, como ciencia, cetro, la de-

xa-
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darnos enteramente como fu-
perflua, ó como fi no la hubiera: 
en otras 3 como e/calera ) cfcudo, 
trayendo á la memoria que la S 
es femivocal , la añadimos la E ) 
de cuya vocal nos valemos para 
nombrar á la 5 en la Cartilla, 
quando fe nombra fola 3 y aña
diendo la H vocaljformamos fy-
laba de la letra, que folo era una 
feñal , ó una como afpiracion: 
y es tan común elle medio , que 
ha tomado la lengua, para fuplir 
la falta de pronunciación de la S 
líquida , que de fu común ufo 
nace la diferencia de eferibir ya 
fus voces con modo diílinto de 
como fe hallan eferitas en im-
prefiones antiguas : entonces 

N 4 con 
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con la mayor cercanía 3 ó menor 
diftancia de los Latinos fe ufaba 
mucho la S1 líquida en los prin
cipios de dicciones : poco a 
poco el ufo de los amanuenfes, 
que no la oian á quien les dida
ba 3 y el de los Imprefores} que 
ni la veian efcrita3 ni la pronun
ciaban al tiempo de componer, 
la fueron omitiendo en UQas vo
ces como ociofa, y poniéndola 
con E en otras palabras^para po
der pronunciarla. 

La experiencia es la mas fe-
gura maeftra en las operaciones 
fprádicas. Quando la Academia 
componía en fu Diccionario la 
letra vS, no juzgó prudencia ex
cluir del todo la 5 líquida : dio 

tiem-
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tiempo al tiempo , y no cjuifo 
desfigurar á todas eílas voces de 
fus orígenes ; pero acordando 
al mifmo tiempo, que las voces 
que ya el ufo efcribia fin S , co
mo cetro , y en las que el miímo 
ufo efcribia con E , como efló-
mago , efcritura, que por ufo efi-
taban ya en el Diccionario , ó fe 
debían poner en las letras fi-
guientes, donde les tocaífe , fe 
excufaífe la 5 líquida , aban
donada por inútil, ó fuavizada 
por difícil. Con efte templado, 
y prudente acuerdo pufo la S lí
quida en las combinaciones S C , 
SM, y S T : pero la combina
ción S C tiene folo diez y nueve 
voces Griegas de ciencias, de 

pe-



peces , de animales no conoció 
dos, de enfermedades raras, y 
en algunas de ellas pufo folo el 
nombre , y remitió la explica
ción 4 fus lugares con E}Q fin Sy 
como en [ciencia, le remite á cien-* 
á a , y ycordio á e/cor dio. En la 
combinación vSMhay dos nom
bres Griegos, que fon un pez, y 
una hierba no conocida. En la 
combinación /1 hay folo quin
ce , los mas, por no decir todos. 
Anatómicos de hierbas, y plan
tas incógnitas: de donde la ex
periencia formó afsi el argu
mento. De las muchífsimas vo
ces, que en fu origen tienen S 
liquida , y que con ella fe eferi-
bian en la primera edad de la 

len-
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lengua , ya pulida cfta , y culciw 
vada , folo permite el ufo mo
derno treinta y feis voces, y de 
eftas mas de feis en duda , y las 
treinta peregrinas de plantas no 
conocidas, de animales ignora
dos , cuyos Autores hacen va
nidad de hablar las voces del 
Griego : luego ya el ufo moder
no ha excluido , ó quitado de 
nueílros eferitos la S líquida. 
Y no es digno de que olvidemos 
aqui la feria reflexion de que en 
quantas palabras ha tenido do
minio el ufo moderno, por fer 
frequentes , y que ya las po
demos tener por voces, que ha 
adoptado nueftra lengua, en to
das fe excufa la S como ociofa,ó 

d i -
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difícil a la pronunciación : y la 
Academia Efpaiíola folo ha po
dido Tacar al Diccionario poco 
mas de dos docenas de voces, en 
las quales no ha podido el ufo 
tener dominio 3 por fer rara la 
ocafion, en que fe neceíitan, y 
xjue aun fe han quedado voces 
extrañas, y no adoptadas de la 
lengua. 

Por lo dicho parece la refolu-
cion mas prudente excluir el ufo 
de la >S líquida : pues por efta 
exclufion eítá la pronunciación, 
y el ufo moderno ; y en un 
punto , en que es impofible U 
pronunciación, no parece fe de
be atender á la raiz contra los 
otros dos principios 3 que ya 

con-
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convienen entre fi. N i efto es 
contra lo que la Academia tiene 
obfervado en fu Diccionario: 
porque aquellas pocas voces es
critas con vS líquida, no fon Es
pañolas fino Griegas : fuera de 
que la experiencia , y el ningún 
ú t i l , que ha logrado fu eftudio 
en feparar las voces, que fe po
dían aun efcribir con 5̂  líquida, 
la fuerza3y obliga mas que mué-, 
ve á refolver en el tratado de 
Orthographía 3 que en lo por 
1í>emr Je excuje enteramente la S 
líquida. De efte fentir fue Ne-
brixa, efcribiendo que^ quando 
del Griego , ó Latino pafamos 
alguna palabra , que comienza 
en tres confonantes, de las qua-

íes 



les la primera de neccfidad es S ; 
fiempre fe antepone una Zapara 
que íobre ella cargue la S13 y fe 
alivie la pronunciación de la 
confonante, ó confonantes, que 
fe han de juncar con la vocal fi-
guiente, v. g. Efirabon por S t ra 
bo : eferito porJcriptum. 

No obftance la excluílon de 
la £ líquida de todas las voces 
Efpañolas,ó próprias, ó adopta
das , por haberlas ya recibido> 
y connaturalizado el ufo conf-
tanre en nueftro idioma : L o t 
Apellidos y y nombres de Dignida-* 
des de otras Naciones, y los nom-~ 
bres próprios de T a i fes y y Lugares 
extrangeros) de los quales ufamos 
(dguna "tienen me Jiros eferitos fo-

lo 
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h por U precijton âe nombrarlos, 
J i tubieren S líquida en fus idio
mas , fe e/cribirán con ella en cl 
nuefiro : porque en cite cafo mas 
que efcribirlos, es trasladarlos, 
y no fe deben desfigurar efpe-
cialmente los Apellidos: afsi co
mo por ella mifma razón los 
eícribimos con la , ó la W, y 
con todas aquellas confonan-
tes feguidas , que fuelen tener, 
aun quando las dexamos de pro
nunciar. 

En la T no hay duda alguna 
que determinar. 

y,u. 
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'Sea letra, que es en unas 
ocafiones vocal,y en otras 

confonante , tiene quatro for
mas, ó figuras, con que fignifi-
carfe , ó formarfe. Quando es 
voca^íe eferibe, fi esmayiífcula, 
aísi U , y en la Imprenta la lla
man U de calderilla. Si esmi-
mífcula fe forma afsi u} y eftas 
fe eferiben fiempre que la U es 
vocal. 

Quando es confonante, tiene 
otra figura , que fiempre fe lla
ma en las Imprentas de corazón, 
y fe forma afsi : en ella la 
mayiifcula folo fe diílingue de 
la minuícula en fel tamaño > no 

en 



en la figura. "Efla htrdfe tfcribé 
fiempre que en la rai^de lalvo^Ef-
pañola j e efcnbe v , y no b : fe-
gun larga menee explicamos en 
l a © 3 cuyas reglas í'e deben re 
conocer, y excufamos aqui , pa
ra evitar la r e p e t i c i ó n . 

E< Sta letra , ó cifra W, que 
j vulgarmente l laman Wa-

lona , ò ligada , no es letra 
Efpar íola , n i fe efcnbe en la 
Car t i l l a de los n i ñ o s , n i el m o 
do , y fo rma de nueftra p r o n u n 
c i ac ión la reconoce por p r o 
pr ia , n i tiene para ella regla. 
N o es fácil defeubrir , n i ex
plicar fu g e n e a l o g í a , n i fu n a t u 
raleza : hay quien pretenda que 
fue letra G o d a , v que entre los 

" : " Ó G o -
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Godos era d i f t í i i t íva dc quando, 
ja V fervia de confonante.Citafe 
para e í l o una c o l e c c i ó n , que h i 
zo Bonaventura Vulcanio de la 
H i í l o r i a , y hechos de los Go-* 
dos imprefa en el a ñ o de 1 61 6 , 
(<*) donde en el u l t i m o tratado, 
que es de letras Gót icas trasla
dadas , fegun dice y de una an -
dqu í f s ima l á m i n a de plata^ p o 
ne fu Abecedariojy en el una V , 
cuya correfpondencia es nuef . 
tra U yoca l , y dos W enlazadas 
por fu extremidad , á quienes 
da por correfpondencia nueftra 
V confonante. Y a fe conoce que 

efte 
(ü) B.Vulcan, Goticamm , & Longobar-
dicarum terum Scriptores. CcmrnentA-
rius in literas Góticas ex vetuftifsmif 
quodfAm códice argénteo fumptas. 



I l l 

cftc fundamento no cs firmifsi-
mo;pero ¿c algún modo fe pue-j 
de corroborar con la experien
cia , y ufo del eferibir la voá:-
Wándalos , contemporáneos dé
los Godos , con W enlazadas ̂  y-
íèrâ muy libre la interpretación, 
que diga , que efta w en la voz" 
wãndalos es introducción pofte-: 
rior á ellos, y modo de eicribif 
Germánico } y no Gótico: ni efto 
cabe en los muchos nombres de 
Reyes Godos , que fe eferiben 
con efta letra, como L iwa, Wite-
rico^ambaJ Witizjt, Cbtnda/mndo, * 
y otros. 

Pero dexando el incierto Ori
gen de efta letra , y pafando 
á lo cierto : de ella ufan las Na-: 

i - O z cio-



dones Septentnonales, frequent 
t í f s imamence los Inglefes,, i r l a n -
defcs, Alemanes, y lo que es mas 
los Poiacos,y Bohemos. Su p r o 
n u n c i a c i ó n en cada Reyno es 
di f t in ta . 
( N o í o t r o s la efcribimos fp lo 

en aquellas voces de otras N a 
ciones , que la ufan 3 y t ienen 
en exercício $ pero como n o 
es letra nueftra , n i la conoce
mos p o r t a l , variamos notable
mente en fu p r o n u n c i a c i ó n . 
. E n unas ocafiones s como 

en Wilna, Wándalos, la p r o n u n 
ciamos como í imp le ç o n f o -
riantc^ilna, Fúndalos : en otras 
voces, como VJiclef ¡Wiquefort, 
Witi^a j la pronunciamos coijio. 
à.; , ~ ft-
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fi tupiera dos W , haciendo là' 
primera vocal,y la fegunda con-
lonante 3 y proferimos Vístelef, 
UYiquefort, UVttiyi. En virtud 
pues de erta fuma variedad en 
él liechojfe forman las reglas fi-
guientes para fu ufo. 

TSLingiiM "t>o\ Efpañola recibe 
efia cifra W : porque no es pro
pria de nueftra lengua. 

Los nombres próprios de Nacio
nes extranjeras 3 que en fu patria 
Ortbograpbía tienen efta cifra i fe 
trasladan en la nueftra con la mif-
tfíâ 3 por no desfigurarlas , como 
también los nombres de nueftros 
%eyes Godos. Y fiendo fu pro
nunciación varia ennueftra len
gua, fe debe feguir eleftiloco-

O 3 mun. 
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dtnun j y el ufó con que fe ha re
cibido cada voz. 

X 

LA X entre los Latinos vale 
por c / , ó por gf. Por ci

ta razón San Ifidoro, fíguiendo 
i Quintiliano, la juzga , fino fu-
perflua 3 í lo menos no tan ne-
çefaria que fin ella no fe miraífe 
completo el Abecedario, y no-
fotros con charaóteres bailan
tes para eícribir , y explicarnos, 
Añadiofe efta letra como figno, 
para facilitar, y abreviar la fer
ina, y trabajo de eferibir dos le
tras , explicándolas ambas con 
cfta íola nota, ó cifra} y como 

tie-



tiene tan antigua pofefion) es 
difícil el deípoleerla de lo que 
pacíficamente ha logrado tan
tos años. 

En nueftra lengua vale por 
c/¡pero poi no llega el cafo, 
en que pueda equivaler, porque 
noíbtros la ufamos con dos pro
nunciaciones, una fuavê y blan
da , como examen ) exorbitante, 
y en cfte cafo equivale á cf. otra 
pronunciación es fuerte , como 
la de la J , y la de la G en las 
combinaciones^, yg^y ni aun 
en cfte cafo equivale á la g f , 
porque efta pronunciación fuer
te no admítela S". 

Efta letra tiene fus dificulta
rdes, para explicar fu ufo:pues lo 

O 4 pri-



primero en la equivalencia de 
la c f y en que fe pronuncia fuá-
ve y no es fácil explicar con le
yes , quando la hemos de ufar: 
efta es una letra fobre añadida, 
con que folo tiene el exerci-
cio, que la ha dado el ufo: por 
lo que la verdadera regla, pa
ra íaber quando la hemos de 
eferibir , debe fer el origen. Y 
afsi: Se ha de poner la X , qumâo 
Je halle en la lengua latina j pero 
para facilidad de los que leen: 
Quando fe pronuncia fuerte } la 
mifma pronunciación explica que 

fe debe eferibir la X , que fe halla 
en el origen j pero quando equiva
le á la c f, y fe ha de pronunciar 

ftialí>e} fe fenalará la tycal, á quien 

hie" 
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hiere, con el atento , que los L a t i 
nos llaman circunflexo , y en las 
Imprentas capucha , efcribiendo, 
afsi examen, exorbitante : y fe 
debe advertir que cita íeñal en 
Caftellano no es nota de acen
to , fino figno de la pronuncia
ción fuave. 

En aquellas voces , que en 
fu origen Latino tienen 5 , que 
hiere á alguna vocal , la con
vertimos en X para la pronun
ciación gutural 3 que las damos, 
v. g. xabon de fapo : inxerir de 
in/erere. 

También fe eferibe X en 
aquellas voces, que terminamos 
con pronunciación gutural, co
mo en carcax, relox, la qaal fe 

con-



-conferva en los plurales, como 
carcaxes y reloxes. 

. Y 
La T Griega fe explico en el 

• § de la í Latina. 

Z 
A La ¿Tha hecho la Acade

mia la jufticia de decla
rarla por de legítima naturaleza, 
defterrando del Abecedario efta. 
cifra ç llamada cedillatcpxe ya te
nia olvidada el ufo:por lo quaL 
Pebemos ufar la, Z fiempre que U 
¡paya en el origen de las yocesycomo 
en zelo, zéphiro,y zizaña. 
; 'Xmibienfe hads ufar antes de 

. las 
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las locales à y o, u , tiene J u 
propria pronunciación, como zagal, 
gozo, zumbido. 2" al fin de algu
nos nombres , como paz , luz, vez, 
feliz ; pero los plurales de eflosy 
que acaban en la fylaba eces, 1?. g. 
paces , luces, veces, felices, J e 
han de e/cribir con C , que es letra 
mas Careliana que l a Z } j en ellos 
tienen una mifma pronunciación. 
Por cfta regla efta el ufo , y el 
origen. 

§. V . 
S ) E L A C O K C U ^ E K C U 

de "barias confonantes. 

Explicadas, y refueítas las 
dificultades, que fe ofre

cen , ó han ocurrido en cada le
tra 



'a. id 
tra en particular , llegamos ya 
á examinar las que íe pueden 
ofrecer en el concurfo , ó junca 
de varias coníonantes.,fui que en 
medio de ellas intervenga vd-
caLSucede efta concurrencia va
rias veceSjy en repetidas ocaíio-
nes : en la voz abfíinenda fe in
terponen h,/) t entre la primera 
asy la /': en la voz precepto entre 
la y la o intervienen p> í, y á 
efte modo fon muchífsimas las 
voces, en que fe experimenta la 
concurrencia de dos, ó tres con-
íonantes juntas. Defeando aho
ra la Academia aclarar efta ma
teria, y defpues de tantos años 
de exercicio, y prá&ica, dar mas 
inteligibles los preceptos, v fa

cí-
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cilítár fu cxccucion, procedecii 
efte tratado con el methodo3que 
fe figue. 

Debemos fuponer que en 
nueftra Nación , ò idioma no fe 
efcriben letras ociofas, ni íuce-
de lo que en algunas extrange-
ras, en las quales dos letras con-
fonantes fon figno de otra dií-
tinta confonante , o vocal, v.g. 
en la lengua Eranceíà efta fyla-
ba oient y con que efcriben las 
terceras perfonas del numero 
plural de los pretéritos imper
fectos de los verbos, fon fignos 
de una é larga en la pronuncia
ción \ y afsi fe efcribe ils-parlo-
ient, y fe lee ils-parlé : fuera de 
efto tienen en muchas voces le

tras 
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tras ociofas en !a pronunciación*,-
y. íolo utiles para diftinguir los 
números en los nombres , y 
m íos verbos : mucho mas en 
numero , y en calidad tienen 
cftos fignos la lengua Alema
na , y rodas las del Norte. En 
contrapoficion de efto nuettra 
lengua folo efcribe las letras que 
pronuncia, a excepción de la u 
defpues de la f, y de la g en al
gunas combinaciones^y en otras 
la b t y en ninguna ocafion va
ría á las fylabas aquella pronun
ciación, con que vulgarmente fe . 
enfeña á los niños á deletrear, y 
pronunciar : á excepción de la 
cb, que en algunas voces, por 
fcguir laraiz griega, fe profie

re. 
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re , y pronuncia como , fc-s 
gun que fe ha declarado en la", 
letra t i . 

En efta fupoficion la regla 
general,que fedebeobfervar en 
buena Orchographía , es qne*, 
m e/cribir con/onantes fe debe J e -
guir en todo ã la pronuncimon de 
los que faben hablar¡fegun el efl't--
lo de la Corte. Pero en orden , y 
para inreligencia de ella regla' 
debemos faber,que nueftra pro
nunciación no admine mas que 
dos confonantes feguidas antes, 
ó defpues de cada vocal : y afsi 
en las palabras ̂  que en medio 
de dicción tienen tres confonan
tes feguidas, las dos pertenecen 
a una vocal, y la otra á la otra,, 

co-



como en efta voz trâniferir, eii 
la qual la n > y la f pertenecen a 
la d, y la f 3 que fe figue á la e: 
por lo qual dixo Nebrixa , que 
ninguna voz Eípañola podia i t -
ner tres confonantes en princi
pio de dicción : porque íi las tu-
biera } á la primera vocal le to
caran tres confonantes júntaselo 
que no cabe en nueftro modo 
de pronunciar: por eíTo en StYd-
hon , y feribir le añade la E ai 
principio , para formar fylaba 
con la f) y dexar las dos confo
nantes,que íe íiguen,para la otra 
vocal de la voz : y por efto tam
bién nunca entre dos vocales 
puede haber mas de quatro con-
fpnantes, de las quales dos to

quen 



quen á k primera vcíèal!, y 
otras dos ala fegunda^como fu-
cede en ellas voces jcmjlnw+cmf-
trenir: porque fi entre dós voça-t 
4es hubiera cinco confbnantes, 
-necefariaraente a la una de las 
-dos vocales le tocaran tres, 4o 
que no admite nueftra pronun
ciación. ;; 

Y para cxcufar toda equivor 
-cacion, añadimos que efta regla 
fe debe entender de confonantes 
feguidas : porque no feguidas, 
pueden tocar á cada vocal tres,o 
quatro confonantes: eíto es una, 
ó dos antes de la vocal, y otra, u 
otras dos defpues de ella : la íy -
laba cripjCpic confta de dos con-
fonantes antes de ia i} y una def-

P L1CS 



pues, fe halla en eftás vocês conf
er ipto, inferipto: y en conferipto la 
fyiaba com tiene una confonan-
te antes de la o, y dos defpues. 
, La fylai)atra?w corifta de qua
tro confonantes,dos -antesyy dos 
«defpues d e l y fe halla en repe
tidas voces, co mo. en transferir, 
tranfportar. Todas eftas variacio
nes debe faber el que quieisc es
cribir exadantente lo quepro^ 
nuncia. > 

$. Vf. 
ÍDE L A m T L I C A C I O N ( D E 

las con/omntes. 

Gs Latinos, cuyos orígenes 
debemos feguir, y íegiii— 

mos en tán̂ tás ocafiories -j efcrí-. 
ben, 
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ben muy frequentemente-dfe 
plicadas las confomntes ; eftq 
fe expenmenta en muchifsimps 
notnbrcsyy verbos, como Abb AS 
con dos bb 3 mittere con dos íí¿ 
pôffe/m con dos j f , y aísi otros: 
€lto en los ílmples , que en los 
compueftos es regla general qiie 
¡eáfi ílempre íe muda la ultima 
Ierra xfo la compoficion en la 
^primera del verbo, como en col-
ligere la n de la prepoficion con 
í e convierte en /, que Te duplica; 
lo miífn» en dtjfamare , aggra-
tyare, y otros muchífsimos. Dor 
temos fuponer que los Latinos 
en fu modo de pronunciar fá-
bian hacer diftincion. de la pro
nunciación de una letra fola á 

Í P i la 
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la pronunciación de la mifmá 
duplicada : pues á no fer afsi, 
no fuera tan frequente , ni tan 
cuidadofa la duplicación de las 
letras. 
- Nofotros no hemos tomado 

con efta prolixidad la pronun^ 
ciacion de las letras, quando fe 
duplican : en algunas oca{iones¿ 
como en acción > accefo la c : en 
amata ¡ennoblecer la n las fabemos 
^pronunciar de algún modo; pe
ro otras letras , como la b en 
Abbaâ, la f en poffefsion, la p en 
appariencia, no fabemos como fe 
¿pronuncian 3 ni nos es fácil dif-
cinguir las; dos bb 3 dos f f , 6 pjr 
juntas con diftinta pronuncia
ción, que quando es una: y por 
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eíTò aunque en antiquifsimos li
bros fe hallan algunas de eftas 
letras duplicadas, en el ufo mo
derno no fe encuentran , y á la 
verdad fon enteramente inúti
les} pues para la quantidad,y ha
cer larga la vocal antecedente, 
no nos firven , y para la pro
nunciación no aprovechan, por
que no la mudan. 

Por efta razón debemos dar 
por regla general, que ninguna 
confonanteJe duplique: y áfsi no fe 
e/criba Abbad , aggrcgar, aiíuf-
uihfino Abad, agregar, afuftar. 
- Efta regla, aunque es gene
ral, y cierta, tiene excepción en 
k c , en la m , en la n , y en la / , 
Jas quales fe deben duplicar en 

P 3 mu-



muchas voces , eft que las fabe-¡ 
mos pronunciai- de algún modoj 
contó la c en acce/o, accidente ^ y 
Occidenteiyor lò qual en íeme jan-
tes voces debemos acender á lá 
regla <le la pronunciación, y ex
ceptuarlas de la general. 

La L , aunque parece que íe 
duplica fiempre que es efpedal 
charáder de nueftra pronuncia,-1 
don en nueftras cinco vocales, 
como llàma , lleno, alli , //oro, 
lluvia , propriamente no es du
plicación , fiño figno de la ef-
pecial patricia pronunciación) 
pero quando la ví)z no tiene 
efta pronunciadoñ',"íe de-be po
ner cuidado én no duplicar 
la / , aunque la tenga duplicada 
ti;... el' 



t i l 
cl origen de la-voz : poique fi la 
palabra l̂arína B u l h ^ que tienic 
dos / / , ia efcribimos earoman-
ce con ellas , pronunciarémois 
íB«//d, y no Bula , mudando en
teramente la fignificacion , y el 
fentido. 

L a M fe duplica^ quando antes 
de otra M Je promneia de algún 
modo, como en immaculada, cm-
mienda. 

L a N fe.duplica en algunas to-
ees ¡que Vienen del L a t i n j no/otros 
pronunciamos de algún modo las dos 
nn, como en annata. 

L a S Je duplica en los ftiperla* 
ti))os} como amantíísimojíantíísi-
mo : y en los pretéritos de fujunti-

,y>o, amaífe, leyeíTe, oyeíTe. Por-
P 4 que 
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ique f i ; bien parece/cjue ho la 
pronunciamos , el uío invete
rado j -que nos ha quedado de 

4os Romanos, y que han fegui-
¿¡o todos fin contradiccion,obli-

Iga a que , íin pretender noveda
des, le figamos. 
• ;'• • También (por la razón miíma) 
Je duplica la S en algunos compuej-
-tos j en (¡ue fe muda la ídtima con-* 
fonante de la prepoficion. en la le
tra, con ̂ uê empiê a el yerbo, como 
aíTentar. 

También la duplica el ufo en el 
adverbio afsi: y puede tener fu. 
utilidad , para diftinguirle del 
pretérito aji del verbo afir, i 

-'. L a R (fegun lo que en fu lu
gar diximos) f e debe Jup lkar , 



'^aando, íflmào entre âos bocales¿ 
tiene fuerte la pronunciación , cotna 
m error 3 hierro. Pero eíta no 
tanto fe debe tener pordupliea-
cion, quanto por nota, ó fe-
,.ííai de la pronunciación fuerte 
-de la letra. 

§. VII. 

<DE L A S L E T R A S MA-
; yúfculas y las líquidas J y de 
( los difhthongos. 

EN el mal ufo de lasletrasy 
que llaman mayú/culas, 

-fe fueien cometer ó por falta de 
-cuidado , ó por ignorancia mu-
.chos yerros, y muy perjudicia-
- les 



lei aí fentido de las oraciones^ 
c inteligencia de ias cláufulas, 
ya poniéndolas i quando no fc 
deben poner , ya omitiéndolas, 
guando fe deben ufar ; uno , y 
otra es defecto reprehenfible, 
en cuya emmienda. debían px)̂  
ner los Maeílros en las Efcuelas 
un gran cuidado j aun mucho 
mayor que el que ponen por 
fu arce en la buena forma , Y 
her mofara de los çhara&eres: 
pues aunque eíto es .laudable, 
aquello es fin duda de mas im
portancia, y nunca fe podrá de
cir con razón que eferibe bien, 
«Ique ignora en eíle punto co-
4110 debe eferibir: y afsi para lo
grar efte fruto, y evitar aqúel 
r. í de-. 



cíefedo j fe han de obfervar las 
reglas figuiéntes. 

ÀIprincipio de qualquier tferi-
to , capítulo y pãrrapbo s ó ¿úfijion 

J e debe poner letra mayúfeuta. 
También fe debe poner de/pues 

¡de punto f i n a l , para empegar el pe~ 
riodo, cláu/ula > ú oración, que ft 

Jigüe. 
Se han de e/cribir con letra ma-

yúfcula los nombres próprios , afsi 
¿e perfonas , como de animales en 
todas fus efpeeies: de árbolesjplan* 
tassy metales3ó minerales', de cien
cias s y artes: de %eynos , (ProW»-
cias y Ciudades, Villas y y Lugares', 
de montes y mares yri-os, fuentes ylFc. 

L o mifmo fe ha de ufar en los 
fobrenombres 3 ó apellidos y y .en los 

re-



•yenowbres, ó títulos de autoridad^ 
dignidad, ó fama , y tambieñ en 
Jos cargos •> y empleos honorífim) 
y en los ojicios públicos de <JMIZ 
quier calidad que fean* , 

Tdmbicn fehandejfcribitcon 
letra maykjcula aquellos nombres 
•apelatbos, que llaman'cpk&itfos, 
porquefignifican muchas perfonas, 
o cofas juntas y y anillas, de algún 
modo, }>. g. Religion ^ Comuni-
,da d, Coafej o 3 Ay u n ta m ien to, 
Tribunal, Univeifidad , Cole
gio, Reyno, Provincia, Ciudad, 
y afsi otros muchos. 

E n la Toes ta fe ha,de úfar de 
la letra mayúfcula, en la. que I U -
.man. de arte mayor , o leerfo herói-
{0 al principio de cada "verfo \ pe-



i f f 
rò en las (poesías de arte mentir * 
ó' yerfo llano, falo fe ha dêfbner 
al principio de cada copla ¡ y en* 
donde por el jentido de la ora-: 
don anteceda punto final: porque,' 
aunque en lo antiguo íe ufaba' 
también al principio de cada 
verfo, como en lo heroico, ya c i 
ufo ha prevalecido- en contra-» 
rio. ! 

El aíTunto de las letras líqui
das, fu definición, fu eíTencia, y 
fu liquidación , fuerza , ó def-
mayo, es privativo , y propria 
de la Proíodia , que no difputa 
de letras fino de fylabas , y es 
difícil de explicar , y de que le 
pueda percibir quien no ha guf¿ 
tado los preceptos de ella, y poi? 

cífo 
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no haya'entendido aígo de 

la quantidad de las fylabas. Por 
cfta razón , y porque'.en la.Or-i 
thogtaphia de la mifina mane-r» 

â̂ y en el mifmo lugar, y tiem-* 
pò íe efcribe una mifma letra, 
ya fea líquida, ya no lo fea, í© 
lia determinado omitir fu explir 
cacion por no necefaria j ni útil 
en el prefente tratado. i 

La difputa de fi la Lengua 
Efpáñola tiene, ó no diphthong 
gos, y trithongos, efto es, quú 
una, dos ̂  ó tres vocales juntas 
conftituyan una fylaba , toea* 
también á la Profodia , ó mas 
propriamente á la Gramática , ^ 
lU decifion es difícil, y que pe
dia una larga difertacion 3 fue-

ra 
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fâ de fcr nada útil á laOrtho-
graphía. Lo cierto es que íi 
nueftra Lengua tiene dipHthon-. 
gos , y tritnongos, fon todos 
abiertos, efto es, en ellos fe pro
nuncian todas las vocales, coma 
en Agua , Jyre , leian : y como 
el que efcribe , ha de efcribir lo 
que pronuncia , en Agua debe 
eícribir el « a,¿ en Ayre cl a y, y 
en leian el e i ay fean, 6 no dipn-
thongos : por lo que no es de 
utilidad á. la Orthographía la de-
ctfion i ni- el pararnos en ella 
puede fervir mas que de con
fundir á losfque no faben Gra
mática , ni PtQjfodia. Por efta 
reflexión ha determinado la 
Academia çxçufar en efte trata

do 



do la refolucion de efta difpursp 
refervandola para fus propria^: 
facultades. . £ 

§. V I I I . 

© E L A S T N J L E T H ^ 
" 5 J Apoflropho. f J 

<. ,« 

LA figura , que la Profo^ 
dia llama Symkpha, es 

quando la vocal última deu net 
dicción fe confume, ó fe oculta 
por la primera vocal de la dic
ción fíguiente : y en la lengua es 
ran natural, que ei mas igno-f 
ránte la comete/fín conocerlo^ 
ya fea por evitar la cacQphon£a¿ 
ya por la dificultad,que natural^-
mente fe encuentra en repetí r 
^ ung.. 
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ima m i f m a v o c a l , p r o n u n c i á n 
dola con toda exprefion dos v e 
ces , como , una alma, mía alhaja, 
y otras a f s i , en las quales natu
ralmente fe come la primera a , 
yapara pronunciarlajCS necefario 
fuerza efpecial , y para ella par
t icular advertencia. Efta figura 
la conoce m u y b ien la Poef ía 
E f p a ñ o l a en la cadencia , y m e 
dida de fus verfos; pero la p r o -
fa no la conoce , fino es quando 
es una m i f m a la v o c a l , que fe 
repite. 

Los I t a l i anos , y Francefes en 
el cafo de Synalepha ufan el 
A p ó f t r o p h o , que es una v í r g u 
l a , ó c o m a , que fe pone fobre 
j ¿ confonante anterior a la vo- . 



cal , que fe come por la Syna¿ 
lepha de efte modo V hifloin 
í ameJ' mima, y pronuncian la / 
con el a. En la lengua Efpaño-
la ufamos con la boca la Syna-
lepha , como fe evidencia en el 

. verfo •, pero en lo efcrito no 

.ufamos el Apóftropho , ni de-
xamos de efcribir la letra. La 
razón de ella omifion puede 

.fer que en las oçafiones , en 

.que habíamos de ufar de el, 
hemos fublHtuido voces ente
ras , é incomplexas , con que 
no viene el Apolkopho , y afsi 
de ejfe 3 y otro decimos effotro, 
y de de y y ello decimos dello, 
y de a 3 y el decimos d/, y por 

4 i t s m o s del1 ; y ç n Iqs 



nombres femeninos alguna ve2 
mudamos el artículo 3 que ha
bía de fer l a , y decimos 3 y ef-
cribimos e l , como el alma 3 pa
ra evitar la cacophonía 

Quando el es pronombre, y 
fignifica perfona s no comete
mos Synalepha : y aísi decimos 
àixofe de el y haUófe de el 3 pro
nunciando claramente las dos 
ee: con que íi bien fe ponde
ra , no hay ocafion, en que fe 
pueda ufar el Apóftropho y 
por efto fin duda es tan deíco-
nocido en nueftra Eípaña en 
cftos tiempos , aunque en libros 
muy antiguos fe fuele hallar: 
porque entonces no habia el 
fcfo forniadQ aun incomple-
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xás aquellas voces ejjotro , del, 
d j &c. 

§. I X . 

!DH L O S J C E K T O S , Y NO-
\ , ídi ^«rd la pronunciación. 

Unque dĉ nío en la pro-
himciacion es aquel to

no , ó fonido , que damos a la 
voz al tiempo de proferirla , en 
la Ordiògraphía entendemos 
aquella feñál ^ ó nota, con que 
en lo eícrito demolíramos la 
pronunciación : deeftos acentos 
ufafl tres los Latinos,grtâe-yAgu-*. 
àófl circuh/lexo^âenotaâo el pri-
mero con una virgulilla fobrc 
k'X§CaI > que ge la izquierda 
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baxa a la derecha : el fegunday 
con la que fube de la izquierda 
á la derecha , y el tercero con 
ambas , que Talen feparadas á 
unirfe en figura pyramidal, y¡ 
á efta llaman los Imprefores C<H 
pucha. 

Nofotros, como folo acen
tuamos la pronunciación en una 
fylaba de la palabra , haciendo 
en ella fuerza con animar algo el 

• pecho , y deteniendo con algu
na paufa la voz , folo necefita-
mos (fin diítincion de fyiabas 
breves, 6 largas) de una nota 
de acento } con la qual, puefta 
fobre la vocal, damos à enten
der , y conocemos que en ella 
hemos de acentuar , haciendo 

Q 3̂ ticsn-
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tiempo la pronunciación cotí 
una imperceptible paufa : para 
efto f e ha, de ufar de la loirguli-* 
lia y que de la i^uierda fube á la 
derecha , por fer la mas fácil de 
eferibir, o formarfe 3 y de la que 
fe firven los Latinos para do-; 
moftrar el acento agudo. 

Si hubieíTemos de ufar de 
efta nota en todas las palabras^ 
Jiariamos trabajofa la eferitura, 
imponiéndonos una dura ley.» 
por efto ha difeurrido la Aca
demia fixar reglas de Orthogra-; 
phía 3 que , excufando la mul
tiplicidad de los acentos , fe 
eftablezcan folo en las voces, 
que los neceíiten. 

Para efto fe ha de fuponcr 

acen^ 
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ãcèntuamos la pronunciación 
en una de tres íylabas , de las 
que tubiere la voz: conviene á 
faber, ó en la penu.ltima,que es 
lo mas frequente en nueftro 
idioma,© en la ultima de aque
llas voceŝ que llamamos agudas, 
ó finalmente en la antepenúlti
ma de las que llamamos efdmxur 
Us: porque^aunquc la voz tenga 
muchas fylabas, todas ( á excep-* 
cion de los efdruxulos ) fe van 
pronunciando con un mifmo 
continuado tono 3 hafta acen
tuar en la penúltima, ó pafando 
á la ultima, quando la voz es de 
acento agudo. 

Por efto nos bafta una fola 
nota de acento , que colocada 



fobre la vocal de una de las tres 
fylabas referidas , advierta fu 
acentuación,quando fea menek 
ter: y para fu inteligencia , y 
prádica fe han de oofervar las 
reglas fígüientes. 
, E n los monofyUbos 3 o Ttoces de 

mdfykba no f e debe poner nota de 
acento : porque nunca puede van 
riarfe la pronunciación,v.gA<m¿ 
de3 el, q u e ^ otras femejantes. 

En losdifylabos, y polifyla^ 
bos,. eíto es, en las voces de dos, 
6 mas fylabas > como puede fer 
varia fu acentuación, fe neceíi-
ta muchas veces de nota de 
acento para diítinguirla. 

E n las Itoces y que llamamos eí-
druxulos 3 J e debe poner Jtempre, 

n<h. 
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nota de ace ritojohre Unocal de l i 
antepenúltima/ylaba: para adver-; 
tir que en ella acentuamos l?, 
pronunciación, como en barba-, 
ra j fác i l e s , amá¡fedés3Jantífsimo.] 

En todas las demás voces 
(Íean difylabas, ó polifylabas^ 
tenemos la acentuación, ó en la 
penúltima , ó en la ultima fyla-;, 
ba i pero Solo nece/ttan de nota de 
acento aquellas Ivoces, que tubieren 
acentuación dòerfa de la mas co
mún j j i frequente en las demás "vo
ces de la mifma terminación : por
que (fegun fe advertirá defpues) 
las que fegun fu terminación 
tienen fu mas común, y fre
quente acentuación en la pe
núltima fylaba,no necefitan fo-. 

bie 



brc ella nota ; qíiê lo adviertá; 
ni cn la ultima las que la tienen 
•en ella •, pero en unas, y otras es 
precifa, quando la voz tubiere 
acentuación diverfa de aquella 
mas común s y frequente , que 
fe halla en otras voces de fu-imt' 
ma terminación. 

Y aunque la regla dada, y la 
particular obfervacion de cada 
uno bailarían á dexar eftableei-* 
do el buen ufo de los acentos, 
ha parecido á la Academia ad
vertirlo que tiene obfervado en 
las diferentes»terminaciones de 
nueftras voces,para que fabien^ 
dofe fu mas freqüente,y común 
acentuación , íolo fe ufe de la 
nota de acento en las que la tu-
bieíTen diverfa. Las 
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Las voces acabadas en qual-

quiera de las vocales a, ey o, tie
nen fu mas frequente, y común 
acentuación en la penúltima fy-
laba , y íolo necefitan de nota 
de acento en la última vocal, 
quando fueren agudas , como 
en allá, amaráy capé¡amaré, dynó, 
enfeño. 

A el contrario las acabadas 
en i latina , ó en u , tienen fu 
acentuación mas común , y fre
quente en la última vocal: por 
eííb íolo necefitan de nota de 
acento en la vocal de la penúlti
ma fylaba,quando no fueren de 
terminación aguda , como en 
cáfi , tribu. 

Las acabadas en / Griega, 
nun-



iumca fon de aceíitò ãgudc.pòf ' 
cíTo nunca necefitan de nota,; 
como en eftoy 3 Virrey. 

Las acabadas en S3por lo mas 
çòmun, y frequente íe pronun
cian acentuadas en la penúltima 
fylaba : por lo qual folo necefi-
tan de nota fobre la vocal de la 
ultima fylaba , quando fueren 
agudaSjComo en compásyâymrãsy 
Marquês, interés, anisyAlés. 

Las acabadas en qualquiera 
de las otras confonantes, le han 
obfervado generalmente de pro
nunciación aguda^y por fer efta 
fu mas común , y frequente 
acentuación, folo necefitan de 
acento fobre la vocal de la pe
núltima fylaba, quando no fue

ren 



retí agudas, como en charáBerj 
i •fácily cânon j pero como en las 
t tei'cecas peufonas del plural de 
. los verbos, que acaban en ny fo-
r lo fean de acento agudo las de 
. jlosfuturos, áeftas íe les debe 

¡poner nota de acento en la últi
ma vocal, y no a las demás, co
mo en a m a r á n , enfenarán. 

Los Apellidos Patronímicos 
acabados en d^, y en e^, como 
íDiax,, (Pere-̂ yMarcjue?^ y otros 

I conocidos , nunca íe hallan de 
acentuación aguda , acafo por 
haberfe formado de los plurales 
de los nombres próprios, y no 
haber mudado íu acentuación, 
aunque hayan mudado en Z la 
$ de fu terminación, y fiendo 

u n 



tan conocido, común, y fre
quente el modo de acencuarfe, 
no necefican de nota , que los 
diffinga de las otras voces de fu 
imfmaterminación. 
• Y fe advierte que las voces,' 

que tienen nota de acento, la 
confervan, aunque con el adi
tamento del mente fe formen de 
ellas adverbios 3 como fác i lmen
te , bárbaramente, y lo mifmo en 
los verbos, quando para formar, 
el plural fe les añade el mos, ó «y 
ó fe les pofpone unido alguno 
de ios pronombres..,, como erv 
miiu cmos, amaréis, enfeñóme, da-, 
rete , haklófe , hablóla, darmos> 
diíXQQs , quit aran fe , quitaránlesz 
porque çomo eitas adiciones no 
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irhmutan fu pronunciación, 
tampoco deben hacer novedad 
en las notas de fus acentos. 

E n las combinaciones de ia , ie, 
uo; io, y femejantes y en que fue-
len terminar algunas Tvoces ife pon
drá /obre la primera de aquellas 
bocales la mifma notafiempre que, 
f ¿parada de laJiguiente , ¡mbiejfe 
de acentuar en ella la pronuncia
ción yComo en Orthographía^def-
víos, varíen, arrío,continuo ¡ y 
otros: porque, aunque por la re
gla antecedente no necefitan de 
nota de acento aquellas voces, 
la neceíitan, para advertir la fe-
paracion de las dos vocales, y 
dar á conocer que cada una de
be pronunciarte con diftinto 

nu-



húmero, y tiempo, formando 
dos fylabasj á diferencia de otras 
voces de la mifma terminación, 
en que las dos vocales folo ha
cen un número^y tiempo, y por 
configuiente una íbla fylafca, 
como en ciencia, fDiccionario3fe-
rie^afición¡antiguos jnf ie l j j otros, 
en los quales la falta de nota da
rá a conocer,que ambas vocales 
componen una fola fylaba. 

La nota en femejantes voces 
no folo íervirá de diftinguir la 
diferente pronunciación de ca
da una , fino también de evitar 
la equivocación de unas pala
bras con otras, que fe efcriben 
con las mifmas letras, como IPA-
rtOy liaría ^ continuo, cmtimajfa-, 



'BU, regia, hada, y otroSjque con' 
la noca en la penúltima vocal,' 
fon verbos, y fin ella fon nom
bres, ó adverbios. 

Según eftas obfervaciones 
comprehenfivas de todas nuef-
tras voces, fe hacen fáciles de 
entender , y pra&icar las reglas 
dadas fobre el ufo de los acen
tos : y obfervadas, ni eftos fo-
brarán en la efcntura,ni fe echa
rán menos, quando fean preci-
fos. Y el que por capricho, gra-
cejo,particular didamen, ó ne-
cefidad , quifieífe que la voz en 
lo eferito fe demueftre de dife-í-

rente acentuación, que la co
mún , y propria fuya , lo halla
rá fácil , omitiendo la noca de 

R, acea-
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acento, o poniéndola fob re Ia 
vocal, en que quifieíTc acentuar 
la voz. 

L a mifma nota , ó Virgulilla fe 
ha de poner /obre qmlquiera de las 
bocales3 a, c, o, u, quando hablafft 
por fi jo la y ))< g. a Juan, ò à Pe
dro , ú Á otro: no porque de-» 
mueftre fu acentuación ; fino 
porque no fe pronuncie unida 
ala voz antecedente, ó fubfir 
guíente. 
. Quando la Chfe hubiere de pro* 
mneiar como K (dexando f u pecu
liarfonido) fe pondrá fobre la Vo* 
cal/iguiente la nota} que los Latir
nos llaman circunflexo,y me/iros 
Imprefores capucha en efia firma 
fhâridad, choro. 



LÚ mifma nota, o capucha f é 
pondrá fobre la, Itocal ã que hU 
riejfe JualPe 3 ó fin pronunciación 
gutural la x, como en exâmer^exí-
mio, exequias, cxôrcifmo. 

Quando la u en las combinacio
nes que , gue y gui hubieffe de 
pronunciar 3 fe pondrán fobre ella 
dos puntos ( a que los Imprefores 
llaman crema)e n eft a yór'wî qüef-*'. 
don, agüero, argüir. 

Quando la n fe hubiere de pro-i 
mneiar con el peculiar fonido , que 
tiene en mefiro idioma^felehA de 
poner encima una raya tendida m 
tftaforma) mvíOs monoi 

Todas las rcferidàs iíQcas íbft 
ks que fe tan tenido por predi* 
fas i perp Ü mifmo çieínpo f0% 

% baiU-s 
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bailantes, para dcmoftrar en la 
cfcritura la puntual pionuncia-
cion de las voces. 

§. X . 

ÍDE LA mrmon m LAS 
twees y y claú/ulas. 

T Oca a la buena Orthogra-
phía la divifion de las 

palabras,y de las claúfulas: por-
que íe liiciera cifra ininteligible 
fel efcritOjCn que no fe pintafTen 
eon alguna divifion las pala-i 
bras_, obligando a quien leyeíTe^ 
á que divida por íi , entre un 
•obícuro bofquc de letras unir 

hti ypèes,quc hábia m ç n t & 
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íêr componer , para entendei 
las razones. 

Efta divifion es en dos mane-
ras,una de voces,otra de claiifu-
las: las voces fe dividen por íi 
mifmas íinfeñal alguna , ni í ig-
no de divifion, dexando en el 
renglón un claro 3 ó efpacio en
tre voz, y voz y palabra, y palar 
bra : de efto es exemplo lo 
mi ímo, que eftamos eferibien-, 
do , y no necefita de mas cxpli-; 
cacion por notorio. 

Las claufulas Te dividen de 
varias maneras3y con varios ílg-
nos , cjue no folo indican la di
vifion delaclaiífula; fino el fen-
tido de ella, lo que es de fumâ 
conveniencia á los que leen, y 

R 3 bue-
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buenà. explicscioft á los que es
criben. Las notas de diviíion 
íbn punto) coma y punto y coma, 
dos puntos 3 parénthejis, interro^ 
gante s admiración ^ y fina de di~ 
tñfimí JSflrar notas íbn comunes 
á todas las lenguas^y Naciones,1 
y por configuiente fabidas de 
iodos fin dificultad alguna ; pe
ro porque nada falte en efte tra
tado , explicaremos aqui en el 
común fentir las dichas diviíio^ 
nes, y notas, y fu ufo, 

(punto final , que fe figura 
afsi (.) (defpues del qual íiem-
prc fe efcribe letra mayufcula) 
firve,para denotar que eftá aca
bado el Íentido de lo que que^ 
femos decii^ y no falta nada,pa~ 

ra 



5a explicar todo cl concepto. -
Coma j que fe figura afsi ( , ) 

íirve) para dividir la ciaiífula, ó 
perioda en fus partes mas me* 
nudas: ponefe lo primero al fin 
de cada oración: lo fegundo an-* 
tes de todo relativo s 6 conjun--
cion: lo tercero quando algu .̂ 
nos nombres fubftantivos > ó 
adjetivos fe refieren al mifmo 
verbo, ó varios verbos al mifc 
tno nombre , ó algunos adver
bios fe juntan al mifmo verbo, 
y antes, y defpues de todo vo
cativo : v. g. L a s acciones gran* 
Íes y las emftefas heroicas las em¡r 
prebende la heroicidad, las perfrr 
ciona el lpalor x. las acaba la fortit-
na j que corona glorio/a , y ftl'u^ 
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mente á los Heroes, â los Capitet-í. 
nes'3 y ã los Generales) i ? c . •" 

(Punto y coma s que fe figura 
aísi (•>) firve para dar á enten
dei en la oración la implica
ción j oxonerariedad de las co
fas3 que fe.refièten 3 ó fon entre 
íi diverfas, y por coníiguientc 
antes de toda partícula adverfa-
tiva, como pero, ó mas s v. g. 
Sua^e es el camino de la Tpirtud-j 
fero fe les hace muy ãfpero â los, 
pecadores. 

(Dos puntos , que fe figuran 
afsi ( :) firven,para denotar que 
en la oración aun no eftá ex-
prefado perfe¿tanjente el con
cepto 3 y que falta algo 3 para 
concluir del todo el fentido de 
'* clla '̂ 



ella, v.g. Mo hacer bien á alguiiè 
puede Jer inocencia : no hacer , mtd̂  
á otro esjujticia. 
- tParénthefis , que fe figura 
afsi ( ) firve , para denotar que 
dentro de eftas dos rayas fe es
cribe alguna oración > que tic^ 
nc utilidad para la explicación, 
-ó claridad de lo que fe va di* 
ciendo *, pero que f i fe quitare 
toda, queda fin ella perfeito el 
fentido de la oración principal, 
V. g. £ / hombre fahio (fea , ó no 
fea noble) es digno de eftimaciori. 

Interrogante) que también fe 
llama Interrogación, y fe figura 
con un punto, y una s al rebés 
encima de efta forma (?) firve 
para denotar que en la oración 

íc 



Te pregunta , v. g. Quien me Ua^ 
nid ? guien es ? como es ejfo} 

Admiración, que fe figura con 
.Un punto, y una linea perpen
dicular encima afsi (!) firve, pa
ra denotar efte afedo, ó qual-
qúier otro del ánimo y aviíàr 
al que lee que debe proferir 1* 
claufula con el tono correfpon-
dicnte a el, v. g. Que mi/ericor-
Àiofo es (Dios ! J y 1 que he errado 
d camino del Cielo \ 

Algunas veces fe empiezan 
eftas oraciones con partículas, 
o voces, que defdc luego expli
can el afedo: v. g. Como ? quien 
me llama ? 0 \ que mifericordiofo es 
{Dios I En eftos cafos fe debe po*-
ner la nota de interrogante, f 

de 



tie admiración éri ambas á dos 
partes, como eftá en. eiexem
plo. 

L a nota de âmjion al fin del 
renglón es una pequeña linea 
horizontal, que fe pone entre 
letra, y letra de la dicción en el 
perfil del renglón afsi - y íe ufa 
de ella, quando no cabiendo la 
palabra entera en el renglón, fe 
divide , y pone la una parte al 
fin del que fe acaba, y la otra en 
el figuiente renglón , que em
pieza. En efte cafo la palabra fe 
ha de dividir fiempre fegun fe 
deletrea , no dexando nunca al 
fin del renglón confonante al-» 
guna , que, fi fe deletrea la pala
bra , toque á la vocal, que fe fi-

cue 
o 
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gue en el otro renglón. Eftà vòz 
¿Dignidad fe dividirá bien afsi 
ÍDig-ni-dady ó afsi (Digni-dad; pe
io muy mal afsi !Dign~idad , y 
z(si^)ign'td-ad. 

Quando fe ofrece en la clau-1 
fuk que la palabra fe divida pgr 
confonante, que efta duplicaday. 
v. g. en la f duplicada en los fu-
pcrlativos, fe dividira, ponien
do la una f 3 ó letra duplicada ai 
fin del un renglón , y la otra le
tra duplicada al principio delíi-
guiente afsi amantif-fimo. 

L a s dos rr y y las dos 11 fe han 
de ejeribir fiempre unidas a la 'Vo
cal j que je les jigüe: porque en 
efta ocafion las dos / / , ó las dos 
iv no fe deben mirar 3 ni efti-

mar. 
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mar por letras duplicadas, fina 
por figno particular de la efpe-
cial pronunciación, que tienen 
ellas letras , quando cftán dos 
juntas. 

L a mifma. nota fe ufa. en aque* 
lias palabras , que no fienào incom
plexas ) fon union de dos "tioces, que, 
J e pronuncian como una y Tj.^g. ca-̂  
riredondo^mani-roto. 

Las demás notas, como cre
ma, y capucha fe lian explicado; 
en el §. délos acentos. 

§ . X I . 



§. XI . 

D E ( D I F E R E N T E S N O T A S , 
que fe fuelen ufar en lo efcritoy 

y fu explicación, 

T Odo efcrito, para facilitar 
la inteligencia, y fofegar 

el aliento , fe divide en varias 
partes, en que defeanía la ima
ginación. Ellas divifiones íe ha
cen por libros 3 tratados ) ó dif-
£urfos , y eftos íe fubdividen ea 
capítulos 3 párrapbos , ó núme
ros. Por lo general eítas divifio
nes fe explican claramente s eí̂ . 
cribiendo todas las palabras en-
terasjó en abreviatura, v.g. Ubr* 
I . capitulo %. número 8. ó afsi 

lib. 
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.IH. i . c a p . i . n í m . 8. pero entre 
ellos el párrapho tiene cifra par
ticular, que es efta §,con la qual 
fin mas letras fe denota, eferibe, 
y íignifica el párrapho. 

Para claridad en lo eferito, y 
diftinguir cláufulas de algún 
texto , ó lengua extraña , y dar 
a encender , que lo que alli fe 
eferibe , no es próprio del Au
tor de la obrai fino, u de la len
gua extraña, vi del Santo Padre, 
o Autor, que fe cita , en la Im
prenta fe ufa de diftinto cha
racter , ó género de letra : por
que fi el libro eftá en letra re
donda , como generalmente fe 
imprime , el texto fe debe im
primir en letra baftardilla i pero 

fi 
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Ti el impreFo cftá en kaítardilla,5 
la voz , ó texto ^ que fe quiere 
notar, fe ha de imprimir en le
tra redonda : de fuerte que la 
diftincion de la letra liame Ia 
àtencíon del que lee. 
; En el manufcrito, donde no 
es tan fácil la diftincion de le
tras } fe rayan por debaxo del 
renglón las palabras, que fe ci
tan : y fi en ellas hubieíTe algún 
na voz, ó cláufula , que pida efc 
pecial atención , eíTa fe dexara 
de rayar. De todo efto fon en 
nueítro Diccionario obvios los 
exemplos : en todos los artícu-* 
los fe pone la verfion , ó correfc 
pondencia latina^por fer de otra 
lengua de baftardilla : las au

to-



toridades, ó textos de Poetas; 
por fer en verío , fe efcriben de 
la mifma letra \ pero en ellas la 
palabra,de que fe trata, fe not^ 
cfcribiendola en letra redonda, 
yen el manufcrito íe rayara el 
todo, menos la palabra , en que 
fe hace la fuerza s y adonde fe 
llama la atención: de fuerte que 
en una palabra podemos decir, 
que fiempre que intentamos ex
citar el cuidado , y la atención 
al que lee , ó avifar que las pa-i 
labras, ó fenteiieias, que fe eP 
criben, fon de otro idioma, u 
<le ajeno Autor , mudamos de 
Ierra en la Imprenta, y lo raya-, 
mos en lo eferko. 
- Para mayor facilidad ) y no 

S ra-j 
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rayar tanto en lo efcrito de ma-
1̂0 , ni mudar letra en lo impre-

£ 0 , fe ha inventado otra íeñal, 
4© nota , que en loimprefo ion 
d̂os comas afsi(„)al principio dei 

Irenglon., y en lo eícrito de ma-
ÍHD) dos trayitas en el mifm o pe 1-
dftl dél xésrglon : á efto llaman en 
das- Imprentas comillas , y con 
•ellas fenfeñalan los textos, las 
autoridades, los dichos de otros 
¿Autores > .y todo aquello , que 
•üe habia^de rayar , ó había de 
•impiiiwrfe con letra diftinta. 

También fe fuele ufar en erta 
©cafion de un afterríto, ó eftre-
4k afsi (#) que fe pone al prin-r 
çipio 3 ó al fin de. ias palabras* 
cbndq k r t ñ t c n á o x que las.con-

¿ te-



tenidas dentro de; lãs eft relias, 
fon las que debían, imprimirfe 
de otra letra , ó eícribirfe raya
das. Ella nota eftá ya poco fre~ 
cjüente ; pero no fin ufo : regu
larmente antes de empezar eltas 
autoridades, ó palabras, que fe 
rayaiij ó mudan letra3 ó fe efcri-
ben con comillas fe deben po
ner dos puntos. 

Los que en la Imprenta lla
man Calderones ) que ion en ella 
figura; ( f f ) fuelen los Imprefo-
res aplicar al mifmo ufo que los 
afterifcos , ó eftrellas : fuelen 
eftos: también fervir al princi
pio de los parraphosjaunque allí 
los juzgamos por inútiles. El fin 
principal de efta nota es en lo 



general pará íignatura3pQi' don
de fe gobiernan los ImpreíoreS) 
y los que enquadernan Ubroŝ en, 
los que Hainan principios > que 
fon aquellos pliegos de aproba
ciones j prologo, dedicatorias, 
y licencias, que como fe impri
men defpues de toda la materia, 
no han podido fus pliegos en
trar en la íignatura común. 

Quando en alguna palabra 
de Santo Padre , ó Autor extra
ño , que fe traslada, fe; omiten 
algunas voces, ó alguna cliufu-
la , por no hacer al propófito 
del aífunto,de que fe va hablan-, 
do , ó ai fin para que fe citan, 
entonces paraéfcribir menos, y, 
«^ifcftar la legalidad^cQí^qiíc 

fe' 
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fe cita al Autor, y que no íe 
defmiembra la autoridad con 
finieftro fin, y dar á entender 
que de propófito fe omiten, fe 
ufan algunos puntos feguidos en 
un miímo perfil afsi > ó du-. 
pilcados.De efto tienda Acade
mia varios exemplos en fu Dic
cionario. También fe ufan los 
puntos fencillos, quando eri el 
traslado de inftrumento anti-, 
guo,u de otro idioma fe encuen-' 
tran algunas voces, que no fe 
pueden entender, y fe dexan en 
blanco , por no errar lo que íc 
denota con ellos, 

Los que no quieren inte
rrumpir el hilo de lo que fe va 
eferibiendo con citas de los Au .̂ 

S3 t0-
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tores, ufan frequentemente c U 
tar en la margen el Jugar del 
Autor con indiviclimlidad de la, 
obra^ libro, capítulo, y.pá.gina> 
(Jonde pone las palabras, ó con-
ce^jtp, que fe dice : ê i ̂ í̂ as oca-
fumes dentrq de la.o'feta fC$^o-
pcn, llamadas ; que correfpon-. 
den en las margenes, que regu
larmente fon o las letras del; 
Abecedario , ó los chara&eres 
dç, los números : en eftos caíos 
ni las letras, ni los números íe 
deben leer , por no interrum
pir el fentido-, pues folo fon avi-, 
fos, para que el ledor, viendo, 
la letra , ó numero correfpon-
diente, fepa con individualidad 
£ íi quifieüc informarfe) el lu-

2ar 
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gar del Autor , de donde fe han 
trasladado las palabras: 

La mifma nota, o llamada fe 
tifa , quando en las márgenes fe 
explican algunas voces s que en 
la materia K>1O las entienden los 
eruditos, y es debido fe expli
quen mas, para que las entien
dan todos. Tales fon las expli
caciones de nombres de la My-
thología y algunos de Hiftoria, 
y Geographía, y otras curiofi-
dades. 

Algunas veces en las márge
nes, y tal qual vez dento de la 
materia fe pone efta feñal GÉIP" 
que fóio firve para excitar la 
atención del que lee , y dar a 
entender que aquellas cláufu-

S 4 las. 
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las, á qüe correfpondan *, fori 
particularmente utiles, ó nece-
farias, y en ellas fe debe parar 
la atención,, y coníideracion del 
que lee. 
.. ¿ha §. X I I . 

A Breviar en lo efcrito , es 
efcribir con menos le

tras la palabra > que fe fignifica, 
o fe da a entender, v. g. eftas 
voces , Muy Toderofo Señor , Í6 
abrevian , o fe efcriben en abre
viatura con fus folas iniciales, 
efcribiendoM'. <?. >S.y es comu-
nífsimala abreviatura del rek^ 
tivo que y efcribiendo fola la -y, 
y una tilde fobrc ella afsi. (f) 
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Debemos creer que eftè üíoy 

o efta conveniência, noá lajcp--
municaroij los Romanos, emre 
los quales era oficio el de Nef^-
rios j llamados aísi , porque no 
eferibian las palabras con todas* 
fus letras,, fino por notas, y con-
feguian con cfto íer ran veloces 
en eferibir lo que oian ^ que fe-
gun refiere San Ifidoro {a) iguâ -
laban con la pluma al curfo de 
la voz , y feguian en lo cíe rito 
al Orador , que declamaba en 
el Senado , ó ai Pueblo. 
. Eftas noras llamaban los Ro-

manosy?g/^,quando no eran le
tras conocidaSjó fegun algunos, 
quando ^ fiendo conocidas, fe 

traf-
^Ifid. ¡ib. i . Originum. 
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traslacíabani fígníficar una voz 
entera fin atención al ufo, y 
pfônunciacion propria de las 
letras. 

« De efto nos ha quedado al
gún veftigio y porque entre no-
fotros la N mayúfeula puefta 
en el renglón , no fighifica, ni» 
tiene valor de letra ; fino que 
ella íbla , y con ella foi a fign i fi
camos Fulano, ó queremos de-
citjy entendemos todos el nom
bre del fugeto, de quien por 
juilas caufas, ó por no conocer 
con individualidad , no explica
mos el nombre próprio. 

Entre los facultativos, y fin-
mílarmente en las Univerfida-
des 3 fon mas frequentes los 

vef-



veftigios ¿e eílas figlas ; y afsi 
entre ellos una C vuelta del re-
bès afsi j con una tilde fobre 
ella, íignifica contra , la raiíma 
figura, ó cifra fin tilde, fe íubf-
tituye por la fylnba con : dos j f 
fignifican Digeftis , y ai si de 
otras notas, y cifras 3 que aun 
conferva el ufo , ó ha inventa
dor la conveniencia. 
, Además de citas fiólas , no-
tas) y cifras, ufaban también, 
los Romanos de abreviaturas: 
afsi debernos-llamar al moda 
de eferibir una palabra con me
nos letras de las que la tocanjCX-
cufando fylabas enteras 'en lo 
eferito , que el uíofuple en la 
voz , porque al tiempo de leer, 

co-



como no fe puede proferir con 
la voz la palabra, fegun que eftá 
efcrita, la inteligencia compo
ne y la voz profiere, no las fy-
labas, ó letras efcritas, fino lo 
que en ellas fe quiere fignificar 
en el todo de acuella compofi-
cion, v. g. una ^ con tilde enci
ma no tiene pronunciación Ef-
pañoía ; pero todos entendemos 
la voz que : cftas letras nro no 
las podemos pronunciar *> pe
ro todos por ellas entendemos 
me/tro, y aísi de otros muchífsi-
mos exemplos, que pudiéramos 
traher. Que erte uío nos venga 
de los Romanos, lo prueban las 
lápidas 3 las medallas, y otros 
monuMentos. . 

En 



En la Imprenta es ya ranfsi-
mo el ufo de las abreviaturas: 
en aquel primitivo modo de im-
pnniir,que fe ufó al tiempo,que 
la invención facó á luz efte Ar-
tê en la imprefion de calderilla, 
que vulgarmente llamamos de 
Tortis: era freqüentífsimo elle 
ufo de las abreviaturas , ya fe 
ha olvidado , atendiendo á lo 
que importa la conveniencia de 
los que leen , y al no feries muy 
gravofo á los Imprefores el com
poner las palabras con todas fus 
letras. 

En los eferitos de pluma, pa
ra facilidad en el eferibir/e ufan 
varias abreviaturas : algunas de 
eítas fon comunífsimas, y con

fer-
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formes ala razón: algunas equi
valen a las Syglas por menos 
conformes á racionales reglas, 
indicando con unas letras la fig-
nificacion , y pronunciación cie 
Otras. Efto importaba poco,por-
que el ufô y la coftumbre énfe-
ñan la pronunciación,y la figni-
ficacion ; pero lo que imporra 
mucho, es deíterrar el abuío de 
los que efcriben, inventando li
bremente nuevas abreviaturas, 
porque como muchas veces eíU 
libertad no fe funda en razón 
científica , ni tiene mas regla 
que un voluntario antojo , íue-
len quedar los manufcritos po-̂  
co inteligiblesjcon que es precir-
fo adivinar lo que no fupò ei-

pl i -



plicar el que ê CEib â,: y en ia^-
aumentos jurídicos, como tcC-
taraentos, puede fer de grande 
inconveniente á la jufticia. 

Para obviar ellos defórdeñes, 
y que fe perficione en todo la 
Orthographía Efpañola , fe evi
ten muchas equivocaciones , y 
refrene la indocta libertad de 
eferibir abreviaturas , que con 
dificultad fe pueden entender, 
fe determinan las figuientes re
glas. 

1. L o s elementos, ó letras di 
que fe compone cualquiera abrevia
tura , deben Jer tomadas de la dic
ción , que fe cifra : aísi fe abrevia 
mrd , cuyas letras fon todas de la 
voz merced 3 y por el contrario 

no 
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no es legítima' la abreviatura en 
J u à n con J«0 3 porque aquella o> 
que fe pone entre renglones, 
110 la admite la voz J u a n : eíta 
fe debe mirar efpecie de Sygla, 
y fe puede continuar por el ufo; 
pero no fe : deben inventar fe
me jan tes , porque fon disfor
mes : y fi el común ufo no ía 
hubiera dado inteligencia , y 
íi unificación . no fiiera pofiblc 
leer J u a n , porque nos embara
zara la o, y nos confundiéramos 
en omitirla , ó en pronunciarla. 

Las comunes, y ufadas abre
viaturas de los facratíísimos 
nombres I H S , y Xptus y que 
debemos ufar por tan conoci
das , n ç fon-próprias ^nUegíti-

mas 



mas abreviaturas del Latin', íinp. 
del Griego , en cuya Lengua la 
figura H es la de fu H larga; y la 
d e l a j , y vS letras comunes a 
ellos, y a nofotros : en la voz 
Xptus la X en Griego es cb , 
la T es ^ , con que fe lee Chrif-. 
tus. Eftas cifras, ó abreviaturas 
las explica el ufo , y h freqiien-: 
cia y pero las que no fon tan ufár 
das, fe deben evitar por confife 
fas. 

11. . L a s l e tras , con que f e ef~ 
críbela abreviatura i fe deben cô  
locar coxi la mifma orden > que tic-' 
nen en la : afsi fe hace en la 
común abreviatura tpo por tiem-
po. La razón es muy clara: porv 
que difpueftas en efte orden, 
W X ellas 



ellas mifmas dirigen á la verda
dera protiunciacion de la voz; 
pero nunca fe deben colocar de 
Tuerte que muden el orden: por
que íiiabreviáramos aísi mtpo, 
íio podittmos venir en conoci
miento délo que Íe quiere fig-
nificar. 

III. L a s letras )quefe eferi-
hen en la abreviatura , deben Jer 
haftantes y para dar á entender la 
dicción , que cifran : tales fon 
JFranW por Francifco : Exmo por 
Excelentífsimo. De efta regla fe 
ílgueque no fe deben ufar las 

-abreviaturas , queconfiften en 
eícribir íolo la letra inicial ma^ 
-yufcula para fignificacion de un 
nombre entero^íino es aquellas^ 

¿í;ií-' que 



que ya por muy frequentes Ias 
encendemos todos, afsi por el 
ufo, como por la materia de que 
fe trata , tales fon M . (P. S , quç 
fe ponen al principio de todas 
las peticiones, por Muy toderofo 
Señor : y en otros efcritosvS. por 
Santo. A A. por Autores: la razón 
es, porque Tola la inicial no ex
plica baltantemente el nombre, 
que fe quiere lignificanen la fir
ma de un Emperador, ó Rey,eii 
que fe eferibcF. Augufto, pode
mos leer Francifco, ó F e l i z c 
Fernando , ó Federico : con que 
no es abreviatura, que determi
ne , ó dirija bien folo la inicial: 
verdad es que eíto fue ufado er 
lo antiguo, y permanece el ufe 

T a er 
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en las firmas de algunos Soberao 
bos , ó Potentados: no intenta
mos condenar efte antiguo ufo* 
pero mantengafe folo por fig--
nó de Soberanía,y en otras oca-
liones no fe ufe eftaabreviatura 
por indeterminada, 
. i Suelefe añadir entre renglo
nes á la inicial la ultima letra de 
la dicción;, y efta es legítima, 
abxeviatura : porque aquella le
tra ultima determina la indife
rencia de la primera : el exem
plo es claro en la (D mayufeula, 
á la qual > puefta entre renglo
nes una n afsi ©w jó una r afst 
0 r í fe determina la indiferenciít 
de la (D , y figniíicaíDo?í con la. 
nsy^ íDotor con la r. 

" ' " i- l " " IV¿ 
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IV. Lás letras, qúe fe efcrh 

ben en las abreViaturas , deben fer 
tantas ) y tales que en ellas no fe 
pueda con facilidad leer otra dic
ción : por ellb effca abreviatura 
Conf1 es mala : porque en ella 
igualmente fe puede leer cñnfe-
Jion que confujion , confección s y 
otras voces y pero fe pueden ad
mitir eítas confuns confen} y con-
fee": porque aquellas letras, ti en 
la una, e en la otra , y t en la 
ultima, determinan la indife-
rencia,y evitan la equivocación. 

V. No fe deben intenta)- abre-* 
Viaturas en los mono/ylabos : por
que Tiendo poquífsimo el aho
rro } es grande el peligro de 
equivocación s ó conruüon : las 

7 1 m u t 



l imy ufadaSjComo el q, por 
y el pr en lugar de por 3 no hay 
porque defterrarlas , por fer 
muy ufadas. 
. VI . Tampoco fe han de intentar 
abrelpiatüMs (para tioces extraordi-
narias : porque eftas voces, aun 
çfcritas enteramente , fon poco 
-conocidas} con que en la abre
viatura fe desfiguran del todo. 

VIL L a s abreviaturas muy 
ufadas ) aunque no Je aju/ien á las 
reglas dichas3 J e pueden conferlvar, 
porque el uío facilita la inteli
gencia. Será bien no inventar fá
cilmente abreviaturas : bailan 
las que ya el ufo tiene admiti
das , y íiempre es mejor eferibir 
dos letras mas que dexar menos 
clara la inteligencia de lo que 
í c eferibe. O R -



ORTHOGRAPHÍA 

P R A C T I C A . 

C O M T E K D I O (DE L A S 
reglas de Ortbographía, fegun U 
doãrina dada en e/le tratado pa

ya la facilidad de la meinqriaj 
y prdBica de ellas,-

REGLAS GENERÀÍES. 

I. T T X cfcribirfc co-
mo fe pronuncia 

fjemprc que por fola la pronun
ciación fe puede conocer con 
que letra, ó letras fe ha de eferi-
bir la voz. 
, II; Quando la pronuncia-

T 4 cion 
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don no puede goBernar ente
ramente la pluma , fe ha de ef-
cribir la voz con la letra , 6 le
tras , que tubicre en fu origen, 
fi tubiere origen conocido , no 
habiendo coartante ufo contra
rio. x 

l i t . Quando hubiere cons
tante ufo de omitir alguna le
tra , ó letras, de las que la voz 
rienc en fu origen } ha de preva
lecer el ufo i pero Tiendo efte 
vario, ha de prevalecer el orí-
gen. 

IV. Quando el origen de 
la voz es dudoío ) ó inciertoy 
puede eferibirfe con letras di-
verfas, pero de una miíma pro
nunciación j , fe lia de citar al:uíô 

çonÇz 



¿onftante , que hubiere: y ,n€> 
habiéndole , le ha de efcribir la 
voz con la letra, de quien fuere 
mas natural la pronunciacion,y 
mas propria del Idioma: v. or. 
en competencia de la B , y la Jr) 
fe ha de efcribir con B : en com
petencia de la 6 J la J , y la X , 
con G : fila competencia fuere 
folo entre la X , y la J , fe ha de 
efcribir la J : yen competencia 
de la C, la y la iy, con C. 

R E G L A S T A ^ r i C U L A X E S , 
de cada letra. 

B Con íB debemos efcribir to
das las fylabas de las voces, 
que la tengan en fu origen. 



como foher ¿cbilere-iefcrihir 
de J cr there. 

Siempre que , ó no fe en
cuentra origen á la voz, ó es 
dudofo el que fe difcim-e,he-
mos de ufar de la ¡B , como 
(Bálago, (Bandola. 

Quando el origen Latino 
tiene íPJa folemos.GDnvertir 
en B : como cabello de ca-; 
pillus : caber de capere. 

Antes de L , y fe eferi-
be Byy nunca V : como blan
do, doble, brabo, bronce. 

1 La fylaba CA fe ha de eferi-
bir fiempre con C , como ca
da, caer, camino. Exceptuaníe 
aquellas pocas voces,que por 
venir ciertamente del Grie

go* 



go , ú efe otros idiomas ex-
trangeroSjfe eícribefn con i ^ , 
por no ciesfigurartas de fu 
origen , ó para feóa de que 
no fon Efpañolasrcomo C a 
lendario , K^amenieA , l\oJlkd. 

Las fylabas CE3 y C f , aun
que en ellas la pronunciación 
de la C fe equivoca con la 
pronunciación de la y íe 
deben eferibir con C : como 
ceder , cenar, ciento , cibera; 
fino es que tengan Z en 
fu origen : como ^elo , ^ i -
%aña. 

En los nombres, que en 
fingular fe acaban en , y 
en los plurales terminan en 
ees , y en los derivados de 

ellos, 
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ellos j íè ha de efcnBir C y y 

. no Z : como Taces de í P ^ , 
j Luces de Z/K^: Capacidad de 

Capa^ j Felicidad de Fel i^. 
La fylaba CO fe efcribc 

íiempre con C : como cower, 
íonlJOCdr , coco. Exceptuanfe 
algunas voces , que por ve
nir del Latin , que las efcri
bc con QUO ) fe ha confer-

* vado el ufo de efcribirlas fe-
gun fu raiz : tales fon ^«0-
dente 3 tjuodlibeto, quota, quo
tidiano , y fus derivados. 

La fylaba C U fiempre fe 
efcribe con C : como curtiry 
cuchillo, concwfo. También fe 
ha de efcribir en las íylabas 
cua j cue 3 y CM , como cuaxo, 

cuen-% 
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cuenta , çuefta, cuita , cuidado, 
fino es que tengan j^enfu 
origen Latino. 

D La £) fe efcribe fiempre 
que fe pronuncia,aun que fea 
antes de otra coníonante: co
mo admini/hw, adjunto. 

V Todas las palabras Latinas, 
y Efpañolas fe efcriben con 
Fjfiempte que fe pronuncia: 
como Franco¡FranciJco^Fei/\, 
Felicidad. 

La cifra 'PHes Griega , y 
folo fe debe efcribir en las 
voces, que confervamos del 
Griego ó Hebreo : como 
(Pba?itafma,Jofepb. De efto (c 
hablará en la letra H. 

G La G tiene diftintas pro-
. . - i nun-
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nunciacioneSjfegun que hie
re á dittintas vocales: quan
do hiere á Ia A , 0 , U , fe pro
nuncia fuave: como gana,go-* 
ta, gu/h: en eíle caio íe ha de 
.efccibir fiempre G s como fe 
pronuncia. 

Quando hiere á las voca^ 
les E , I , íe pronuncia fuerce 
gutural, equivocandofe con 
la Jy ó la X fuerte : y fe ad
vierte , que en elle cafo fe ha 
de eferibir G , fiempre que la 
voz la tubieffe en I u origen, 
o no tubiere origen conoci
do : como Geometrtcty Geogra-
p b í d , Griegos: Gira , Gmete, 
Arábigos : Generaciony Gigan
te y Latinos. - , 
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Las voces , cjue en ci La

tin confervan la H l de fu 
origen , las debemos eícribir 
con G , como Gerogltphuo, 
Gerarchia, Gerónimo. 

Quando en las íylabas G E t 
G I fe fuaviza la pronuncia
ción , feeícribe del pues de la 
G una U , para templar la 
pronunciación fuerte , y ha
cerla fuave : y aísi fe eícribe 
Guerra,Guión yGuedexa,Guiar. 

En las ocafiones, en cjue, 
hallandofe la pronunciación 
G E , G I fuerte , y gutural, íe 
eferibe, J , ó X , íe darán las 
reglas en los lugares de eftas 
dos letras, 

H El H , aunque los Caftella-
nos 
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nos no la pronunciamos, n i 
aun la infinuamos , fe debe 

•i. eícribir en todas las voces, 
que la tienen en fu origen» 
como háb i l , honor) hora, hoy. 

r Y en todos los compueftos, 
cuyos fimples tienen H a l 

• principio : como inhábil de 
hábil j inhumano de humano. 
Exceptuanfe aqui los com
pueftos de la prepoficion ab, 
que ellos pierden el H de fus 
limpies : como aborrecer de 
horrere. 

Quando el origen de la 
voz tiene ó la mifma voz 
recibía F en la Lengua anti-
gua Efpañoia , el uío moder-

• no ha fuavizado la pronun-r. 
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ciacion, y para efto ha mu-s 
dado la F en H , como horca, 
de furcajiaccr de facer 3babUr¿ 
de fablar. 

Antes de la fyiaba U E íe 
efcribe H ) como huetiojjuér-
phano j huella. 

Defpues de C fe efcribe H 
en todas las ocaiioneSjen que 
fe pronuncia con la fingular 
pronunciación Efpañola , y 
afsi fe efcribe chaj'cojeche}chi~ 
co, chorro, chupar. 

En algunas dicciones íe 
efcribe H defpues de la C fe-. 
gun fu origen , y fe pronun
cia como i^ jV.g . châridad¡cho
ro , Tatriarchâ , y afsi fe debe 
hacer , para no desfigurar la 
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genealogía dela VDZ',pero en 
citas ocaíiones, para evitar la 

... equivocación al que lee , íe-
ñalefe la vocal, á quien hiere 
la C H con la noca de ci rcun-

.- flexo, ó capucha, que esefta. 
(A) También fe ha de eícribir 
en los derivados de tales vo
ces,fino hubiere uío conltan-
te en contrario , como en ca-
r 'íñoyy caricia, que, aunque fe 
derivan de char i dad, las eferi-
be el uío común fin ch. 

Defpues de V fe pone 
en las voces, que en fu ori
gen fe eferiben con ella c i -
1ra ' P H , tales fon Tbarmaco-
péa , (Phtlojopbía, ftbdipe^Jo-



BOJ 
Dcfpues de y T fe fue-

le efcribir H e n las voces^que 
la tienen en fu origen , como 
en TbeatroJ^hitmo : el poner
la es erudición ; el omitirla, 
y no efcribirla , no es gran 
falta. Pero es abufo el poner
la en las que en fu origen nc 
la tienen , como en TeYefá¡ 
Teniente , tenor. 

La I tiene dos oficios, de 
vocal, y confonante, y tiene 
también dos cifras > porque 
en fi tiene dos genealogías, ) 
dos naturalezas.Efta I llama
mos ÍLatina,por fer propria 
de fu abecedario. Y efta lla
mamos 7" Griega, por haber
nos venido de los Griegos. 

V x Sícm-
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Siempre que tiene oficio 

de coníonante , hiriendo á 
otra vocal , fe eferibe con T 
Griega, v. g.yantar,yemu. To. 

En las voces , que fin iníle-
líoti alguna hemos tomado 
de los Griegos/e eferibe l a / , 
aunque fea vocal,fi en elGuie 
go ia tenian , como j y r a j y r a . 

Quando , figuicndoíe a 
otra vocal, fe pronuncia uni
da con ella , for mando como 
un dyphthongo, fe eferibe 
como ayrc, mv.yy ley. 

Siempre que es partícula 
conjuntiva , fe eferibe 2% co
mo Tech o , y (pablo : dixo, y 
foeffe. En todos los demás 
cafóse y ocafiones fe eferibe í 



Con J fe deben eferibir ro
dos los nombres, que en fus 
orígenes tienen / , v fu pro
nunciación es gutural y. e. 
juntar } jttfticia ) j.iFLtnci.1, de 
iungere } hftitia , is.cLuiti.t. 

Con J fe deben eferibie 
las voces Arábigas, de quien 
nos vino-efta pronunciación, 
V. g. jubón jjabalt , ¡.x^min. 

Quando las fytabas ^ . f , 
G O , G U tienen pronuncia
ción fuerte, y en fus orígenes 
no tienen X , mudamos la G 
en j : y afsi fe ha de eferibir 
•jamba , de gamba , y joya de 
goya y voz antigua Efpano-
la. 

Las voces Latinas ̂ que tic-
V 3 
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nen la fylaba tiyo tienen una, 
u dos / / , quando fe convier
ten en la pronunciación gu
tural , fe ha de eferibir J:v.g. 
confejo de confiltum , ajo de 
allium , ajeno de alienus i paja, 
de palea, majador de malleator. 

Quando la voz no tiene 
origen, ó el que íe idea no es 
cierto, íe debe eferibir J con 
Jas vocales a , o, u , como en 
trabajo, congoja. 

K La folo la debemos ef
eribir en nombres, que la tu-
bieren en fu origen, y que 
con fervamos enteros fin i n 
flexion: como lyalenias, K j -
riesfárkeryK^oftka, I \ a n . 

L En la ¿ d e b e m o s atender en 
un 
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tin todo ala pronunciación: 
porque varía enteramente el 
Tentido , íi fe duplica : y aísi, 
aunque en el origen de la voz 
haya duplicación de U L , no 
fe debe íeguir : como Bulla, 
Latino , íe eferibe en Eípanol 
(Bula y para no confundirla 
con bulla y que tiene fonido, 
pronunciación, y fentido to
talmente diftinto. 

M Antes de S, y M", fiem-
pre fe eferibe M^y nunca N , 
como ambos, amparo y immoble, 
enmienda. Nota, que en algu
nas voces, como Affunnon, 
fydencion, ha perdido el ufo 
la T : y afsi tampoco fe de
ben eícribir con M", 

V4. N 
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N Se previene que el poner 

tilde aia N , quando no lo 
pide la pronunciación, es va
riar el íentídojcomo en mono, 
y mono 3 por lo que Tolo debe 
ufarfe la tiide3quando la pro
nunciación la pidiere. 

P La(P al principio de la dic-í 
cion , y anres de otra confo-
nante, v. g. p/almo , pfeudo, 
ptifana 3 la han ufado algunos 
en las voces Griegas, ó He
breas 3 pero no es eífencial, 
pues no la fabemos pronun
ciar : fi íe eferibe } le feñaía 
el origen; íi no íe efcribcj no 
fe yerra. 

La 0 en la fylaba QUA k 
4ebc cícribir todas las vo

ces; 



y ees 3 que en fu origen tienen 
la milmafyta.ba, y en nüeftra 
Lengua pronunciamos la Uy 
como quanto , qual. Si trasla
dadas las voces á nueftra Len
gua , no fe pronuncia la (//fe 
deben eferibir con C ) como 
calificar. Pero qualidad , y ca
lidad , quantidad , y cantidad 
fe pronuncian, y eferiben de 
ambos modos. 

Las fylabas Q U I , QUO 
fe eferiben fiem pre con la 
QUy que cieñen en fu origen, 
y cambien la fylaba QUBy 
pronunciefe 3 ó no fe pro
nuncie la U s como quitar, 
quotidiano, querer, qlíe/lion. 

Noca : quando deípues de 
la 
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la ^ f a proniincia la u ckr 
lamente fe debe notar 
con dos puntos fobre ella 

. afsi U. 
La combinación Qu no la 

• tenemos en nueftro idioma. 
Quando algún nombre, ó 

verbo fe eferibe con C J y las 
vocales figuientes a) o,« , fe 
mudan en e 3 ó en / , fe debert 
eícribir con qu : como de bo
ca boquear ) alterquemos de a l 
tercar, de ÍOCÍÍ toquilla, 

R La tiene dos pronuncia
ciones , una fuave , como en 
arado) harina; otra fuerte, co
mo arraftrar, arruinar. Quan
do la pronunciación es fua
ve , ó blanda en m e d i ç , o fin 

de 
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ác dicción 3 fe efcribe fierçv-
prc Tola una '1^ como arar^e-
riy>ar. Qiiando la pronuncia
ción es fuerce , tiene varios 
cafos. 

A l principio de dicción fe 
eferibe fola una %: porque 
fiempre fe pronuncia tucue. 
Como rodar, ratonar. 

En medio de dicción, 
quando fe pronuncia fuerte, 
íi efta entre dos vocales , (e 
eícribendos rr : como arrui
nar , arroba. 

Si la antecede confonantc, 
fe efcribe folo una <\, v. g. 
honra, enriquecer. 

En los compueftos de pre-
poficion fe duplica la ̂  co

mo 
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mo corrohorar > derrocar. Ex-
ceptuanfc los compucftos de 
las prepoficiones pre, ypro}en. 
las quales la una Atiene fuer
za de doSjComo fe ve en cílos 
frerogatfoa, prorogar. 

Algunos compueftos de 
dos nombres, los quales que
dan incomplexos , como 
mmi-rotOy car i-redondo', y para 
que fe conozca que fon dos 
nombres, íe les pone en me
dio la nota de diviGon : en 
eíte cafo no fe debe duplicar 
la 1^, aunque fe pronuncie 
fuerte. 

En principio de dicción 
nunca fe eferibe S líquida, 
ejfto es 5 anees de otra con-
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fonànte en las voces Efpaño-
las, ó propias, ó recibicías, y 
adoptadas por el ufo conftan-
te , porque, ó íe fupiime en
teramente la S,como en /cien-
cid , eferibiendo ciencia , ó fe 
añade una £ al principio,co-. 
mo eferibir por jeribir. 

Los Apellidos, y nombres 
de Dignidades de otras Na
ciones , y los nombres pro
pios de algunos Paiíes , y 
Lugares extrangeros, de que 
folo ufamos en nueílros ef-
critos por la precifion de 
nombrarlos , le eferibirán 
con 5 líquida , fi la tubieren 
en fus idiomas, por no desfi
gurar efpecialmente los Ape
llidos. Evi-
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T Evitefe con cuidado el ne

cio error de duplicar las tt> 
efcribiendo ttantto , ttontto, 
que es fealdad , nacida de i g 
norancia. 

y La U , que tiene dos oficios, 
de vocal, y de confonante, 
tiene también dos cifrâs , u 
dos figuras , con que íignifi-
carfe. Quando es vocal , íi 
es mayufculajfe feñala afsi [ / , 
y á efta llaman los Imprefo-
res U de calderilla : íi es mi -
niífcula, fe feñala afsi u. Eftas 
figuras fe deben ufar íiempre 
que la U es vocal. 

Quando es confonante. Ce 
fenala afsi i ^ ) ^ a eftas llaman 
de corazón , y la mayufeu-

la 
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la no fe diftingue de l ami -
mífcula mas que en el tama
ño. Ella F fe eferibe en tocias 
aquellas voces, y oíafiones, 
que fe halla eferita en las rai
ces Latinas de las palabras Ef-
pañolas , como"bñir à c y f a e -
re} loenir Ácltenire. 

W Con efta cifra W ( que llama
mos Walona , ó V ligada) no 
fe eferibe voz alguna Cafte-
llana, ni Efpañola. Los nom
bres próprios de nueftrosRe-
yes Godos, ú de Naciones, ó 
perfonas extrangeras , que 
admiten efta cifra en fus pa-
crias, fi fe trasladan á nueítra 
Lengua , y eferito , fe deben 
copiar, como eftán en fus 

oii^ 
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originales } pintando la rníf-
tna. cifia , como Wamba , W;'-
temberg. 

X La X tiene también dos 
pronunciaciones, una fuave, 
como examen ¿xa /perar , otra 
fuerte, y gutural, como en 
exército , enxdmbrey baxo. Pa
ra diítinguirlas, fe pondrá la 
notajCjue llaman capiiclia,fo--
bre la vocal, á quien hiere 1* 
X,C[uando fe haya de pro
nunciar íuave, como en exe
quias y exorbitante. 

Quando fe pronuncia fua-
ve , la mifma pronunciación 
dirige la pluma \ pero en la 
pronunciación fuerte fe con
funde con la J , y con la G 

ga-. 
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gutural , y entonces folo fe 
ha de efcribir la X , quando 
la voz la ten»a en el origen. 

En aquellas voces, que en 
fu origen Latino tienen S , 
que hiere á alguna vocal } la 
convertimos en X para la 
pronunciación gutural, que 
las damos, v. g. xabon defapo, 
inxerir de inferere. 

También fe efcribcX ca 
aquellas voces, que termina
mos con pronunciación gu
tural , como carcax , re/ox, la 
qual fe conferva en los plu-, 
rales , como carcaxes,, relaxes, 

y La ^Griega fe explicó, para 
mayor claridad , con la / La
tina : Veafe. 

X La 
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Z La-ZTe debe ufar ficmpré 

que lo pida el origen Griego, 
como Ttlo , céf iro , ^jxaña. Y 
antes d.e las vocales J , O, U , 
quando tiene fu pronuncia
ción , <[úe no la puede fuplir 
la C y v. g. ¿¿fio 3 go\o, zum
bido. 

También al fin de algunas 
dicciones, en que fe convier
te la X de los Latinos, como 
luK, y Pa<, y fáiiL' y por eífo á 
imitación fuya en los plura
les de tales voces fe muda la 
y?en C , y fe eferibe luces} pa* 
a s ) felices. 
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m L concuaso , r 
f l ic ación de las confo-, 

nantes. 

N orden á efcribir las con* 
\ fonantes , quando con

curren , ó fe juntan, fe debe fe-
guir en todo la pronunciación 
de los que faben hablar. 

Para la inteligencia de efta 
regla general fe debe fabcr que 
nueftra pronunciación no ad
mite mas que dos confonantes 
feguidas antes, ú defpues de ca
da vocal^que pertenezcan á ella: 
porque aunque á una vocal pue
den pertenecer quatro confo-
n^ntcs^no eftaran feguidas* fino 
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las dos antes de ella, y las otras 
dos defpues, como en efta vox 
transferir rcfpe&o de la a , y en 
que ya la / toca a la vocal íi-
guiente. 

Quandò en medio de dos vo
cales fe hallan tres , ó quatro 
confonaiites feguidas, la prime
ra, o las dos primeras tocan á la 
vocal antecedente : y la figuien-
te , l i dos figuientes á la vocal, 
cjiie eftá defpues , como en la 
voz conft'ruir la n f tocan á la o, 
y las figuientes tr á l a « : y e n l a 
voz complacer la m toca á la o , y 
h pl á la a , y aísi fe han de d i 
vidir eftas dicciones^y fus .feme-í 
pnces. 

Pe todas las confonaates foló 
' ; • '"' fe 
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íc duplican en nucílraLengua^y 
efcrito la C, la M", la N , y-la.5. en 
aquellas voces, en que las (ole
mos pronunciar, y las pronun
ciamos duplicadas , como en 
Accidente , immaculada , anna'ta. 

La 5 } aunque al parecer no 
íè diftingue del todo fu pronun
ciación duplicada, por el ufo 
conftante fe duplica en todos 
los fuperlativos, como amantíf-
fimojantífsimo. En todos los pre
téritos imperfeitos de íujunti-
Vo, v. g.amajfe, leyejje, oyejfe. En 
muchos compueílos fingular-
mente de la prepoficion ad , co
mo a [faltar, ajfentar, affomhrar. 

También fe duplica, quando 
£n IQS orígenes hay T S , 6 % S , 

X 3 l 
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y en Efpanol no pronunciamos . 
mas que la 5", como ejfe de ipfe» 
yeffo de <iy{>fum i ojfó de urjus3 
aYieffo de atierfus. 

E n la voz. a/si fe duplica, 
quando es comparativa,ó adver-
biojá fin de diftinguirla delpie-
téxito del verbo a/ir, que es a/i. \ 

También íe ha de duplicar, 
en las voces equívocas, para dif~ 
tinguirlas, duplicándola enton
ces en la que la tubiere en fu 
origen. 

La L 3 y la fe duplican, 
quando tienen fus cfpeciales 
pronunciaciones, fi bien eíla no; 
es propriamente duplicación , y; 
mas fe debe llamar íigno de ef-
fecial pronunciación, COÍTIQ fe 

ve 
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Vê en eftas voces pero, y perro, 
lamdy y llama, 'Bula, y bnlU. 

P E L A S LETRAS M A -
yúfcuUs. 

A L principio de qualquicr 
eferico , capítulo, párra-

pho 3 ú divifion íe debe poner 
letra mayufeula , y defpucs de 
punto final , para empezar el 
periodo, clauíula^ú oracion^que 
fe figue. 

Se han de eferibir con letra 
mayufeula los nombres p r ó 
prios afsi de perfonas, como de 
animales en todas fus efpecies: 
de arboles, plantas , metales , o 
minerales: de CienciaSjy Artes: 
\ X 4 . h 
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<íe Rcynos, Províncias, Ciuda
des, Villas, y Lugares: demon^ 
teSjinarcs, rios, fuentes^&c. 

Lo mifmo fe ha de ufar en 
los fobrenombres, ó Apellidos, 
y en los renombres, o títulos de 
Autoridad, Dignidad, ó famary^ 
también en los cargos, y em
pleos honoríficos, y en los ofi
cios públicos de qualquier cali-j 
dad que fean. 

También fe han de eferibir 
con letra mayúfeula aquellos 
nombres apelativos, que llaman 
co/ettivos 3 porque íignifican 
muchas perfonas,ó cofas juntas, 
y unidas de algún modo , v. g. 
Religion , Comunidad ^ Confejo3 
Ujuntamiento , Tribunal3 U n ò e r -
r " " ' - JÍ. 
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fâad , Colegio, fyym , Vrofrinciaç 
Cuidad, y afsi otros muchos. 

En la Poefía fe ha de ufar de 
leerá mayufeula en la que lla
man de Arte mayor, ó veifo he
roico al principio de cada verlo-, 
pero enlas Poefías de A ice me
nor , ó verfo llano folo fe ha de 
poner al principio de cada co
pla : y en donde por el fentido 
de la oración anteceda punto f i 
nal , como en lo moderno fe 
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p E L USO ( D E L " A C E N T O ; 
j i otras notas de la pro

nunciación. 

PAra fignificar el Acento^ 
efto es , en que fylaba fíe 

la voz fe hace paufa, y fe pone 
la fuerza de la pronunciación^. 
íeJiacíe ufar folo de la virguli-, 
l i a , que fube de la izquierda a 
Ja derecha , y no necefitamos de 
mas de una nota puefta fobre la 
yocal, en que fe acentua. 

Pára cl ufo del acento fe han 
de obfervar las reglas íiguienr 
tes. 

En las voces de una fylaba 
no fe debe poner nota de acen
to. En 
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En las voces , que llamamos, 

efdrúxulos ) fe debe poner dicha 
nota fobre la antepenúltima vo
cal, en la qual tiene la fuerza la 
pronunciación , v. g. páxaro, 
atnájfedcs, amantí/simo. 

En las voces, que tienen dos, 
o mas fylabaSjen las qualcs pue
de fer varia la acentuación ya 
en la penúltima , y ya en la u l 
tima íylaba , folo fe hade uíar 
de la nota de acento en aquellas 
voces, que cubieren la acentua
ción diverfa de la común , y 
frequente , que tienen las de
más de la mifma terminación. 

Para faber qual es la común, 
y frequente acentuación de las 
yoces fegun fus diverfas termi

na-



ilaciones , fe ha de obfervar lo 
líguientc. 

Las voces acabadas en las vo
cales a , e y o , tienen fu comurt 
acentuación en la penúltima íy-. 
laba. Al contrario las acabadas 
en las vocales «,1a tienea en la 
última. 

Las acabadas en T Griega, no 
beceíitan de nota de acento. 

Las acabadas en «S , tienen fu. 
mas común , y frequente acen
tuación en la penúltima fylaba. 

Las voces acabadas en qual-; 
quiera de las otras confonantes, 
tienen fu mas común , y fre-
qiiente acentuación en la ultima 
fylaba. 

Las terceras perfonas de plu-; 
ral 
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ral cíe los verbos acabadas ett 
N , tienen fu mas común acèn-
ruacion en la penúltima fylaba. 

Los Apellidos Patronymicos 
acabados en y en e^y y otros 
conocidosj no necefitan de nota 
de acento 3 por fer tan conoci
do , común y y frequente fu mo
do de acentuaiTe. 

Adviertafe cjue las voces, que 
por fu particular acentuación 
tienen nota de acento , la con-
fervan , aunque añadiéndolas la 
voz mente,fe formen de ellas ad
verbios, como fácilmente 3 barba-
Ymentey y lo mifmo en las voces 
de los verbos,quando, para for
mar el plural , íe les añade el 
WPS; ó el ÍS3Q fe les pofpone uni

do 



do alguno de los P ronombrev 
como en amarémos i amaréis , en-

femme, daréte, habló/e 3 hablóla, 
darános, Z?c> 

En las combinaci ones de ta, 
¡€,10, uo, y femejantes 3 en que 
fuelen terminar algunas voces, 
-fe pondrá la mifma nota fobte 
Ja primera de las dos vocales, 
íiempre que fe hubieífen de 
pronunciar feparadas > y como 
dos fylabas con diítinto nume
ro, y tiempo, como Orthographía, 
ilefvíos, Varíen, contimo s á dife
rencia de otras voces de la mif
ma terminación , en que las dos 
vocales fe pronuncian con un 
mifmo tiempo , y por coníi-
gniente hacen una fola fylaba¿ 

co-
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como en Ciencia, ferie, fDicciona-
no, autiruo. ¿zrc. 

La mifma nota , ó virgulilla 
fe ha de poner iobre qualepiera 
de las vocales d, e, o, u , quando 
liable por fi íola, v. g. á J u a n , 
o a Tedro, U á otro. 

Quando la Ch fe pronuncia 
como l y , fe pondrá íobre la vo
cal, en quien hiere, la nota, que 
llaman capucha, v. g. cbaridad, 
choro , y la mifma fe pondrá fo-
bre la vocal , á quien hiere fuá-
vemente la X , v. g. examen, exi
mio, exequias. 

Quando en las combinacio
n e s ^ ,gue , gu i fe hubiere de 
pronunciar la u , fe le pondrá á 
«ftà la nota , que llaman crema, 

v.g. 



y. g. qiíefiiort, antigüedad, argüir. 

m LA m v m o K ® n LAS, 

l̂ oces , y dáufülas. 

LAS mocas de divifion en las 
claufulas,y voces^fon: pun~ 

to , coma y punto y coma , dos pun
tos y paréntbejis , interrogante3 ad
miración , y nota de âiYiJion. Su 
ufo es el que fe íigue. 

El punto final (que fe figura 
afsi ( . ) fe debe poner íiempre 
que efti enteramente acabado 
el fentido de la cláufula , y ex-» 
piieado todo el concepto. 

La coma y que fe figura afsi (,J 
tiene varios ufos. Lo primero fe 
pone al fii* de cada oración ¿»lo 

fe-. 



fegundo antes de todo relacivò; 
y conjunción: lo tercero quan
do varios nombres, ó adverbios 
fe refieren á un miímo verbo, ó 
varios verbos á un miímo nom^ 
bre : lo quarto antes, y defpues 
de todo vocativo. 

(punto y coma , que fe figura 
afsi (-,) fe ha de poner antes de 
toda partícula adverfativa, v.g. 
fero ó mas) para dar a entender 
la implicación, contrariedad , ó 
gran diverfidad s que hay en las 
cofas, de que fe habla. 

Los dos puntos, que fe figuran 
afsi ( : ) fe han de ufar fiempre 
que la oración hace fentido; pe
ro no eftá perfedamente expre-
fado el concepto , y falta algo 
' Y pa. 
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para concluir todo lo que fe 
^ujcje decir en la cláufula. 
. Èayénthejis , que fe figura 
afsi^) firve para denotar que la 
ox^cion , que fe eícribe dentro 
de eíías dos rayas , aunque tiene 
utilidad para la explicación , ó 
.cjUridad de lo que fe va dicien
do , f i fe quitare , quedara fin 
ella perfedo el fentido de la 
oración principal. 

Intmogânte y que también fe 
Jlama Interrogación , y fe figura 
ais i (?) fe pone ficinprc que en 
la oración íe pregunta. 

Admiración , que fe figura 
afsi ( \ ) firve para notar efte afec
to , ó qualquier otro del ánimo, 
Y avifar al que lee que debe ufar 

del 
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del tonocorrefpondienteáel. 

Y fe advierte , que quando 
empiezan las oraciones con par-j 
tículas , ó voces, que defde lue
go incluyen interrogación , ¿6 
explican dichos afectos, fe ha de 
poner la nota en la partícula , 6 
voz defde luego 3 y repetirla al 
fin de la oración,v.g.ComQlQuien 
me llama í 0 í Que mijerkordiofa 
esíDiosi 

La nota de diVi/ton es una pe
quena linea afsi (-) y fe ufa 
quando , no cabiendo una pala
bra entera en el renglón > es pre-
cifo dividirla al fin de e l , y en
tonces fe interpone dicha linea 
entre las dos partes de ella , ad
uciendo fluc la palabra fe ha 
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Be dividir ficmpre fcgun fe dc-
teca, aplicando á cada vocal 
las confonantes^que le tocan. 

p B OT%AS V A C I A S N0-: 
tas 3 que f e fuelen ufar. 

E STA cifra §. denota^y fig-
nifica Párrapho. 

Efta cifra ^ s que en la Im- ' 

Íjrcnta llaman Calderon , fuelen 
os Imprefores ajplicar al princi

pio de los § § , o en vez de afle-
rífeos j ó e f relias. En el manuf: 
crico no fe ufan. 

Efta cifra fe ufa , quando 
trasladando alguna autoridadj 6 
palabras de otro Autor, fe omi-
19 eq ejlas,alguna parte, que no' 

fe 



tea necefaria para cl aflunto : y 
efta cifra denota la legalidad; 
con que fe procedej no ocultan
do lo que no fe traslada ; fino 
manifeftando que fe omite de 
propófito. 

Eftas cifras t * * y ios 
humeros, ó letras entre parén-
thefis,v.g.(i) {A) fon llamadas aí 
márgenjcn la qual fe fuelen po
ner los lugares de los Autores, 
que fe citan^ú otras curiofidadcs, 
y en las márgenes paracorref-
pondencia, y claridad fe repiten 
las miímas notas. 

Siempre que en el cuerpo dé 
la obra fe ponen voces de otra 
Lengua, ó cita de voces, y pala-
hras de algún Auto r , ó alguna 

Y 3 cláu-
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Uáufuk, o voz, en donde fe de-
fea la atención 3 y reparo de 
quien lee, en el manufcrito eftas 
voces, o cláufulas fe rayan en lo 
baxo del renglón , y en la I m 
prenta fe muda la efpecie de la' 
letra.; 

En eíla mifma ocafion, por 
no rayar tanto, ó no ufar ranta 
letra baftardilla, fe fuelen feña-
lar eftas cláufulas con efta í e -
nal, ( „ ) que en la Imprenta lla
man comilías^y fe ponen al prin
cipio de los renglones, y en el 
eícrito con pluma fe íignifican 
con dos rayitas. Otros fuelen 
poner eftas cláufulas en medio 
de dos afterifcosj ó eftrellas, pa
ya no mudar letra 3 y dar á en-

ten-



tender la diilincion , ó cl tex
to. 

® E L A S A®%]ZVIA7U%AS> 

EJ N los eferitos de pluma 
¿ para la facilidad, y ma

yor brevedad en el efcdbir, fuc-
len ufarfe varias abreviaturas: 
algunas de ellas fon muy comu
nes , y conformes a racionales 
reglas ; pero muchífsimas no 
tienen mas regla que un volun
tario antojo , y por eífo dexan 
poco inteligible lo eferito , de 
modo que es precifo adivinar lo 
que quieren decir.. 

Para obviar efte deforden , y 
Refrenar la indoda libertad de 

Y 4 cí-



^4? 
efcribir abreviaturas , fe deter-, 
rtiinan las reglas íiguientes. 
" Las letras s de que fe ha de 

componer la abreviatura s de
ben fer tomadas de la dicción, 
qtie fe cifra, y fe deben colocar 
con el mifmo orden, que tienen 
en ellat como en tpo por tiempo, 
y no mtpo y porque afsi fe con
funde la inteligencia de la voz. 

Las letras, que fe eícriban en 
la abreviatura jdeben fer bailan
tes , para dar á conocer la dic
ción , que fe cifra, v. g. Fran™ 
por Francifco , Ex"20 por Exce-<, 
lentífsimo. 

Por eífo no fe debe abreviar 
la dicción con folo la inicial de 
¿lia j fino es en las que ya fon 

muy 
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muy conocidas por muy ufadas,-
como M . T . vS.por Muy Todero/o 
Señor jvS.por Santo, A A. por Auto-i 
res. 

Deben fer las letras tantas, y 
tales y que en ellas no fe pue
da leeu fácilmente otra dic
ción, V. g. conf» es mala abrevia
tura i porque fe puede leer a>«-

fufton 3 con/efsion , y confección: 
fe deberá abreviar afsi con/u", 
por confufion ) confen por confe-

Jíony y con/ecn por confección. 

No fe deben inventar abre
viaturas en los monofylabos 
fuera de las que ya tiene ad
mitidas el frequente ufo , como 
el q por el </tfe 3 y elpr en lugar 
de por . 

Tam-
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Tampoco fe han de inventai 

abreviaturas para voces extra
ordinarias, porque, Tiendo ellas 
poco conocidas, en la abrevia
tura fe desfiguran del todo. 

Las abreviaturas comunmen^ 
te ufadas , fe pueden confer-
yar , aunque no fe ajuften á las 
reglas dichas , porque eífas to-" 

I dos las entienden pero no fe 
deben inventar fácilmente otras: 
{Torque fiempre es mejor eferi-
bir dos letras mas, que dexaí 

menos clara la inteligencia 
de ío que fe ef-, 

cribe. 

- • - '.)(###)( 
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< B % E V E E X V L l C A C i m 
de las lâminas > y aVtfo para la 

inteligencia âe fus Abe
cedarios. 

E L defeo, que lia tenitlola 
Academia de dar comple

ta fu Orthographía , la ha per-
fuadido á que efto no fe lograna> 
fácilmente , fino daba algunas 
reglas, para leer los châraderes 
antiguos ufados en Efpaña : pe
ro como efte aíTunto es de muy 
Vafta extenfion 3 aunque fuma-
mente útil , no puede tratarfe 
dignamente en el apéndice de 
efta obra ^ en que íe ha conftil-
tado á la brevedad: porque «f-

pc-



perando la Academia que fea 
üfual á todos, reducida á menos 
volumen , fe hará mas tratable, 
y por efte medio fe logrará el 
dichofo fin de fixarfe las reglas 
de cfcribir reítamente la Len-' 
gaa Efpanola s que la Academia 
prefenta al publico con la efpe-
ranzade que fean bien recibi
das ; pero juzgando al mifmo 
tiexnpo que la lección 3 k inteli
gência de los monumentos anti
guos, lápidas, medallas, infcríp-* 
clones, y manufcritos, es cofa 
que interefa igualmente á to
dos , y que fon muchos los que 
defean tener alguna noticia de 
e í to , , para aproveeharfe en la 
ocaíion , que prefentan 1OÍ#ÍU-

feos; 



feos, y Gavinetes de los Erudi
tos , las célebres Bibliothecas y y 
las ruinas de la A n t i g ü e d a d h a 
puefto todo el cuidado, y d i l i 
gencia poíible en facar de los 
mas feguros , y ciertos monu
mentos de Eípana los Abeceda
rios , que mueftran las quatro 

! láminas íiguientes, nç> conten-
: tandoíe con delineaciones he-
j chas antecedentemente , fino 
! añadiendo la diligencia deha-
J cer copiar con toda puntualidad 
I las letras > ó châraÃeres de los 
' monumentos, que íe hallan de-
jr pofitados en la Real Bibliotheca 

de Madrid, que tienen configo 
la recomendación de indubita
dos, j, aun de los njas efcrupulo^ 

fos 
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fosen.efta-materia: y para mejor 
inteligencia de lo quelas lámi
nas repreíentan, fe da la noticia 
íiguiente. 

En la primera lámina eftán 
delineados los châra&eres de las 
medallas Eípañolas , conocidas 
por tales de los mas célebres A n 
tiquados nueftroSjque han con
vencido evidentemente fer pró
prias de Efpaña, porque en foía 
ella fe hallan , y porque no fon 
adaptables á ninguna otra Na
ción , como han demoftrado los 
que de propofito han iluftrado 
efte aíTunto , y a quienes pue
de confultar el q.ue dudare en 
efta materia. No le da la corref-. 
pendencia de eftas letras, por-
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que abfolutamente fe ignora fu 
valor , y fignificado, bien que el 
defeubrir efto Ka fido la cruz de 
los mayores ingenios. 

En la fegunda lámina fe pre-
fentan tres Abecedarios , (I(u7io> 
UlpbiUno , y Monachal , llama
dos todos tres Góthicos, por ha
berlos ufado los Godos en dif
untos tiempos, tanto dentro co
mo fuera de Efpaña : y fe le dio 
al (Runo el primer lugar , por fer 
el que en fentir de muchos Eru
ditos ufaron los Godos antes de 
falir de Traria: y aunque es ver
dad que quando vinieron á Ef
paña , ya no ufaban , ó ufaban 
poco fus letras Runas, habien-
dofe íubrogado en lugar • de 

aquel 



aquel Abecedario, el Ulphilam; 
llamado afsi, por haberlo intro
ducido entre los Godos el Obif-
po Ulphilas, ó bien áñaíliendo-
le las letras 3 que van defde diez 
y feis^que tenia el (̂ «nOj-á veinte 
y cinco , que tiéáe'ef V í jMUnoíó 
bien Formándolo todo de nuevo 
con las letras, que tomó de ios 
Abecedarios Griego , y Eatino; 
pero como en muchas inferip-
ciones , que fe confervan del 
tiempo de los Godos en Eípaña, 
fe hallan algunas letras Runas, 
ha parecido conveniente á la 
Academia el dar al publico cite 
Abecedario, copiándolo de l©s 
que modernamente íe han era-
hido eftampados de Sú#^â|y de 



Dinamarca > cotejados, con ¿as 
infcripciones de porcentofa an-
tigücdad,que fe han defeubierco 
en aquellos PaifeSjy nos han co
municado en fus obras los Eru
ditos del None. El fegundo l u 
gar ocupa en efta lámina el [//-
jp^í'/íiMOjtomado de una copia fiel 
del famofp Códice Argénteo , y 
cotejado con algunas eferituras, 
que corren por de aquel tiempo. 
Jll-MonacbaL fe conferva en mu
chos libros antiguos , fingular-
mente Eclefiáfticos , de los quâ -
Jies fe ha tomado. 

- En la tercera lámina fe de-
inueftra el Abecedario Góchico 
B f ^ í í o l , tomado del célebre 
^gitaphiqidc Málaga , y del fa-

••'/^•> Z mo-



inofo manufcriro dé Alvaro de 
Córdova , que copió Aldrete, 
fy fe ha cotejado con otras iñf-
'cripciones, que verifimilmente 
i o n coetáneas de cftos monu^-
ihentos, y próxímamenté eftam-
pó cñ fel prologó i l á Pdlygráí-
iphia Efpañola nueítro Académi
co , y Bibíiothecario Mayor del 
Rey, D. Blas NaíTarre^cjuieíi"'jtif-
tamente feperfuade á que éftas 
letras no fon Góthicas, fino ma-
"yufcülas Romanas , bien qué 
Inezciadas entre ellas Monacíia-
ies y Ulphilahas; pèrò coa ã 
Ttombre de GótHicas Efpánoks 
han corrido háftk aqüi. E i í 
iBifma lámina efiá delinéadò uá 
iKhtcèêfoúq tomado-

Góa 
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G^tíiico manufGL-ico j, llamado 
çomuntnçnte Mozárabe , y 
conferva en la Bibliocheca d«Ia 
^.antalglefia de Toledojy fu ufo 
podrá fervir también para leer 
otras efcrituras, é infcripciones, 
que del mifmo charade r fe en
cuentran en Efpaña. 

Otros tres Abecedarios fe de-
mueftran en la mifma lamina, 
tomados de muchas efcrituras, y 
papeles antiguos 3 que fe hallan 
en la Real Bibliothecaj que por 
íer diverfos , y de diftintas fe
dias, ha crcido la Academia me
recen Abecedario feparado : y 
porque la irregular formación 
de efta ietra.cáfi llega á fer châ-
jcacter efpeçííico. 
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' En ía ultima lamina fe dê  "f 
mueíh'a un co^iofo Abecedario 
de codas las diferencias, que de 
la Ierra llamada comunmente de 
tonis , fe encuentran en los ma-
nufcritos, que fe han reconoci
do, cuya antigüedad en algunos 
llega á quatrocienros años , y 
dcípues en varios libros impre-
íos con eítc character dentro^ y¡ 
fuera de Eípana. 

En todos los Abecedarios fe < 
da la eorreípondencia por el va-; 
Jor ) y figura al que aótualmente; 
tenemos en ufa, y con cuyo au~ j 
xíüo ferá muy fácil habituar á * 
los niños á leer Jos monumen-; 
tos de ia Antigüedad, para co
menzar defde luego á ineíinar-

los 



m 
las í~xin. cftudio tan úü] al Pú^ 
bVwo j y de que la erudición dç 
Efpana puede piometerfe gran-
àes defeubrimiencos, que con* 
tribuyan no poco a la gloria de 
la Nación , obfeurecida en mu-, 
eKa parte por falta de aplicación 
k efte trabajo. 

Eftos Abecedarios fe creen 
bailantes, no porque no fe pu
dieran prefentar otros muchos,1 
cuya diverfidad fe hace notable» 
fino porque obfervando exa&a-
mente la variedad , que fe en
cuentra defde e! fiíz'o IV. hafta 
el prefente en los manuferitos, 
c inícripciones, mas parece que 
lia provenido efto de capricho, 
o impericia de los amanueníes. 



gravaaores, que de diverfidad 
é ú character, que, mas que mu-
^acío, ha eftado invertido, fien-
¿ofácil, y de poco trabajo con 
los Abecedarios pueftos , el re
ducir al character latino todas 
ksr efericuras de Efpaña. 
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