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PRÓLOGO. 

> 

A cuidado de la lengua está la comu 
nicacion de las palabras, para que aque- 
llos á quienes hablamos, conozcan por 
ellas las ideas que en sí contienen, é i- 
gualmente el de hacer que aun 4 los au- 
sentes Í venideros se transmitan los pen= 
samientos por medio de los caractéres 
que la pluma pinte; mas como la len- 
gua í pluma necesiten corregirse de los 
defectos que tengan en su uso, ha sido. 
forzoso que los hombres formen el arte 
ó ciencia gramatical, para que sea el ti-- 
mon con que cada idioma gire sin errar, 
valiéndose de sus reglas; Í teniendo nues- 
tro castellano muchas de ellas, que, ó. 

E 

no son necesarias, Ó carecen de funda- 
mento, me ha parecido (reuniendo lo . 
mejor de cuantos Autores he leido, Í si- 
-guiendo en gran parte por modelo á la 



Real Academia ) formar un compendio 
intitulado Preceptos Gramaticales del ¿- 
dioma castellano, que contenga la Orto- 
logía, Ortografía, Etimología í Sintacsis. 

La O:tología comprenderá lo que la 
lengua latina llama Prosodía, í enseñará 
la pronunciacion de las: letras, sílabas, 
voces , sonido , Í cuanto compone la 
cláusula , ó (de una vez) el-arte de ' 
leer, 

En la Ortografía se tratará del uso de 
las letras, sílabas , espacios Í notas que 
han de usarse en la escritura, que es el 
arte de escribir. 3 

Despues se dará 4 conocer la natura- 
leza í propiedades de las voces con todo 
lo perteneciente á la Etimología í 4Ana- 
logía. | a ] 

Ultimamente, se asignará la union Í 
enlace que tienen entre sí las partes de 
la oracion para la formacion del razona- 
tniento , que es lo que llamamos oracion 
Ó Sintacsis. : a 

Algunos se contentan con dar solo á 
la Gramática:las dos partes últimas, co- 
mo si á ella.no perteneciera el formar 
las reglas de pronunciar í escribir bien, 



0 cómo si pudiera hablarse algo cón pró= 
piedad sin el prévio conocimiento del 
modo de leer, í sin' la ciencia de letras; 
notas Í signos con que | debe esciibirsez 
pero son tan necesarias cada una de las 
cuatro partes indicadas pára que nuestra 
Gramática no quede manca', como' Eu- 
ropa, Africa, Asia 1 América para com=w 
poner el todo del mundo terráqueo. 

Otros bajo el nombre de Ortografía 
incluyen las reglas de pronunciación rec= 
ta, confundiendo el arte de leer don el de 
escribir, Í dando 4 la Ortografia lo que 
no tiene, tanto por el significado propió 
de este nombre, como-por el oficio Í es 
tensién que le da el idioma tátivo Í otros: 

Ortografiaes vez' griega compuesta de 
Ortos í Grafos, que quiere deck: recta es= 
critura. Estos son los lími.es p.ecisos que 
se le han dado en todos idiomas : aunque 
no deja de fundarse sobre la bueva pro- 
nunciacion como una de sus buses fun= 
damentales ; mas el tratar de ésta direc- 
tamente pertenece á la O:tología , voz 
igualmente griega, formada de Ortos Í 
logos , que segun su mas propia Í comun 
significación es lo mismo que recta pala= 



¿bra ó recta ¡pronunciacion , Í recto acen» 
to en la voz, no en la escritura; lo cual 
toca á la primera parte como oficio su- 
yo, í por donde comienza í debe princi- 
piar toda Gramática; pues que sobre la 
Ortología estriban las demas partes. 
- De las cuatro partes que tiene esta 
Gramática, las dos primeras formarán 
un cuaderno ú tomito, Í las otras otro, 
por ser. mejor para los niños; aunque 
tambien se darán todas cuatro juntas 

- para el que asi las quiera, 
Seré de la opinion general en loque 

haya uso uniforme entre Autores clási- 
cos antiguos Í modernos; pero en lo que 
discrepen unos ú otros, seguiré lo que me 
parezca mas conforme , aunque tenga al- 
go de singular, os ; 



| (1) Sd 
PRECEPTOS GRAMATICALES — 

DEL: 
a 

IDIOMA CASTELLANO), 

Po.. Gramática Castellana entendemos 
- aquella ciencia con que hablamos í es- 

cribimos correctamente el lenguage cas- 
tellano. 

Las partes Ó tratados en que dividimos + 
nuestra Gramática son Ortología , Orto=:. 

YA 

grafía, Etimología í Sintacsis. 

TRATADO L 
DE LA ORTOLOGÍA. 

La voz Ortología es palabra griega, 
que significa locucion recta. Con ella se 
enseña á pronunciar í leer bien: Í asi da 
reglas 1 2 para articular las letras solas: 

. 



DEF 

2 
22 para pronunciarlas en combinacion: 
32 para conocer lag dieciones ó palabras 
sueltas: 42 para distinguir los signos fÍ 
notas de la lectura: 52 í último para 
saber leer; mas como hai novedades en 
el pronunciar t escribir, debe esplicarse 
í notarse en la Ortología cuanto conduz- 
ca para que se distinga por ella, como 
ha de pronunciarse í leerse lo ya escrito, 
í lo que en adelante escribamos., 

ARTICULO I, 

: De la pronunciación de letras solas. 

Las letras son mayores Í menores se- 
gun su Faura en esta forma: A BC CH 

HIJKLLLMNNOP: 
ORSTUY YX Y Z,) Í á éstas llama- 
mos mayores 6: mayúsculas, Las meno- 
res ó minúsculas son asi: abcechdéf 
ghijkllmnoñopqrstuvxyz 

Las letras 4 € £0 4 se nombran voca- 
les, Ílas demás consonantes; Í aunque 
otros las sybdividen en labiales, dentales 
Sic. prescindo de ello, por juzgarlo inú- 
til para la práctica, 



Pronunciaremos ee vocales con la bo- 
ca abierta, sin. mover lengua ni labios, 
Se abrirá la boca mas para la 4, menos 
para la é, Í cada vez menos para cada 
una de las otras, segun el orden con que 
van puestas. Las consonantes necesitan 
del ausilio de las vocales para su pronun- 
ciacion, la cual es sonando vocal despues 
de ellas unas veces , como en be, ce, de, 
le, Í.Otras antes y despues: v. g. efe, ele, 

eme BlCso sy 

De la B,Ja V,P.4F.0 

.. Para no. equivocar la h:con:la y pro- 
nunciaremos la hb, juntando ambos labios 
mas blandamente que para la p, Íapar- 
tandolos velozmente, diciendo be, 1 unien- 
dolos mas en la. p. La v tocando el labio 
inferior con los dientes altos; ivalentando 
de un modo semejante, pero con menos 
fuerza que en la ff; y se distinguen en 
que, para la v se añade una £ despues, 
diciendo ve, y para la f se «pronuncia 
con.una' e antes Í despues, así: efe. No- 
ta la ph juntas suenan en nuestra lengua 
castellana como la f. ni 



(4) 

DelaC,Z,D,TfS. 

Para la pronunciacion'de la c í de la 2 
ha de estar la estremidad de la lengua 
entre dientes algo asomada , í lo'mismo 
para la articulacion de la d íde la +; f 
estas se distinguen de las otras en que pa- 
ra la c Íla z se despide mas aliento que 
para ladíla 2: la c, d, í £ suenan 'co= 
mo éstas : ce, de, te, pronunciadas veloz- 
mente, í la ¿ como éstas: ceta que tam- 
bien se llama ceda. La. s'ha de articular- 
se con suavidad , sin que llegue la lengua 
los dientes ni 4: otra cosa; sino “damido 
la posicion que tiene cuando se alienta 
para mandar callar; pero sonando: antes 
í despues una e, asi: ese. Es necesario 
gran cuidado para no confundir la pro= 
nunciacion deesta letra con la dela c; 

De la CH. S 
Esta letra se ha puesto en alfabeto no 

ha mucho tiempo para denotar que es 
una letra simple í sola», aunque de figura 
doble como. la 2 Íla: erre cuando tiene 
duplicacion asi (rr). =: o ansiisn 



5 
«¿La pronunciacion de la ch es tocando 
mui poco con la estremidad de la lengua 
ácia los dientes, í retirandola de pronto, 
diciendo che. bo ah 

DelaG,J£X. 

La g í la j estando solas se pronun- 
cian con una misma'aspereza, en nuestro 
castellano ; í se distinguen en que la y se 
articula con dos letras ,-diciendo, ge, í la 
3 con. cuatro diciendo ¿jota mas la x, 
aunque suena tambien áspera como la g 
í la j., no. siempre es asi, como se dirá, 
í se articula sola .como estas cinco letras 
equis»... ' sh 

My: E . De la. H. 

La %.no es propiamente letra, sino as- 
piracion , 1. no la: consideran todos con 
un mismo valor; pues unos no le dan 
fuerza alguna, Í para éstos es superflua; 
otros la pronuncian con poca menos as- 
pereza que si fuera g Ó 7. 

E De la K 1 0. OS 
Aunque la letra k se ha quitado de 



nuestro “alfabeto, es conveniente, 4 mi 
entender, enseñar su pronunci-.ción, que 
es como la de estas dos letras, ca; Í asi 
donde hallemos escrito ka, ke,- ki, ko; Ruz 
diremos ca, que, qui, co, cu: í por lo que 
hace á la q ,-se pronuncia: sola como €s- 
tas dos: cu. 

De la LL:1 Y. 

Estas dos letras las confunden aun al= 
gunos Maestros; Í de esta confusion tie= 

- nen origen los muchos defectos de que 
se hablará ; 1 asi la 2) se pronuncia esten= 
diendo la lengua al paladar (1 4 los dien= 
tes, tirando de ella de pronto, Í articu> 
lando antes í despues: una é, asi: elle. De 
este modo se distinguirán las palabras 
pollo, hallo, rallo, halla, de poyo',*ayo, 
rayo , aya', Sc., éscritas.con esta letra y, 
la Cual suena de dos modos comorditemos: 

Dela LyM¿N, Ñ Ro 

Tambien en estas cinco lets suena la 
é antes Í despues. La 7 se pronuncia unas 
veces fuerte, como. en Roque, Darro; Í., 



entonces.se tremola la lengua.con lo mas 

delgado de ella ácia el paladar, despi- 

diendo. el aire con fortaleza ; á distincion 
.de cuando suena suavemente ,.como e€n 

loro. 
La r tiene sonido fuerte siempre que 

esté figurada doble asi: 1r, 6 asi RR: 
suave , (aunque no siempre) cuando: esté 
sencilla de este modo r, Óó con caracter 

mayor asi: R. Lo demas en orden á ella 

adelante se virá. 
- Finalmente hai letras que aunque se 
figuran dobles, suenan como sencillas; 

tales son la ch, la 1, í la rr duplicada, 
como se ha dicho: al contrario de la x, 

que se escribe sencilla, í tiene algunas ve- 
ces sonido de cs , como diremos. 

ARTICULO II. 

De las letras en combinacion. 

No obstante que una sola vocal sin 
ynion de otra letra puede formar síla- 
ba, que se llama sílaba.simple, lo mas 
comun es la sílaba compuesta de una ó 
mas vocales, con una , dos Ó mas. con- 



| mo 
soñantes: v. g. no, por, plar trans Bic. 

Esto es lo que se llama combinacion 
de letras: de modo que hai tantas clases 
de combinaciones, como de sílabas com- 
puestas. mes 

Dige que la sílaba se compone de una 
ó mas vocales, porque en nuestro idioma. 
hai tambien ditongos Í tritongos ,-en los 
cuales, aunque no pierde su sonido nin- 
guna de las vocales, se pronuncian de 
una vez como si fuera una sola: v. g. le- 
gua, buei. Gua es sílaba ditongal, com- 
puesta de una consonante í dos vocales; 
í buei es sílaba tritongal, compuesta de 
una consonante Í tres vocales. | 

Tambien hai sílabas de cuatro vocales, 
v. g. en-obsequiais;.mas como la ú de 
quiais pierde el sonido, no se le llama 
cuatritongo ; pues. los ditongos castella- 
nos no son como los del idioma frances 
í otros, en que lás vocales pierden su 
sonido propio; mas si por ditongo se en-. 
tiende solamente la unton de dos vocales 
que se pronuncian en un solo tiempo, Í 
forman una sílaba, bajo este concepto, 
asi como obseguia será tritongo, obsequiais 
será» cuatritongos + 404 nati 1 

A 
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- Tambien la e: e de quietud í de 
otras. voces podrá llamarse tritongo, aun= 
que no está en uso. 8 

Nótese que una sílaba se puede llamar 
ditongo , aunque cargue la pronunciacion 
sobre una de sus vocales, con tal que és- 
tas se pronuncien de una vez ó de un 

. golpe: v. g. previo dc, | 
Aunque todas las vocales solas, ó en 

combinacion , antepuestas ó pospuestas á., 
las consonantes , tienen constante sonido, 
no sucede esto á las consonantes; pues 
unas tienen en toda combinacion un mis- 
mo sonido , Í otras no, como puede ob- 
servarse en la c por egemplo, que antes 
de 4, 0, ú suena de un modo distinto, 
que antepuesta á la í, í4la é. Antes de 
á, 0, 4, como en las palabras cana, cola, 
culpa; antes de é í de % suena como cuan- 
do está sola: v. g. Cecilia; pero cuando 
está despues de vocal, retiene constante= 
mente el mismo sonido , que cuando está 
antes de 4, 0, 4: como en pectoral, al- 
manac ; í en esto se distingue de la z, que 
siempre conserva su sonido, ya se colo- 
que antes de cualquiera de las vocales, Ó.. 
ya despues : v. g. zarza, gozque , ÓlG» 



(10) 
La g se suaviza antes 6 despues de 4, 

d,ú: v.g. gato, Agosto, gula; Í conser= 
va su aspereza cuando se:pone antes de £ 
í de f, como en geme, gime; pero la pier- 
de cuando se pone despues de dichas le- 
tras : Y. g. digno, pigméo , interregno. 
Tambien se hace suave antes de € í de £, 
poniendo una y entre la y íla € 6 la f; 
entonces pierde el sonido la í, como en 
guerra, guirnalda; 4 no ser que se halle 
sobre la 4 esta señal ú ; que entonces se: 
le dará sonido, como en pedigileño , ala- 
gúeño.. 

La x.,: segun se halla escrita Ó usada 
en los libros antiguos, no tiene una pro= 
punciacion constante, Í está espuesta 4 
la discrecion del que lee en muchas com- 
binaciones. La x de las voces anexo í co- 
nexo, unos la pronuncian con ¿, diciendo 
anejo í conejo; Í otros como cs. En la pa- 
labra relox í otras , casi lo mismo. Pro- 
simo entre otras acepciones admite una 
significacion por cosa cercana , Í otra por: 
nuestro hermano Ú nuestro semejante; Í 
no obstante de hallarse escrito con unas 
mismas letras, en una Í otra significación, 
en la primera se pronuncia suave, dicien- 



(0) 
do procsimo , Í en la segunda £spera, ar- 
ticulando progimo ; Í asi en otras voces. 

Para leer con acierto las varias com- 
binaciones, daremos algunas reglas , de- 
jando para la Ortografia el uso que debe- . 

mos hacer de ellas escribiendo. 

ya 

La x, sise halla escrita en principib 
de voz, ó entre consonante Í vocal en= 

medio de ella, suena como j, Ó como g 
antes de € Í de É: v. g. xergon, Xerez, 

inserto. 
qe | 

Si está enmedio de diccion entre vocal 
í consonante, Í á veces entre vocales, 

suena como $: v. g. texto, sexto, exacto. 

a 

Tambien si se haila entre vocales, Í la 
que está despues de ella tiene esta notas, 
llamada acento circunflejo , entonces sue- 
na la x como CS: V. g. sintaxis, máxima; 
pero si no está dicha vocal acentuada, 
vale por f Ó g como se ha dicho: v. ge 
A lexo, exe. 

Los casos que se apartan de “esta degik, 
2 



12 
como son proximo, do $ significando 
cosa cercana no tiene acento íÍ otros, la 
esperiencia Í sentido de lo escrito los da- 
rá á conocer para distinguirlos. 

44. 
Si está la x en fin de palabra, unas 

veces suena casi como g en las dicciones 
dix, relox Gtc. Í Otras veces como Cs: v.g. 
Felix, Fenix. 

La ch tiene algunas veces variacion en 
el modo de pronunciarse > especialmente 
en los escritos antiguos, en que ciertas 
voces de origen latino retienen la h; Í co- 
mo en latin se le da á la ch la misma 
fuerza que á la k, se le ha dado tambien 
en castellano, diciendo caritativa, cuan-= 
do se halla escrito charitativa , Caribdis 
cuando Charibdis; pero en los escritos 
menos antiguos se halla en estos casos 
una virgulita sobre la 4, Í ésta denota 
que se pronuncia como si no tuviera %, 
ue es decir charitativa se dice CorGigv Ya, 

í Charibdis Caribdis. (3) 
La letra / puesta despues de b í de p 

(3) Véase la Ortografía, 



| (13) 
pierde algo de su sonido , como en 2/an- 
co , planta; í lo mismo despues de £: co- 
mo en Tlascalteca. 

De la R. 

Ya digimos que esta letra es fuerte 4 
suave; Í para no equivocarla, se estable- 
cen las reglas que siguen: 

12. 
La r es fuerte estando doble. 

24. | 

Si, aunque no esté doble, está en prin- 
- Cipio de voz, ó se le antepone una de és- 
tas sílabas ab, ob, sub, pre í pro, come 
en abrogar, obrepcion, subrogar, preroga- 
tiva, prorumpir 8lc. entonces es fuerte. 

Se esceptuan abreviar í obrar , porque 
forma sílaba la r cun la 5, í pierde el 
sonido fuerte. 

34s 

Tambien es fuerte en otras palabras 
compuestas, cuando una de ellas comien- 
za COn 7: v. g. nariromo, Í otras que yan 
en la lista de dicha letra, 
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. 47 £ última. pa 

Si antes de r se halla una de estas tres 
l, n, s, tiene igualmente fuerte la pro- 
nunciacion : v. g. Malrotada, Enrique, des- 
rizar , desrabado. 

Ultimamente la r se liquida ó pierdo 
su fuerza si está despues de bh, d, p, Í 
1: v. g. breve, piedra, pringue , La 
por lo que en estos Í otros casos se pro- 
nuncia coa suavidad. 

Enmedio de vocales suele ser mas sua- 
ve, í en fin de voz lo mismo : eS 
arista, saltar, : 

De la Y. 
: Esta letra; cuando hiere 4 las voca- 
Tes, suena como en JAce, yeso, hoyito, ca- 
30, ayuda ; mas si le sigue consonante, si 
está en fia de diccion ó entre dicciones, 
su sonido es como el de esta vocal Í: eg. 
eoirel, bueí, huron £ conejo. 

ARTICULO III. 

Conocimiento de dicciones'Í de su 
pronunciación, 

Dicciones ó Ó palabras son en toda len= 
gua las partes de oracion; Í asi es pala- 
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bra cualquiera co) cuando está sola 
formando algunas de dichas partes. 

La sílaba suele ser combinacion de le= 
tras, í la concurrencia í combinacion or= 
denada de las sílabas forman igualmente 

las dicciones ó vocablos; los cuales se 
dividen en monosílabos , ó de una sola sí- 
laba : en disílabos Ó de dos sílabas : Í en 
trisílabos 6 de tres 6zc, Cuando no se di- 
Ce de cuantas sílabas consta el vocablo, 
pero se sabe que pasa de una, entonces 
€s polisílabo ú de muchas sílabas. : 

Los monosílabos son ó cualquiera vocal 
sola, ó vocales Í consonantes que consti- 
tuyan voz en sola una sílaba: v. g. al, 
la, sin, tren, miel, quien Gic. 

Si el monosílabo tiene mas de una vo- 

cal, se carga scbre la: perúltita uns 
veces, í otras sobre la última::.v. g. dol, 
vio, tit buen. 

Los disílabos son estos : que- 50, Mie- -do, 

prin- gue BC. 
Los trisílabos son mas-ca- ra, pei nan 

do , cons-truc-cion, Suc. 1. estos 1 los disí- 
labos con otros muchos son los polisíla- 
bos, cuyas sílabas van divididas para: su 
mejor conocimiento. 
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En los polisílabos es regla general 

cargar la pronunciacion donde esté el a 
cento , espreso ú tácito; mas para la 
pronunciación de aquellos en quienes no 
se acostumbra poner, ni debe, sirvan es- 
tas reglas, 

12. 
En polisílabos que acaban en vocal 

sola, se carga la pronunciacion en la pe- 
núltima sílaba, como en plata, moneda; 
pero si tienen acento, cargará donde estés 
Y. g. hará, tirará; bien que algunos, por 
no equivocar estas voces con dra, tirára, 
acentuan unas Í otras. 

22. 
Si acaban en dos ó tres vocales, se 

carga en la penúltima vocal, como en 
guirigai, Paraguai; pero en los acaba- 
dos en ¿a, je, io, ua, ue , 40, Carga en la 
penúltima sílaba: y, g. alivia, lidie, cq- 
nario, mengua, mitigue, antiguo; á no ser 
que por diferenciar estas ú otras pala- 
bras escritas con las mismas letras, pero 
de diverso sentido, se hallen acentuadas; 
que entonces cargará donde esté el acen- 
to: v.-g. perpetia, continuo; í alguna otra 
como continúa, efectie. ( 
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Si los celiiibos La en consonan- 

tes cargará la pronunciacion donde esté 
el acento, si lo tiene; sino, donde puede' 
tenerlo. Últimamente, para conocer las 

voces de nuestro idioma , debe atenderse 
á la letra en que finalizan, á saber: en * 

4, E, f,0,ú, d, 1, MY, 5, %, y, 2; pero la 
e í la y no tienen el uso que antes, se- 

gun diremos en la Ortografa. | 

Otras voces hai que suelen escribirse 

con £ al fin; pero ú no son del castella- 

no, Ú no está en uso escribirlas con f': v. 

8. puf, Josef. 
Tambien de dos Ó mas palabras se 

forma una : v. g. dígase, digásenos. 

ARTÍCULO IV. 

Distincion de signos £ notas para leer.' 

La lectura seria ininteligible si la pro- 

nunciaramos corridamente Í sin parar 
donde estan los signos Í notas de que usa 
la escritura para leer bien; para lo cual 
dividimos dichas notas Ó signos en tres 
clases: ra. los que sirven para alargar 
la pronunciacion Í pausar mas Ó menos 
en ellas, como son el acento agudo (*): 
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la coma (,): el. a, í coma ó colon 
imperfecto (;): dos puntos ó colon per, 
fecto (:) : Í el punto final (.), cuyas figu- 
ras í las de las otras dos clases son las. 
que van entre las dos curvas, 22. Las 
que sirven para leer mas ligero ú mas 
despacio, í mas alto ú mas bajo para 
denotar los afectos , í son el paréntesis ó 
dos curvas, asi (): interrogacion ó pre- 
gunta (2): admiracion (!): Í los puntos 
suspensivos ó interrupcion (....), Ó dobles 
asi (3:::). La interrogacion í admiracion 
se ponen con figura inversa al principio 
de su lectura, asi (3) (¡), Í entonces son 
sus llamadas. ga. £ 4ltima. Las que sirven 
para otros usos que se tratará en la Or- 
tografía, manifestando solo aqui la figu- 
ra Í nombre de ellas, que son como si- 
guen:: crema ó diéresis (ú) : apóstrofo, 
que aunque es en el nombre uno solo, lo 
escriben dándole una de estas dos figuras 
(1) (+): guion ó division (-): comillas 
-(»),Ó con figura inversa, asi («): aste- 
risco ú artístico segun algunos llaman (*): 
¿calderones (9%): manecilla (83): párrafo 
(S) : las llamadas ó remisiones, que tam= 
bien se nombran citas , Í son de diferen- 
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tes. figuras como se ve: (3) (2) (4) (17) 

(va) (b) (c) (d) zo. : í finalmente los nú- 

meros romanos antiguos Í modernos, cu= 

ya figura Í valor es como sigue: 

pS Antiguos. 
Su figura. | Su valor. 

As : 300 
A ze 1000. 4 192. 

A ie 5000.0. 59. 

COMO, 10000::0- 109. 

leo. - 50000. 0 503. 

CCGIDOO. » » .» » ».:» 100000. Ó 100%. 

Modernos. 0 del dia, 

su figura. suvalor. | su figura. suvalor. 

Decnotocaran dal OY E A A PA 

ote AS AAA 9 

MES aa as 10 
NAO PAS | AID e 11 

A A Aé 12 

ASS A MTS 13 

Vicriaran , LV ccsasciaccicncaso 14 



AU oscilando 1 8 

AE ito I 
XV IB carita 18 
DA A . 19 
0 AA 20 
AX di 4/23 
00 22 
AX ao 23 
AV doit: 1.24 
AX Vasca 12 
AV nada 26 
AAN erosión 27 

(20) 
. PO AO iaa a8. 

A Vid LO. ALA oscarcssso ses. "20. 
Porco tilaccocancoo JO 
o AR Seosrio- 40. 

Ljndiresosootesaras .. 50 
Ir dde acirarina 100, 
O A . 70% 
LXXX iociioensoiosó 80. 
AC iii dusilesto 90. 
NA . 100. 
Dia asias: 500. 

| E Pio cs incesto 900» 
| Mscoscaroctniroros 1000. 

De modo que el número menor ante- 
puesto al mayor, 
menor vale; pero 

quita 4 éste lo que el 
si se pospone al ma- 

yor, éste vale tanto mas, cuanto vale 
el menor. - 

Nótese tambien que si encontramos 
sobre alguno de dichos números alguna 

E a ms 
de estas señales, v. g. 1, V, X, es para 
designar el millar s Í asi diremos en los 
egemplos propuestos, mil, cinco mil, 
diez mil. 
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Del Acento. 

La primera nota es el acento que puede 
entenderse de varios modos. Uno cuando 
Sirve para pronunciar la vocal sobre 
quien esté , cargando en ella con alguna 
mas fuerza que en las de las otras síla- 
«bas, cuando la voz consta de muchas; Í 
entonces aquella sobre quien se halla, 
tiene el nombre degsílaba larga, como la 
á de ¿rd verbo, ¿de , cuando es nombre, 
carga en la í. 

Tambien en sentido mas natural Í ge- 
nuino tiene el acento entre otras acepcio- . 
nes la de significar el tono que damos, Ó 
el alma con que leemos í hablamos , su= 
Po bajando la voz, de que se tra- 
tará, 

De la Coma. 

La segunda nota es la coma, en la 
cual se descansa muí poco, dándole á la 
VOZ que está antes de ella diferente so- 
nido, que el que á otras de comas con- 
tinuadas. 
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De los Colones. 

“La tercera í cuarta nota son el punto f 
coma í dos puntos, los cuales admiten 

mas descanso que en la coma, Í distinto 
sonido que ésta. 

Del Punto final. 

En este punto se podrá hacer la pausa 
que se quiera , Í si acaba párrafo , al 
empezar otro se puede mudar de tono, Í 
aun interrumpir la leyenda, parando cuan= 
to guste el que lee, pero no demasiado. 

DE LAS NOTAS PARA DAR TONO 
Í SENTIDO Á LA LECTURA. 

Del Paréntesis. 

Tambien el tono de lo que contiene el 
paréntesis ha de ser distinto de lo demas 
que está fuera de él; í su lectura mas li- 
gera Ó mas despacio, Segun el paso la 
pida. 
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De la Interrogacion í Admiracion. 

La interrogacion Ó pregunta Í la ad- 

miracion se han de comenzar á leer en 

tono mas alto que lo que está fuera de 

ellas; pero la interrogacion será con li- 

gereza, Í la admiracion pausadamente; 

cuidando de bajar la voz cuando vaya 

acabándose de leer lo que una Í otra 

contengan. 

De los Puntos suspensivos O interrupcion, 

Esta nota sirve para detener la voz en : 

la última sílaba de la palabra que ante- 

cede 4 ellos, pero durando su sonido al- 

go mas que las otras, para manifestar los 

afectos í para los demas usos que dispo= 

ne la Ortografía. 

ARTICULO Y. 

Prevenciones £ reglas para leer con 

sentido los diversos pasages de la 
escritura. 

Como la lectura no puede hacerse bien 
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sin atender 4 circunstancias, por eso de- 
be fundarse en unas reglas inalterables, 
con que se perciban Í entiendan sin fasti- 
dio los diferentes pasages í sentidos de 
que se compone, cuyos preceptos son 
como siguen. 

Deberá leerse con alguna detencion í 
como sin union á la palabra siguiente, 
las vocales que estan solas, í lo mismo 
aquellas voces que acaban en vocal ó en 
consonante unitiva á la letra de la siguien- 
te voz monosílaba ó polisílaba. 

No debe leerse. con igualdad , porque 
_ este vicio causaría una monotonía esper- 
nible; por tanto debemos leer así : 

Lo doctrinal, como quien esplica. 
Lo historial , la novela í fabuloso , co- 

mo el decir cuentos. 
Lo cariñoso Í delicioso , eon afabilidad 

Í voz amorosa. 
Lo risueño , con gozo Í alegría. 
Lo doloroso, lo fúnebre í compasivo, 

con voz pausada, triste, blanda í sentida. 
Lo espantoso , con miedo, pavor Í voz 

apocada. Sd 
Lo estrepitoso ú ruidoso, con sonido 

destemplado. 
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Lo enfadoso , con disgusto í tono bajo. 
La amenaza, con veemencia. 
La súplica í ruego , con ainco í humi- 

lMacion. | 
Lo repreensible , con voz imperiosa. 
La reconvencion í convencimiento, con 

firmeza Í energía. 
Finalmente para la escusa , con humil- 

dad í sumision ; íÍ para lo devoto, con a- 
tencion fervorosa Í santo celo, 

ARTÍCULO VI. 

Resumen de algunas reglas en verso, 

Coma, colones Í punto, 
Suspension ú interrupcion 
Son las pausas , añadiendo 
Pregunta Í admiracion. 

Sobre la vocal en que 
El acento se halle puesto, 
La pronunciacion se carga 
Ya en la prosa, ya en el metro, 

Acento agudo tan solo 
Podrá usarse, si se quiere, 
En toda voz; mas no en toda, - 
Porque no en toda conviene, 
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Décima. 

Segun oyentes hubiere 
Será de la voz la altura, 
Haciendo que la lectura 
Tenga el tono que requiere. 
El que á leer se pusiere, 
Cuatro cosas ha de huir, 
A saber: el confundir, 
Descuidarse , el afectar, 
l el leer con igualdad, 
Si no quiere delinquir. 

Quintilla. 

Harás poca suspension 
Cuando una coma encontrares; 
Mas si leyeres colon, 
Es preciso que te pares 
Con mas pausa Í detencion. 

Seguidillas. 

Al leer las preguntas Que la admiracion 
Ligero serás, En esto se distingue 

Leyendobienpausado De interrogacion. 
Loquehasdeadmirar: 
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Aquel que leer quiera Hai variaciones 

Paréntesis bien, ¿Enesto, ien lecturas 
Mas ligero ú pausado De interrupciones. 
Lo tiene de hacer. 

Romancillo de cinco sílabas. 

En final punto Mas no en el punto 
Parar se puede Que no concluye 
Todo aquel tiempo Párrafo entero; 
Que uno quisiere. Que éste se escluye. 

Romancillo de cuatro sílabas. 

Eco blando Léelo en tono 
Pide el celo Cariñoso. 
Cuando es santo; Finalmente 
Sino , recio. : Leer debes 

Si es pasage - La lectura 
Amoroso, Segun vieres. 

Es comun regla í constante, 
Cargar la pronunciacion 
En penúltima , si antes 
O despues no se acentuó. 

Si vieres que en la diccion 
El acento viene espuesto, 
Carga la pronunciación 
Siempre, donde esté el acento. 

3 
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Aunque termine la voz 

En dos vocales ó en tres, 
Carga la pronunciacion 

-Si acento en ella no ves, 
En la sílaba anterior. 

De esta regla se desvia 
Alguna acabada en ¿e, 
To, ua, uo, 1a, 
Con otras tambien en ze, 

Igualmente guirigal 
De esta regla se esceptua: 
Asimismo Paraguaz, 
J alguna acabada en ua, 
Ú otra finada en aj, 

» 
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TRATADO Il. 

DE LA ORTOGRAFÍA, 

Introduccion, 

Dntogratía es lo mismo que recta es- 

critura, Ó arte para escribir bien. No 

tratamos en esta parte de la Caligrafía Ó 

arte de pintar letras, sino del uso de 

ellas, de las sílabas , dicciones , espacios 

Í notas. 

ARTICULO I- 

Del uso de las letras , ya solas, ya 

combinadas. 

Las letras del alfabeto son mayores Ó 

menores ; cuya figura queda manifestada 
ena Ortología. 

La k por no necesaria se ha quitado, Í 
otras por la misma razon se desterrarán- 
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> Dela, 

Usaremos generalmente de la ¿ ínou 
_ antes delas consonantes ¿Í7: v. g. blon- 
da, bruto: en todos los tiempos del verbo 
haber , í en los verbos acabados en ba, 
bas, bamos, bais, ban; pero no en el 
presente de indicativo del verbo ir; Í si 
en algun caso se ignora cual de las dos 
letras ha de preferirse, Úúsese de «la /, 
porque ni. hai reglas fijas sobre esto, ni 
hace falta.la y, que acaso el uso acaba- 
rá de quitar del castellano. - 

De la C. 

De la c usamos., Í/no de la k ni g, en 
las voces en que se hallen las sílabas ca, 
CO, CU, CUYA, cue, cuo: Y. g. calenda; co- 
mer , cucharon , (c) cuatro, cuestion , cuo-' 
tidiano, í las demas que van en sus listas, 
Lo mismo debería hacerse sin distincion 
respecto de las sílabas ce, ci, que para 

/ , 

(c) Gonzalo Correas escribe komer, ku- 
charon con k, segun Torío, 
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evitar escepciones no necesarias, Í equi- 

vocaciones frecuentes, fuera mejor usar 

siempre en dichas sílabas de la c, Í no 

de la 2. < Ml 

Por último se advierte que la z con 

que algunos singulares acaban , se muda 

én c en»sus plurales : v. g. Pez, VOZ, PAz; 

peces, voces , paces Élc. , cuyos deriva- 

dos se escribirán tambien con (-: Y. g. VO 

cear , apaciguar Í otros. 

De la Ch. 

El uso de la ch es igual con todas las 

vocales : v. g. chato, marchen Étc. 

Las voces coro, Cristo, caritativa, Ca- 

-ribdis'í otras que algunos han escrito con 

ch, ya se escriben sin ella, 

De la E. 

A la Í puesta entre dicciones haciendo 

de conjuacion , podrá substituir é cuando 

la diccion siguiente comience con 2 ó hd, > 

como Diego € Ignacio, Juan € hijos. 
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De la F. 

En lugar de F se ha escrito con pk 
juntas con el valor de f, como se dijo en 
la Ortología ; pero este uso cesó en toda 
voz , íno deberá volver. Asique escribi- 
remos Fí no ph en las voces Faraon, far- 
macia Sic. Asimismo la palabra José se 
escribirá sin ph, ni acabará en f; pues 
no solo esta voz, sino todas las castella- 
nas no terminarán en dicha letra, sino 
la intergeccion puf. 

De la G. 

El uso de la g antes de d, 0, es cons- 
tante; pero el que se ha hecho de ella 
antes de la éí de la Í, no es igual; pues 
indistintamente escriben unos y, Í otros 
jóÓx: v. g. la voz gemido que se halla 
escrita con todas tres dichas letras, í la 
palabra egército í otras. Por eso, Í para 
evitar arbitrariedades, opino que todas 
las voces que contengan las sílabas ge, gi, 
se escriban con g. Í no con jnix, es- 
cluido solo el sagrado nombre de Jesus. 
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De la H. 

No deberia usarse este signo sin la o, 
ya porque se simplificaba mas el idioma 
castellano, í ya porque se evitaban al- 
tercadas cuestiones; pero ínterin no se 
desuse, Ó quite por la autoridad ó la cos- 
tumbre, se escribirá h antes de la sílaba 
ue, cuando la voz comienza con ella, Í 
suene como sin h:.v. g. huevo, hueso, 
huerto, huérfano, hueco Sc. Esta sílaba 
ue se muda en 0: .v. g. ovario, osario, 
ortaliza, orfandad, oquedad. Tambien con- 
vierten la f de algunas voces latinas en », 
como de fácere hacer, de ffcus higo, de 
Alius í fijo, voz antigua, hijo $c. Asi- 
mismo algunos usan Ah en las voces 4- 
ritmética, Tomas, Coro, Í otras; pero 
ya deben escribirse sin ella. 

De la 1. 

Para reducir 4 menos reglas el caste- 
llano deberá usarse de esta vocal, llama= 
da ¿ latina, en principio, medio Í fin de 
voz, í aun sola entre dicciones: v. g. £n- 
tendente , Iglesia, aire , peine y hai, mul, 
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Rei, lei, Madrid, í ¡E Sevilla 2 Mar- 
zo Gtc.; pero de la consonante Y usare- 
mos solo para herir “vocales: v. ES yeso, 
Mayo. 

Aunque algunas voces trabar su singu- 
lar en í, í en el plural la mudan en y, es 
respecto de aquellas palabras, que, segun 
opinion casi comun, terminan en y: v. g. 
de lei leyes; de' Reb Reyes. e 

Algunas voces acaban en vocal larga, 
í en el plural se lestaumento es: -v. g. á 
rubí rubies Ózc.; pero no se comprenden 
maravedí , Bajd; pues -á estos sevañade 
solo s; aunque algunos escriben marave- 
dises. Si' finalizan en vocal, í la 'pronun= 
ciacion Carga en cualquiera de las: otras, 
tambien recibe la última s sola: v. 2. en 
palo palos ; en ploma id í en cántaro 
cántaros Sc. ] 

De la ): 

Las sílabas ja, jo, ju se escribirán con 
J Íno con e: v gl Jamuga, ia ju 
dio; mas:las sílabas ge, gi con g , como 
ya se ha dicho tratañdo de. esta letra; 
donde esceptuamos únicamente el aa 
do nombre. de Fesusi” e 
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De la LL. 

“Se e Sido ll en pr de 7 en la voz 
bula, Í entonces decia bulla que significa 
ruido , por cuya razon debe despreciarse 
tal uso, í darle solo el sonido e e 
dicho en la Ortología. 

De la M. >” 

Escribiremos m antes de b, p: v. gm 
ambicion, pompa; Í aunque en latin tam- 
bien se escribe m antes de ctra 1m, en 
Castellano pondremos » en su lugar> V. > 
esmendado , inmortal (b). 

DE la 0. 

Ademas del uso Eoceno de:esta letra, 

se pone tambien sola entre dicciones : v. 

g. Bárbara O Ambrosio; pero si la voz 
anterior 4 esta letra finaliza en 0, ú la 
siguiente á ella comienza con 0 Ú ho, en- 

y Ol Gonzalo Correas escribe n antes 

eb. p 
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tonces entre dichas dicciones pondremos 
4 en lugar de 0; v, g. uno ú otro, una ú 
otra, fuan 4 Honario , macho 4 hembra. 

De la P. 

Esta letra se halla antes de h,n,p,s, 
¿ en las voces farmacia, neumático, tisa- 
na, salmo, seudoprofeta, Í otras ; pero no 
sigue este uz ni el de la ph juntas, en 
cuyo lugar ponemos f sola, como se ha 
dicho, í las demas sin p como arriba. 

De la O. 

De ésta usaremos solamente en las sí- 
lJabas que , quí , cuando se liquída ó elide 
la u: v. g. en queja, quilla, quiries; mas 
si la no se elide ó no pierde el sonido, 
en lugar de g usaremos e, como se dijo 
tratando de ella, íÍ cuya lista está al fin. 

De la R. 

4 ul 

Esta cuando está doble se figura asi 
(rr), Í cuando sencilla de este modo (7), 
cuya pronunciación queda esplicada en 
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la Ortología ; pero resta decir que solo 
en los casos que alli van puestos ú otros 
semejantes se escribirá sencilla con soni- 
do fuerte. y 

] De la S. 

Aunque se ha escrito la s antes de con- 
sonante en el principio de las voces scena, 
sciencia, studio í otras, ya prevalece el 
uso de escribirlas asi: escena, ciencia, es- 
tudio ; í solo se esceptuan la intergeccion 
sí que denota silencio, el apellido Scio Í 
alguna otra voz estrangera. Tambien cui- 
daremos de no confundir la s con la c, 
escribiendo ú diciendo ceda por seda; ce- 
bo por sebo Sc. por tener diferentes sig- 
nificaciones. 

De la T. 

- Ademas del uso conocido de esta letra 
se halia antepuesta á /, como en 4tlan- 
te, atleta, Tlascalteca ; pero estas voces 
no son del idioma castellano. Suele po- 
nerse tambien antes de A en las voces 
Tomas , teatro , tesoro, ditongo, Í en otras; 
mas es superiluo., porque la 4 no suena 
Sino junta con la.c , como se ha dicho. 
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De la U. 

Esta vocal hace de conjuncion cuando, 
puesta entre dicciones, al fin de la una ó 
principio de la otra haya 0, ú k, eomo 
queda esplicado en la d. IporRA.: 

De la V. 

Aunque no necesitamos de esta letra, Í. 
su total desuso acomodaria, pondremos 'y 
en los tiempos del verbo ir; pero en el 
pretérito imperfecto de indicativo; no. 
Tambien en los acabados en ava, ave, 
avo , iva, 21v0, Como octava, jarave”, do- 
zavo , pensativa, estensivo ; mas-los que 

* terminen en ava.no haú ide ser verbos. Á 
los tiempos de los verbos estar, tener, í 
sus compuestos se les pondrá y :wglety- 
vo, contuviera GC. Hai- otras voces que 
en su origen tienen bh, Í por costumbre sé 
ha mudado ea o, con la cual escriben | 
Vargas, aleve 8tc.; pero no es geñeral el 
uso de escribir estas palabras con y; por 
lo cual:tanto estas como otras voces, dé 
quienes se dude con que-letras de las dos 
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ban de escribirse, 2 ias con hb. Véa- 
se la lista de una Í otra letra, que va 
al fin. 

| a, la X. 

La « se halla escrita ya valiendo por 
5, ya por só js, ya finalmente por s,, 
ee variedad ocasiona la arbitrariedad 
en su uso, segun se habló en la Ortolo- 
gía. Por esto Í ser letra superflua , tam- 
Poco deberia usarse, Í cuando mas escri- 
birla solo en fin de voz, como en box, 
almoradux Sc. Asi tampoco se usára el 
circunflejo (que tambien está demas), ni 
se pondria , como lo hacen muchos ,. dos 
acentos en la voz proxímo lo cercano, 
que estuviera mejor asi: procsimo; no 
equivocarian los principiántes la palabra 
Progimo , por escribirla con x indistinta 
Mente cuando es sustantivo de cuando no; 
Í finalmente se simplificaba mas el caste- 
llano escribiendo como se pronuncia, Í 
pronunciando como se escribe (o) Vease 
la lista sobre esta letra. 

(1) Antonio de Nebrija, 
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De la Y. 

De ésta mo usamos sino para herir 4 
vocales , como en yeso , ayo; í no necesi- 
tamos que haga de conjuncion, ni que 
haya dos les, segun la doctrina anterior. 

De la Z. 

De la z usaremos en principio , medio 
í fin de.voz: eg. zarza, haz Btc.; pero 
no antes de í ni de é, como queda di- 
cho en la c. 

La z en fin de voz se convierte en e, 
como de haz haces, de capuz capuces, 
segun se dijo; Í. tambien se convierte en 
g. como de nariz narigon , de perdiz per- 
digon. | 

ARTÍCULO 11. 

Del uso de la letra mayor. 

De la letra mayor ó: mayúscula usa- 
remos al empezar toda escritura , título, 
capítulo, párrafo ú division de escrito, 
cláusula ú oraoios, despues de punto fnal. 
Ñ 
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Tambien en los sagrados nombres de 
Dios í de sus atributos, como Fusto, 

Eterno Ac. | 
Igualineote los de la Virgen , como 

Santisima , Purísima GX. 
Se pondrán con mayúscula los nom- 

bres de personas Í apellidos: v. g. Don 
Tomas del Castillo í Gomez. 
Los nombres de ¿irracionales de mucha 

fama tendrán letra mayor, como /Lono- 
cerote , Pegaso. 
Asimismo los renombres , como el .4- 
posto! , el Sabio, el Teologo Érc. 

Igualmente los nombres de dignidad í 
grandeza, como Papa, Cardenal, Obispo, 
Sacerdote, Rei, Príncipe, Conde Ec. 

- Tendrán mayúscula los de cargos hon- 
rosos , cuando estan en lugar del nombre 
de los que egercen el cargo ú oficio : eg 
el Corregidor, el Alcalde Sc. y 

Tambien los de cortesia Í tratamiento, 

esten Ó no abreviados, como Y, A. Í los 
demas que estan con mayúscula al fin en 
Ja lista de abreviaturas. | 

Tienen mavúscula los colectivos, que 
significan muchas personas Ó cosas jutitas, 

como Reino, Provincia, Consejo, Ordena 

4 
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Universidad, Cole eS , pero ha de ser 
en sentido principal í notable : v. g. el 
Reino de España es península. 

La Provincia de Andalucía es abundan- 
te en caballos , í Fertilísima. | 

El Consejo Real de Castilla es el su-| 
premo de la Nacion, 

El Orden de San Agustin tiene varones | 
virtuosos f sabios. | 

La Universidad de Sevilla fue fundada 
por el Maese Rodrigo. ] 
«Igualmente se usa mayúscula en los 
noinbres. de montes, como S terramorena. 

- - En los de mares, islas, rios Íí fuentes, 
como Tiberiades, Cuba, Ebro, S£loe. 

Tambien los de las cuatro, partes del 
mundo : Europa , América, Africaí A-. 
sía. Los de Reinos, como España , Por-. 
tugal Sc. Los de ciudades, villas , luza- 
res í aldeas; v.g. Gerez, Baena, Montur- 
que, Gerre, : 

Los de artes í ciencias hablando direc- 
tamente de sus necesidades, virtudes ó 
efectos : v. g. la Aritmética sirve para 
¿ontar : la Medicina para curar. 

Tambien los nombres aire, tierra, a- | 
gua í fuego, cuando en sentido principal 8 89, pl 
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f notable se hayan de escribir, en cuyo 
Caso tendrán mayúscula: v, g. el Átre 
seco los campos. La Tierra mantiene a los 
animales. El Agua es demasiada. El Fue- 
go consumió ciudades enteras. 
- Ponen tambien mayúscula algunos al 
principio. de todo verso; pero otros, s0= 
lo en el principio de cada verso de arte 
mayor, í no en los de menor. 

Si se copian algunas palabras, Citán. 
dolas en comprobacion de algún escrito, 
la primera letra de ellas será mayor: v. 
£. San Agustin dice: La Omnipotencia de 
Dios no está lejos de nosotros. 

Últimamente algunos escriben mayús- 
cula despues del vocativo al empezar 
Cartas. ; : - 

Asimismortodo nombre propio , sea Ó 
no animado, se escribirá con mayúscula. 

Tambien són mayores las letras que 
sirven de números romanos, cuyo valor 
se esplicó ya. 

ARTICULO III. 

Letras que se duplican. 

Todas las vocales se doblan menos la 
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“, í de las consonantes solo c, am, 7: eg. 
de todas Saavedra, cadaalso, preeminen- 
te, piísimo , cooperar , accion , innato, 
carro ce. . 

La / se dobla tambien, pero es de va= 
lor sencillo, como se dijo en la Ortolo= 
gía. Todas estas letras se podrán dividir, - 
menos la /. 

ARTÍCULO 1V. 

Division de voces en sílabas. 
Cuando la voz ó palabra se divida por 

no caber en fin de reglon, debe hacerse 
por sílabas enteras, Í con este signo lla- 
mado guion (-): eg. pa-lo, cán-ta-ro, 
24=mar-ra; pero no se dividirán los di- : 
tongos ni tritongos. Tambien usan el guion 
entre dos palabras pronunciadas en union: 
v. g. Fesu-Cristo. Cuando la voz es com- 

Puesta, y. g. subrogar, se dividirá asi: 
sub-rogar, í lo mismo estas , des-ovar, 
Peli-rubio , con-cavidad 8zc. 

Reglas sobre el orden 4 lugar de las letras, 

Si enmedio de dos vocales hai una con- 

AN 
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sonante, se pone junto á la vocal siguien- 

te: v. g. a-7o, ma-cho; pero no en las 

voces compuestas , como en des-ovar. 

| 22. 
Cuando hai dos consonantes juntas , se 

pondrá una á cada vocal: y. g. un-10; 

mas si de dos consonantes la primera €s 

b,c,d,t gp f, 1la segunda r Ó 1, se 

pondrán ambas consonantes á la segunda 

vocal: v. g. a-cre, ca-bra, po-tro, sa- ble. 

g2: 
Cuando hai tres ata , dos son 

de la primera, Í una de la segunda: v. 

g. cons-te, obs-ta ; mas cuando de las tres 

.que se junten, la segunda consonante €s 

b,c.d,f.g,p,t,1la tercera 7 Ól, se 

pondrá la primera con la vocal anterior, 

í las otras con la posterior: v. g. pel-17e, 

pol-tron , asam-blea, per-plejo. 

44. 
-Si-se juntan cuatro consonantes, dos 

pertenecen á una, í dos á la otra vocal: 

v. g. obs-truido , cons-truc-cion. 



(18) 

ARTÍCULO V. 

De los espacios 0 distancias entre letras 
Í dicciones. 

Entre letra í letra habrá igual distan- 
cia; mas entre voz í voz ha de haber el 
espacio que puede ocupar unam; pero 
notaremos que si los pronombres yo, tú, 
el Stc. se pusiesen despues de los verbos 
Í geruadios en dativos Í ecusativos, se 
escribirán unidos como si fueran una so- 
la voz, í se articularán lo mismo , subs- 
tituyendo á dichos pronombres estos que 
llaman enclíticas : me , nos , te, 0S, se, le, 
les, lo, los, las: v. g, dile , amaos , viqse, 
llámame Gxc. a O 

ARTÍCULO VI. 

Del uso de las notas para escribir, 

“Del Acento. 

Aunque son tres. los acentos que ha 
usado la Ortografía , á saber: el grave 
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de esta figura (): el circunflejo de este 
modo (4): í.el agudo asi ('), segin se de- 
claró, del agudo usaremos somente ba 

Jo las reglas que siguen. de | 

12. 

-. El acento que puede haberlo en toda 
voz, no se pondrá sino en algunas, í ha 

de ser uno solo en cada palabra sobie 
las vocales, Í no sobre las consonantes. 

22." | 
En todas las vocales, estando solas, se 

pondrá acento. 
31. 

Los monosílabos Ó voces de una sola 

sílaba generalmente no tendrán acentos 
pero se acentuarán él, mí., tú , sí, sé, dé, 

té; bien que los cuatro primeros han de 

ser personales Ó hacer sus veces; los dos 

siguientes, verbos; Í el Último, cuando 

signifique las ojas del arbusto chino, de 

que se hace la bebida té. Tambien se a- 

centua el sí siendo afirmante. 

42. 
Las voces que , cual , cuando , cuanto, Í 
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¿omo en principio de li í ad- 
miracion po se acentuarán, porque coa 
las llamadas de éstas es suficiente , ¿4 mi 
ver, para prevenir al lector; í en no 
siendo necesarias las llamadas , tampoco 
el acento, ? 

51. 
Los plurales de noimbres í verbos si se 

acentuan, será en la sílaba que en singu- 
ES lar , menos caractéres, 

62. 
En las voces compuestas se pone el 

acento donde en sus simples: v. g. pro- 
digo, prodigamente ; mas otras que en sus 
simples no tienen acento, lo tendrán en 
composicion cuando pasen á ser esdrú- 
julos, Ó tengan con quien equivocarse: 
V. g. Dáyase , téngame , háblele, 

Otras voces compuestas de un verbo í 
dos pronombres se acentuan 'nnas veces 
en tercera, í otras en cuarta sílaba : v, 
8- dámelo, déjamelo; pero los adverbios 
en mente , si se forman de nombres esdrú= 
julos, se acentuan en quinta ; v. g. cien 
tíficamente ;. sino en cuarta , como débil- 
MENte. e 
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a. 
Las voces que aciban ya en consonan- 

te, como veras , ya en una vocal, como 
será, í ya en dos vocales, como previo, 
continuo , se acentuarán sobre la última 
si en ella carga; Í si cargáre la pro- 
nunciacion sobre la penúltima vocal, ten- 
drá acento, porque no es sílaba ditongal: 
v. g. continúo , perpetua; mas esta regla 
se ha de entender respecto de aquellas 

voces, que tengan otras iguales con quien 
equivocarse; sino no se acentuarán aun- 
que cargue , como estaras , leyo , vio , de 
cuyas voces la cantidad es conocida; pe- 
ro si de otras.se dudare, Ó pueda dudar- 
se, se les pondrá acento: V. g. Acarreé. 

ga. 
Las voces polisílabas no se acentuan 
en la penúltima, á no ser que tengan con 
quien equivocarse, como séllo, ésta, can- 
táras , contágio , Í otras, para distinguir- 
las de sello, está, cantarás, contagio Btc. 
como se dijo en la Ortología. Fuera de 
éstas ú otras ocasiones , en que las voces 

« varien , Ó que por poco comunes se dude 

4 
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de su cantidad, no se acentúan, si ter= 
minan en ae, 00, a4,€a,e0, 04,0, 00. 
Se esceptua arcabucéo , que se diferencia 
de arcabuceo , í alguna otra, 'como se ha 
manifestado. 

9. £ última. 
La antepenúltima de todas las voces 

simples ó compuestas se acentuará, si en 
ella carga la pronunciación : v. g. apolo- 
go , esdrujulo, Í otras voces dactílicas que 
llaman esdrújulos, | 

Si carga en cuarta ó quinta sílaba, lo 
mismo: v. g. senctllamente, aritmética- 
mente. 

ARTÍCULO VII. 

Del uso de la coma 0 inciso, 

Primeramente usaremos de coma para 
separar los miembros de un periodo cor- 
to: v. g. Ffuan enseñara d sus hijos, £ cum- 
plira sus deberes. ES 

Si son muchas oraciones como en el 
egemplo siguiente, en cada ma de ejlas 
habrá coma: v. g. Si la muerte es cierta, 
la cuenta ha de darse, el pecado no está 
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perdonado , £ Dios Suede castigarnos. ¿Por 
que tan. tardos en llorar? A A 

Tambien si en el escrito hai interrup- 
cion, la cual omitida , pueda dejar senti- 
do, se pondrá coma antes í despues de 
ella, con tal que sea corta ; pero leyén- 
dola como paréntesis, v. g. Sé, segun 
cuentan , que das limosna. 

Igualmente pondremos coma en algu- 
nos egemplos como el siguiente: Cuando 
yo, decia San Agustin, andabd.. 

Debe usarse coma regularmente antes 

de las conjunciones disyuntivas 0, 4, YA, 
í de las copulativas /Í, é; aunque no siem- 

pre: í lo mismo antes de los monosílabos 
no, ni: í de los relativos que , cual, cu- 
yo, cuya í sus plurales; í si despues del 

relativo que sigue gerundio ú participio 
( que regularmente es entrecomado), ten- 
drá el que antes Í despues coma , como 

lo accesorio 4 las oraciones que esten 

despues de él sea corta : v. g. Dios cas- 

tiga .al hombre, que, amando: al vicio, 
muere impenitente; asi como perdona al 
pecador, que , arrepentido, llora sus de- 

Litos. | 

Se pone tambien coma en oraciones, 
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que , aunque esten cn tengan susper- 
so su sentido : v. g. Si obedeces, es por 
temor. 

Se usa coma antes de vocativo: v. go. 
¿Por que no rezas , Pascual? Despues de 
vocativo: v. g. fuan, no mires. Antes Í 
despues de vocativo: y. g. ¿ Quien, hijo 
mio , te ofende 2 | 

Si en la, oracion hai letras sueltas , nú- 
meros, Ó partes de oracion continuadas, 
en cada una habrá coma; pero adviér- 
tese que hal algunos sustantivos cóntinua- 
dos, que por ser relativos á vna sola per- 
sona, no deben tener coma: v.g. Dor 
Casto Francisco Matias del Castillo es 
muerto. | 

Cuando se antepone Ú pospone algo en 
la oración, invirtiendo el orden de- ella, 
se pondrá coma antes Í despues de lo an- 
ticipado Ú pospuesto : v. g. Donde inter- 
viene conocerse las personas, tengo para 
mí, aunque simple f pecador, que no hai 
encantamento alguno. Cervantes (t): í el 
orden natural es éste: No hai encanta- 
mento alguno donde interviene conocerse las 

(t) Quijote Part. X. Cap. 37. 
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personas, en cuya personas se pau» 
Sará. : 

Las palabras asique, puesque , Í otras 
mo tendrán coma , ni el que pospuesto 4 
verbo; á no ser en representaciones, Í 
entonces se ponen dos puntos. 

Coma, Í no otra cosa, se pondrá en 
los vocativos al empezar cartas; Í no 
obsta el que no sean vocativos : baste que 
comiencen discursos. 

Ultimamente la coma se omitirá donde 
no se necesite; porque pudiendo respirar 
í leer con sentido sin ella, es superflua, 

ARTÍCULO VIII, 

Del colon imperfecto. 

Colon imperfecto usamos al fin del úl- 
timo miembro del periodo, compuesto 
de dos ó mas miembros divididos con co- 

mas: v. g. Tute ocupas ya en las Mate- 

máticas , ya en la Filosofía, a veces en la 

caza, í otras en la Música; pero nada te 
divierte como el juego de Damas. 

El colon imperfecto se usa regularmen- 
te antes de las voces aunque , no obstante, 
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sin embargo , pero, mas 8tc. | 

Si los miembros del periodo fueren al- 
go largos, los mas principales se dividi- 
san con punto Í coma: y. g. No digais 
que teneis castos los corazones, si no lo 
son los ojos; porque el ojo impudíco anun- 
cia corazon impudico (4). 

ARTÍCULO IX. 

Del colon perfecto. 
, 

Cuando los miembros piden separacion 
.tal, que aunque esté dicho en ellos lo que 
se intenta, si aun no está concluida la 
materia del párrafo, usaremos de los dos 
puntos, llamados colon perfecto : v. g. 
El cristiano no debe ser envidioso, ni a- 
mar la murmuracion: ésta es vicio opuesto 
á la caridad. | 

Tambien usan dos puntos en represen- 
taciones í'memoriales al manifestar aque- 
llo á que se dirigen: v. g. Don Ffuan Pe- 
rales, rendido 4 Y. M., dice : que habien- 
do obtenido Kc. 

(4) San Agustin en su Regla, 

A 
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Igualmente usamos de este colon antes 

de lo que citamos literalmente : v. g. fe- 
sus dijo á San Pedro: Tu eres Pedro Ec. 

ARTÍCULO X. 

Del punto final. 

El punto fical se escribe, cuando, fi- 
nadas las oraciones Ó cláusulas, está con- 
ciuido va el sentido de lo esplicado : v. 
g. El temor de Dios es principio de la sa- 
biduría. No hagas d otros, lo que no quie- 
ras para tí. 

ARTÍCULO XI. 

Del interrogante £ su llamada. 

- En principio de pregunta ponemos el 
interrogante inverso, asi (2), í en fin se 
escrihe al derecho en esta forma (2): v. 
g. ¿Que haces sin estudiar gastando el tiem- 
po en valde ? Mas se advierte que habien- 
do muchas preguntas, solo al priacipio 
de la primera se pondrá el signo inverso, 
4 al fin de todas el otro; Í solo al princi- 
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pio de la primera pregunta se pondrá ma= 
yúscula, 1 en el de las otras no: v. g. 
¿Que tienes que lloras tanto? que mal te 
ajiige e : 

Si las palabras que forman el interro- 
gante son de corto número, ni aun al 
principio se pondrá llamada : v. g. Ven- 
drás mañana * me privarás de ese gusto? 

ARTÍCULO XII. 

De la admiracion í su llamada. 

La llamada de admiracion se pone al 
principio de las voces admirativas, Í la 
admiracion al fin de ellas: v. g. ¡O Dios 
Eterno , Bondad infinita , í digno de amor! 

Tambien se pondrá admiracion en és- 
tas palabras: O dolor! pero no se usará 
Hamada en este último egemplo, ni cuan- 
do son pocas las voces de la admiracion, 

Ultimamente se estará 4 las reglas es- 
plicadas en el interrogante. 

ARTÍCULO XIIT. 

De la suspension 0 interrupcion. 
La interrupcion ó puntos suspensivos 

E e 
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unos los usan a asi (e...) , Í Otros 
dobles de esta manera (::::)5 í de uno ú 
ot'o modo sirven para callar algo en lo 
esciito, ya por temor, ya por respeto, 
Ó para llamar la atencion á sola la per- 
sona que lo sabe, Ó que es capaz de co- 
nocerio: v. g. Tu pourás ser sagaz; pe- 

PO... Tambizo se usan para manifestar 
cua ellos lo que omitimos por faltar el 
aliento, palíbras áZc. 

ARTÍCULO XIV. 

Del paréntesis. 

Usamos el paréntesis para denotar que 
lo que dentro de él se escribe es ageno 
de la oracion; de modo que ésta queda 
perfecta , aunque se quite lo que está 
dentro del paréntesis ó entreco.mado, cu- 
ya lectura, segun se esplicó, será pro- 
nunciada Ó mas ligera, Ó mas pausada- 
mente que la demas: v. g. Toda latierra 
(como dicen los Astrónomos en sus escri- 
tos) respecto de los Cielos , no es mas que 
un punto, 
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Notas varias para usos diferentes, | 

ARTÍCULO XV. 

De la crema d diéresis. 

Aunque se acostumbra poner dos pun- 

tos asi (íi) sobre cada: pierna de la %, es- 

crita despues de q Ó6-g, cuando dicha 4 

no se liquída , como en qiestion , cigile- 

ña, usaremos. solamente ésta nota en la 4 

que sigue á g, Í no 4 4; pues á ésta subs- 

tituirá la c en los dichos casos en que la 

2% suene como tal; í nos aorraremos la 

crema, que no siempre es necesaria , co- 

mo en cuestion. Tambien escrioen crema 

los Poetas sobre otras vocales, para que 

se pronuncien con distincion Í claridad, 

sin formar ditongo. 

ARTICULO XVI. 

Del Apostrofo. 

En los libros antiguos, especialmente 
poéticos , si una palabra acababa en vo- 

AS 
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cal, í la ia con otra, 
usaban de la tilde que sirve á la 7, Ó de 
una comilla , poniéndola á modo estran- 
gero sobre la vocal última de la primera 
úe las dos voces: v. g. corazó amoroso, 

histoire, l'esprit; 1 á esto llamaban a- 

póstrofo; pero aora aunque conserva el 

mismo nombre, no se usa sino rara vez, 

para manifestar con él que falta en la 

voz alguna letra que se olvidó poner, Ó 

para dar á la ch valor. de có de q. 

ARTÍCULO XVII. 

Del guion. 

Ya se dijo en la division de voces el 
uso del guion; pero se advierte que no 
usemos del doble escrito asi (=), sino del 
sencillo de éste modo (-). 

ARTÍCULO XVIII: 

De las comillas É rayas. 

En algunos escritos se ven al principio 
-4 fin de renglones este signo (»»), Ó al re= 
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ves asi («), para A en lo impreso 
las autoridades Ó dichos agenos; Í en su 

lugar usan otros de una raya mas larga 
que el guion con el mismo fin, poniéudo- 

la entre voces. Tambien en lo manuscri- 

to usamos rayas debajo de palabras, pa- 

ra que éstas se impriman con letra dife- 

rente, lo cual sucede para citar autorida- 

des 8zc. que debe esplicarse. 

ARTÍCULO XIX. 

Del asterisco. 

El asterisco es asi (*), Í se usaba al 
principio de algo notable. 

ARTÍCULO XX. 

De la manecilla. 

Tambien se han:servido de este signo 

(87) cuando querian llamar la atencion 
al lector, para que entendiese que lo se- 

ñalado era útil Ó necesario. 
Asimismo con igual obgeto ponian al 

margen ó entre renglones la palabra ojo; 
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í ya ambas cosas estan abolidas. 

ARTÍCULO XXI. 

De los calderones. 

De ésta figura son (79), 1 los impre- . 
sores suelen usarlos. pisa 

ARTÍCULO XXII. 

Del parrafo. 

Para que diga párrafo ponen este signo 

(5), Í se aorran las letras con que se es- 

cribe esta voz: V. g. ($. VII.) dice párra- - 

fo séptimo. | p 
ARTÍCULO XXIIL. 

De las Hamadas, citas 0 remisiones. 

Algunas veces se ve entre palabras, ya 

letras asi (b) (a) (1), ya números de éste 

modo (1) (4) (5), Ú algunos de estos sig- 

nos (*) (2) (va), los cuales denotan que 

se busquen por ellos (bien al margen de 

la hoja, ó bien del libro ) las citas que 
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avisan el lugar donde está lo que com- 

prueba lo afirmado ú negado; í á esto 

llamamos citas ác. 

ARTÍCULO XXIV. 

De diferentes listas. 

Lista de algunas voces escritas con Ch, so- 
nando dicha letra como C unas veces, 

otras como la suprimida k, f otras co- 

mo q» 

CH por C. Achéronte (rio in- 

Cháribdis. | -—fernal). 

Charitativa. Malachias. 

Machabeo. Melchísedec. 

Antíocho. Chímicos. 

Chám (hijo de Noe). K por Co Q. 

Christo. Kosca. 

Christobal. Kirieleison. 

Christiano. Kiries. 

Choro ézc. ác. Kam (dignidad). 
Kalenda. 

Ch por Q. Kali o Alkali. 

Chimera. Kermes 0 Karmes. 

Chiromancia. Alkermes Sc. 
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Lista de voces escritas con V en lugar 
de B. 

Vargas. Vallesteros. - 

Vazquez. vuelo. 

Velasco. viga Sc. 

Pero todas éstas í las demas deberian 

escribirse con 65, Í desterrarse totalmente 

la v, que no hace falta. 

Lista de voces escritas conX, (que tam- 

bien debiera quitarse por la misma ra- 

zon, £ mucho perjuicio que se origina 

de su uso) sonando g 0 j. 

X por G. enxambre. 

Próximo. :— Quixote, 

texer. texado. 

Xerez. um yexa Sc. SC. 

traxe. 

dixe , f otros infini- X por C-1.$ juntas. 

tos vocablos. | 

: Exámen. 

X por ]. exáltacion. 
Xamuga. sintaxis. . 

-Alexo. axioma. 
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hexámetro. próximo. : 
exánime. exótico, 
exálar. exórtar. 
exéquias. oxigeno. 
eximir. inflexion. 
genuflexion. heterodoxó. 
éxito. SC. Sc. 

NOTA, Estas voces Í otras muchas ' 
se hallan unas veces con el cticunflejo es- 

puesto, Í diras no, Í €£n- ambos Casus Sue= 
nan lo mismo. 

Lista de voces escritas con X en lugar 
de S, 

Extravagante. éxtasis, 
auxilio, excepcion. 
expuesto. - explícito 6zc.8zc, 

Lista de palabras compuestas en que la 
r suena fuerte, Í no se duplica, í de 
otras simples en que , sonando lo mismo, 
tampoco se dobla. 

Barbirubio, cariraido. 
barbirucio. contraroda. 

boquirasgado. .  Contraronda. 



contraréplica. 
cantraresto. 

contrarotura. 
deraigado, 
maniroto. 
sobreropa. 
sobreronda. 
pelirubio. 
enroscar. 
Olremos. 
malrotar. 
Manrique. 
Enrique. 
enristrar. 

(37) S 
abrogar Í sus deri-. 

' vados. 
obrepcion. 
obrepticio. 
subrepticio. 
prerogativa. 
proratear í sus de- 

rivados..  ' 
“enramar.. 
enrejar. 
enredar. 
enronquecer,Í cuan-- 

tos Comienzan 
Cono 

Lista de abreviaturas para el conocimien 

to de ellas; pero no se usarán por. ser 

perjudicial la práctica Í uso de casi touas. 

HO a 

AÑ pts 

OIL ES 

Arzbpó60. . 

Bi A 

4 

año cristiano ó comun. 

arrobas. 

Autores. 

artículo. 

Arzobispo. 

Beato. 



2 (en las citas). 

Bmo. Pe. . .. 

Capn.....<.... 

Cap. ÓC....... 

Cappn........ 

GolWon 4 ...... 

Cómicos 

Mig 0 > Aa 0.4 O 

e) 
vuelta. 

. Bachiller. * 

besa la mano. 

besa los pies. 

cuya mano beso. 

cuyos pies beso. 

Beatísimo Padre. 

Capitan. 

capítulo. 

Capellan. 

coluna. 

Comisario. 

Doctores. 

Doctor. 

dicho , dicha. 

derecho. 

Domingo. 

Escelentísimo. 

. Don (tratamiento.) 
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Fho. fhd....-.-» “hecho , hecha. 

A LOS 

Pr e Bal. 

Frñe ...“., Fernandez. . 

gde. Ó gue. +... «guarde. . 

Pl gracia. 

Conf A General (dignidad). 

EL general cosa. 

Isla. 6 Yala. .. Iglesia. 

Illmo. . . "0. . .. Mustrísimo. 

His te JESUS. 

EFD AAA José. 

lib. 6 1. (en las citas). - libro. 

libs. 6 Ibs..... libras. 

MN ¿e ee línea. 

M. Sr. mio. . . . Mui Señor mio. 

Licdo. 6 Ldo. . . - Licenciado. 

BL. P.S. .....  Mui Poderoso Señor. 

A LO Martir 0 Monseñor. 



(40) 
Minro. ci... . Ministro. 

Mrñ...... . Martin. 

Mr6.. .<.. . .. Maestro. | 

MIS+ . ...««. maravedises O mártires, 

MS... «.. «<« minutos. 

MPA. Do ceza caro SMARLCOO. 

MSc... manuscrito. 

M.SS.... 0... manuscritos. 

núm. ÓN O.... número... 

N. Smo. P, . . Nuestro Santísimo Padre. 

N.Sr........ Nuestro Señor. 

N.STa........ Nuestra Señora. 

ABE M. .<<DN AER Católico Monarca. 

MÍ. . «. . +... nuestro. 

M.N.IM.L.C. mui noble í.mui leal 

Ciudad. 

ObpÚ. ....«.«. Obispo. 
(a ce IODZAS: 

Polizia sde Pos data. 



P.P. Q.E.. 
Pbró. 6 Pró. . 

por persona que estimo. 

Presbítero. 

principal. 

que en paz descanse. 

que gloria haya. 

R.P. M.... ReverendoPadre Maestro. 

Real Reales (personas). 

reales (saneda). 

Reverendísimo , ma. 

Reglto. .. .- reglaínento. 

Sto. Sta. Santo, Santa: 

ss su Magestad. 

A oe Secretario: 

SAA Su Santidad. 

Señor , Señora. 

S.S. $... .. su seguro servidor. 

Santísimo el Sacramento. 

S$Smo. Pe. e Santísimo Padre. 



EN 

Í0Mxo .:...> 

pOr iererias 

V.Ve. Ven. 

VEAS ARA 

E - dicto e 

V.E.O0V.Es. 

UVaSsiambia ias 

VES TGS 

Vm VU md... 

A 

e 
ERE sz 

PiaS oso.» 

PERE 7 

V. Ema...» 

PES As 

Ulea... .. .» 

Volcano 

(42) 
tomo. 

tiempo. 

Venerable. 

Vuestra Alteza. 

Vuestra Beatitud. 

Vuecelencia 0 Vuesencia, 

.verbi gracia. 

verso 1 número romano. 

Vuestra Magestad. 

Vuesamerced 0 Usted. 

Vuesa Reverendísima. 

Vuesa Paternidad. 

Vuesa Reverencia. 

Vueseñoría 0 Usía. 

Vuestra Santidad. 

Vuestra Eminencia. 

Vueseñoría 0 Usía Iustrí- 

vellon. 0 

volumen. 
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$ E dos ES > 

UFO. VU/lder. o» vuestro, vuestra, 

o 
8 

Ximo... 30. e. BIEZmO. 

— Xiptiano. o CRISHanO.. ds 

Xp e e ORISEO. 1 SL HE AR 

a A 



pe 0 (48) E 

es DE LA ORTOGRAFÍA. eS 

Introduccion, : om Lo 
Art. L. Del uso de las letras ya mor,3 e 

combinadas; % fe 
Art. Il. Del uso de letra de A AN 12 
Art. 111. Letras que se duplican, TIREN 
Art. 1V. Division de voces en sílabas, TOROS 
Art. V. De los espacios ó distáncias entre 

letras Í dicciones, IAN 
Art. VI. Del uso de las notas pardescribir, 18. 0. 
Art. VIL Lel uso de la coma Ó inciso, 22. 

Art. VI. Del colan mao : 2 
Art. 1X. Del colon per fectós 2 : - 26. 
Art. X. Del punto final, | ag 27% 
Art. XL. Del interr ogante: Í su fomida. 27 
Art. XIL. De la admiracion í su-llámada, 28. 
Art. XUL. De la suspension 6 da 28 

Art. XIV. Del paréntesis, 9, 

Art. XV. De la crema. 
Art. XVI. Del Apóstx 
Art. XVI. Del gutor 
Art. XVII De las co 
Art. XIX. Del asterisa 
Art: XX. De la-manecíl 
Art. XXL. De los calderone 

Art. XXIL Del párrafo 

Art. XXUL. De las llama 
siones, 

Art. XXIV. De diferen 

..> oe > ? 


