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P R g S E N T A C l 0 N 

Este Estudio -mas bien Reflexion- sobre El lo Antonio de Nebrija 

y su Gramatica de la Lengua Castellana lo motivo, en principio, el 

propietario de una l ibreria de lance de Madrid, en un placido 

atardecer de finales de junio de 1981. ;Que sonreido se me mostro 

cuando le preguntara por la Gramatica de Nebrija! Tenta un 

ejemplar: "un tesoro"; y, 

;cuantos novios no tendria! 

si algun dia decidiera venderla, 

Aquel buen hombre, sin darse cuenta, habia inq~ietado mi 

espiritu; tampoco yo lo estaba advirtiendo entonces. Pero, dias 

despues, me sent{ empujado a buscar y rebuscar -infructuosamente 

desde luego- en cuanta-s librertas de lance de Madrid y Valencia 

sospechara tuvieran cautiva a tan "singular princesa". Y aquellas 

librerias quedaron en mi recuerdo como inexpugnables castillos. 

iRealmente, eLla no estaba allt? 

· Y tuve que pensar ya no en l ibrertas, sino en bi bl iotecas; y no 

en el la misma, sino en su retrato -l lamelo Vd., si asi lo prefie r 

"fotocopia". 

Y aparecio la noble Gramatica, la de 

Biblioteca de la Universidad Literaria de 

sangre azul, en la 

Valencia. Inolvidable 

encuentro, de grato recuerdo, en una manana de julio de ese 1981. 

Allt y entonces, ella ya no vestia como princesa de 1492; llevaba 

atuendos mas severos, a la usanza de los sigLos XVIII o XIX. Pero 

ique importaba? Ella era la misma, con toda su noble belleza. Pude 

verificarLo despues a traves de toda la geografla de sus paginas, 

Linea a Linea. 

Y acepte, resignado, ese "retrato" que casi sigilosamente me 

pasaron y tantas veces, altivo, posarta luego sobre mi escritorio. 

Desde entonces -finales de julio de 1991 -diez anos exactos- lo 

conserve -he de ser sincero- con mas celo que Carino. 



Pero, al advert ir que, en poco mas de un ano, aquel la "codfciada" 

Gramat ica -la Primera de la Lengua Castellana- cumpl ir1a sus 

quinientos anos, me senti obl igado a festejarla en tal seiialada 

coyuntura. 

Y ya todo el Curso 1991-92 fue un continua pensar en ella. La 

Universidad Nacional Pedro Henriquez Urena me dio esa oportunidad 

al aprobar el "Proyecto de Investi;;acion sobre la Gramatica de 

Elio Antonio de Nebrija". Y, llegada la fecha conmemorativa (18 de 

agosto de 1992), en charlas, en nuestra Universidad yen el Centro 

Cultural Hispanico (CDCH-ICI), ponderamos la labor singular de 

Nebrija y la valia de su Gramatica de la Lengua Castellana. 

Pero, dado que las palabras vuelan y se desvanecen, y los 

escritos perduran, vaya, ahora, el presente Informe, fruto de la 

ya concluida Investigacion. Sera algo mas perdurable con que 

conmemorar los Quinientos Anos de Nuestra Primera Gramatica. 

El presente Informe consta de dos partes: Una breve R~FLEXION 

sobre la persona de Nebrija y SU obra, con enfasis en SU Gramatica 

de la Lengua Castellana; y la EDICION DEL TEXTO, DISTRIBUIDO LOGI

CAMENTE. 

Los datos que se presentan en la Reflexion pueden encontrarse 

facilmente -y has ta con mayor ampl itud y profundidad- en las obras 

c i tad as en l a B i b l i o graft a , q u e , po r c i er to no pre t end e s er 

exhaustiva sino selectiva. Nuestro trabajo, en esta parte, se ha 

limitado a ordenar los datos segun un criteria muy propio y 

personal: el presentado en el Indice. 

Pero el resultado del trabajo fundamental de nuestra 

Investigaci6n 

EDICION DEL 

LOGICAMENTE. 

lo presenta 

TEXTO DE 

la segunda parte de este Informe: La 

LA GRAMATICA CASTELLANA,DISTRIBUIDO 

Para el lo, primero, hubo que acercarse a todo el texto, poco a 

poco, has ta obtener una vision cercana pero ampl ia y de conjunto 

-como aerea- que presentara la relacion existente entre el Prologo 

y los cinco libros de la Gramatica con sus cincuenta y cinco 

capitulos. Luego, en un 

interior del mismo Prologo 

segundo acercamiento, se observ6 

y de cada uno de los Capttulos. 

el 



Y lo que vimos, porque, sencillamente, estaba all1, eso mismo, 

es l o que, ahora, presentamos en este Informe.Que ·el merito, pues, 

sea todo de Elio Antonio. Tal vez sus editores no tuvieron acierto 

en la distribucion del texto; tal vez los canones de la e poca no 

pe rmitieran otra. Y, as1, un texto que hoy nos luce claro y 

l iviano, aparentaba confuso y pesado. 

Indudablemente, problema solo de diagramacion. 

Aqu1 esta, pues, nuestro sencillo aporte a la Primera Gramatica 

Castellana en su V Centenario: Tan singular princesa de nuestras 

Letras bien se lo merec1a. 

Santiago Cabanes Vicedo 

Universidad Nacional Pedro Henr1quez Urena 

Santo Domingo, 17 de febrero de 1993 



DELIMITACIONES Y ALCANCES 

El Proyecto de nuestra Investigacion contemplaba coma primer 

punto de su Informe un "Recuento biografico sabre la persona y 

obra de Neb.ri ja". Con todo, nunca pensamos en una biograf1a extensa 

y detallada; otros ya se han ocupado de ella. Y entendimos siempre 

ese sabre mas como un "encima de" (destacando ciertos hitos de su 

vida y produccion didactica) que coma un "acerca de". 

Ya inmersos en el proceso de la Investigacion, estimamos como 

lo mas interesante de el la la "Estructura de la Gramat ica" y el 

presentarla, por lo tanto, 1ntegra en su texto y con toda la 

diafanidad posible. Y creemos habernos aproximado a este cometido. 

Pero para esto necesitar1amos mas tiempo del programado; y 

serta, adema~ necesario replantear algunos puntos del Proyecto. 

El pun to 3 ("Estructura de la Gramatica de 1492" 

"Caractertsticas principales''), paradogicamente, quedarta reducido 

a un Indice de la Gramatica (I.4) y absorbido por la diagramacion 

logica del texto de la misma. 

Por lo tanto, declinamos todo tipo de comentario al estilo de 

los tan acertados de Antonio Quilis en su "Estudio y Edicion" 

(1984) de la "Gramatica de la Lengua Castellana" y que titula ast: 

a) Las ideas gramaticales de Nebrija (2.1.) 

b) Los conceptos fonicos de Nebrija (2.2.) 

c) El cri terio ortografico de Nebrija (2.3.) 

Racer nosotros algo ast nos parec1a, hoy en dza, redundante. 

Otra restriccion autoimpuesta: Soslayar la "Influencia de la 

Gramatica de Nebrija en las gramaticas posteriores" (punto 4 del 

Informe propuesto). 

Local izamos, desde luego, los textos basicos exigidos para to 

la do el desarrol lo programado. de este 

"Gramatica de la Real Academia de 

apartado, a excepcii5n de 

la Lengua" de 1771; nuestra 



ed i c i on disponible databa de 1909 o 1912 a 1919 (?; rascado el 

ano). Pero la voluminosidad de estas Gramaticas (RAE, 504 paginas; 

A.Bel lo, 560; y V. Salva, XLIV + 492) hac1a presuponer un ingente 

t raba j o que escapaba al ti empo y al presupues to de l Proyec t • 

Ademas: icomo, realmente, probar la influencia de la Gramatica 

de Nebrija en las posteriores? Dejar1amos, pues, la puerta 

abierta a otro "paciente" y "desocupado" investigador. Nosotros 

renunciabamos a esta labor, deseandole a el exito en SU dza. 

Y nueva limitacion. Tambien elud1amos el punto 5 propuesto: 

"Idea de Nebrija sabre la Lengua coma instrumento de poder: 

'Siempre la lengua fue companera del imperio'." Impl icarnos en el lo 

nos desviarta del objetivo principal. Y el tema no resultaba, por 

otra parte, tan novedoso. Con todo, si alguien quedara interesado 

en el mismo, ah1 estaba el trabajo de E. Asencio: "La lengua 

compafi.era del imperio. Historia de una idea de Nebrija en Espana y 

Portugal", en Revista de Filolog1a Espanola, XLIII, 1960, pp. 

399-413. 

Demasiado ambiciosos en el Proyecto inicial, nos convencimos, 

luego en la real idad, de cuanta sabidurta no encerrara nuestro 

Refranero 

hum i l de 

cuando dice "quien 
I 

y conscientemente, 

imponernos estos l 1mi tes. Pero 

un "hasta donde"? Creemos que 

mucho abarca, poco 

revisamos aquellas 

aprieta". Y, 

met as, para 

todo l 1mi te ino es, acaso, 1 .n a meta, 

st. Pues "hasta aqu1", un pv '-' mas 

modestos que al principio, nos propusimos llegar. 

logrado, acaso? 

iLo habremos 
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ELIO ANTONIO DE NEBRIJA 

SU PERSONA Y SU OBRA 



"Ninguno me puede dar en Espana 
cosa mas antigua 
que la poblaci6n de mi tierra 
e mi naturaleza." (1) 

Ast de satisfecho se muestra ANTONIO de NEBRIJA de su pueblo natal. 

&Mot i VO? 

Cuando el mismo se pregunta: 

responde: 

"&Quien traxo primero las letras a nuestra Espana, 
o de dande las pudieron recebir los ombres 
de nuestra nacian?" (2) 

" es cosa 11Dli semejante a la verdad 
que las pudo traer de Thebas las de Boecia 
Bacco, hijo de Jupiter e de Semele hija de Cadmo 
cuando vino a Espana 
quasi dozientos anos ante de la guerra de Troia, 
donde perdia un amigo e companero suio Lisias, 
de cuio nombre se llama Lisitania, e despues Lusitania, 
todo aquel trecho de tierra que esta entre Duero e Guadiana, 
e pobla a NEBRISSA, 
que por otro nombre se llama VENER.IA, 
puesta, 

segUn cuenta Plinio en el tercero 
de la natural istoria, 

entre los esteros e albinas de Guadalquivir, 
la cual llama NEBRISSA, de las nebrides, 
que eran pellejas de gamas que usaban en sus 

l ibro 

sacrificios." (3) 

"* "NEBRISSA", pues, dio origen a LEBRIXA (LEBRIJA), llamada ya asz 

en 1492 por el propio autor, al identicarse como tal en la presenta

cion de su Gramatica: 

"Comienza la Gramatica 
que nuevamente hizo 
el maestro ANJmIO de LEBRIXA •• • ~ 

Hoy, para situar a Lebrija, basta decir: "Ciudad es panola situada 

a 72 kilometros al Sur de Sevilla." 

================ 
( 1),(2) y (3). Gramatica, Libro I, cap.II; fol.5 v. 



Vimos como Pl inio el Joven (62-114 d.C.) local iza a Nebrissa 

"entre los esteros e albinas de Guadalquivir", zona baja y pantanosa 

en la margen izquierda de dicho rio. 

Tal vez esta situacion -como 'emergida en las aguas'- diera lugar 

a su nombre primitivo "VENERIA" ("cierta concha"; Plinio)(4), "asi 

l lamada por la concha en que pin tan a Venus al sal ir de las aguas". ( 5) 

Antonio Calderon y Tejero, en su articulo "La Casa Natal de 

Antonio de Nebrija"(6) califica a Lebrija de "antiquisima ciudad". Va 

le la pena apoyar esta denominacion con la referencia que la Enciclope

di a Universal _Ilustrada, Espasa Ca.lpe, Madrid, hace para el term i no NEBR ISA: 

"Ciudad de la Turdetania, que llev6 el nombre de Venerea, 
mencionada por Tolomeo. Plinio y Silio Italico. SegGn este ultimo 
autor, debi6 su fundaci6n al propio Baco, sin duda por la 
nebrida. con que se cubrian los sacerdotes y sacerdotisas de aquel 
dios en la celebraci6n de sus misterios. Tuvo el privilegio de 
acunar moneda, y segGn Plinio llegaban hasta ella los esteros del 
Betis. Corresponde a la actual Lebrija, como lo demuestran los 
restos antiguos encontrados: idolos, columnas, inscripciones y, 
sobre todo, monedas que llevan en el anverso la imagende un ciervo 
y en el reverse la de Baco coronado de pampanos y el anagrama del 
nombre de la ciudad." · 

Insistimos en su situacion geografica: "en los esteros del Bet is", 

la Marisma de que habla Calderon y Tejera: 

"Ya esta Lebrija a la vista. La esbelta torre que se 
divisa teniendo al fondo el castillo, asomado a la !tbrisnn ••• 11 (7) 

Esta Marisma se extiende 

(nombre romano; llamado luego 

costa del Atlantico con el 

por la margen 

'Guadalquivir' 

famoso Coto de 

derecha del r(o Betis 

por los 6.rabes) hasta la 

Dofiana. Sobre el mi smo 

informa el Diccionario EnciclopedicoPlaza & Janes: 

"Coto cerrado que se encuentra Zn Almonte, provincia de Huelva 
(Espana). Su extension es de 700 Km y debe su nombre a dona Ana de 
Silva, hija de un duque de Medina Sidonia. Fue coto real desde 
Felipe IV hasta Alfonso XIII. Su vegetaci 6n esta formada de 
alcornoques, monte bajo y pinares. La fauna es muy rica y todavia 
esta virgen gracias a la protecci6n del Est ado; destacan entre l os 
mamiferos: venados,gaioc>S1 jabalies, linces, etc.; entre las aves: 
aguilas, milanos, halcones, garzas reales, etc. Durante los meses 
de otono e invierno el coto sirve de refugio a numerosas aves acua
ticas." 

---- - - ----- ------- - -- --------- - -------------
(4) Raimundo de Miguel, Nuevo Diccionario Latino-EspafiolEtimologico. Saenz de Jube-

ra, Hrnos. Madrid 18, 1926. 
(5) J. Corominas, Diccionario Critico Etimologico, Credos, Madrid 1954. 
(6 ) Mi scelanea Nebri CSIC, Madrid 1946, 1. 
(7) l. c. , 3. 



,. , 

Esa rica fauna del Coto, especialmente en venados y gamos, 

expl i ca que las monedas acunadas en la ant igua Nebrissa l levaran en 

el anverso la imagen de un gamo, de cuya piel (la gamuza) hac[an sus 

vestiduras los sacerdotes y sacerdotisas romanos de aquella zona de 

l a Betica. 

Ahora entendemos mejor el noble orgullo que ANTONIO de NEBRIJA 

siente por el pueblo que lo vio nacer: de origen netamente romano, 

latino. Eso explica su pasion por la lengua Latina y ese sobrenombre 

de ELIO que quiso precediera al suyo familiar de Antonio. 

iCuando nacio Elio Antonio? 

Probablemente en 1444, pues el mismo dice de s1: 11 ••• me allega ia el 

ano cincuenta i uno de mi edad, porque nac1 un ano antes que, en tiempo del Rey Don 

Juan el Segundo, fue la prospera batalla de Olmedo. 11 (8) I' di cha batal la fue 

en 1444. Gonzalez LLubera I. I en la Introduccion a SU edicion de la 

"Gramatica de la Lengua Castellana" (Oxford, University Press, 1926), 

indica el mismo ano, 1444, coma el del nacimiento de Nebrija. Y el 

Gobierno Espanol, en la persona de su Ministro de Educacion Nacional, 

el 24 de febrero de 1944, emiti6 un Decreto para conmemorar en ese 

mismo ano el Quinto Centenario del nacimiento de Nebrija.(9) 

Con todo hay autores -Olmedo, Felix G., en "Nebrija (1444-1522) De 

belador de barbarie. Comentador eclesiastico. Pedagogo. Poeta"; 

A. Quilis, en el Estudio y Edicion de la "Gramatica de la Lengua . 
Castellana" (Madrid, 1984)- que se incl inan por el ano 1441 coma el 

propio del nacimiento. Hay, incluso, qui en da otra fecha; as1, la de 

1442: Fermin Estrella Gutierrez, en su "Literatura Espanola con 

Antolog1a 11 , Kapelusz, B.A., 1945. 

* 
ELIO ANTONIO de NEBRI JA fue el segundo de c i nco hi j os - t res 

-
varones y dos hembras- que tuvieron los consortes Juan Mart inez de Ca 

la e Xinojosa y Catalina de Xarana y Ojo; de donde su nombre com

p let o: ANTONIO MARTINEZ de CALA y de XARANA. 

===================== 
(8) Nebrija, Vocabulario Espanol Latino, fol iii v. 

(9) Verla en el Apendice. 



, 
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Seguro que el primero de los varones del matrimonio 

Martinez-Xarana se llama Juan, pues era costumbre que el primogenito 

"arrastrara" el nombre "familiar";yJuan · Martinez de Gala se llamaron 

SU abuelo y SU bisabuelo. Este ultimo, uno de los trescientos 

ganadores de Lebrija -muchos anos en poder de descendientes arabes- y 

uno de l os "cuaren ta que se quedaron en la mi sma, con sus muj eres e 

hijos, para poblarla y defenderla". (10) 

Su cal idad de no ser el varon primogenito (en cuyo caso hubiera 

quedado al frente de la hacienda de su padre), permitii5 que Antonio 

pudiera dedicarse a los estudios. Dejemos que el mismo nos refiera 

algunOS detalles de esa epoca de SU Vida. 

"Y dexando agora los anos de mi ninez passados en mi tierra debaxo 

de bachilleres y maestros de granmatica y logica; dexando aquell:os 

cinco anos que en Salamanca oi en las Mathematicas a Apolonio, en 

la Fi losofia natural a Pascual de Aranda, en la Moral a Pedro de 

Osma, maestros cada uno en su arte muy senalados; luego que me 

parecio que segiin mi edad sabia alguna cosa, sospeche lo que era y 

lo que el Apostol San Pablo liberal mente confess6 de s1 mesmo, que 

aquellos varones, aunque no en el saber, en el dezir sabian poco. 

Asst, queen edad de diez y nueve anos io fue a Italia, no por la 

causa que otros van, o para ganar rentas de iglesia, o para traer 

formulas de Derecho civil y canonico, o para trocar mercaderias, 

mas para que por la l ey de la t ornada, despues de l uengo t i empo 

restituiesse en la possesion de su tierra perdida los autores del 

lat1n, que estavan ia, muchos anos av1a, desterrados de Espana." 

( 11) 

"1473.En este ano de gracia vuelve a Espana Antonio de Nebrija, o 

Lebri ja, padre de la fi lologia espaii.ola, despues de sus anos de 

e s t u d i o s human 1 s t i co s en I t a l i a • Nebr i j a n o e r a c ab a l l e r o n i c l e r i go , 

siino un simple sabio seglar; pero representa las preocupaciones 

l i ngii1st icas, fi lologicas y escri tur1st icas del Renacimiento naciente." 

Posiblemente, de esta epoca es SU poema latino "SALUTATIO AD PA1RIAM 

SUAM MULTIS ANNIS ANTE NON VISAM", escri ta ya de regreso a su t ierra. Con 

-------------------- --- - - - - --- - ---
(12)Green, Otis H., Espana y la Tradiciun Occidental, Gredos, Madrid 1969, t. III(· 21. 
(1 0) Mi scelanea Nebrija-I, CSIC, Madrid 1946, 
(11) VEL, fol. a. ii. ,v. 
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todo, A. Calderon y .Tejero(13) opina que "Lomas probable es es que 

dicha composicion fuera escrita entre los anos 1486 y 1490", pues la 

ex presion de su tltulo "Patriam suam multis annis ante non visam" = 

""A su Patria, no vista desde muchos anos antes" considera que se 

refiere no a su estanci~ en Italia (unos diez anos), sino a su primer 

periodo de profesor en Salamanca (desde julio de 1475 a 1487). 

Pero 

original 

Ant es que 

no importa tanto esto como la belleza del poema, cuyo 

latino y traduccU5n (nuestra) presentamos a continuacion. 

colocar cada texto -el latino y el de su traduccion 

castel lana- por separado, hemos preferido que a cada dos versos del 

primero siga su correspondiente traduccion. 

Salve, parva dalllS, pariter salvete, Penates 
Atque Lares. ortus consc i a turba me i. 

Salve, pequena casa; salve tambien, hogar y fogon; 
testigos lejanos de mi nacimiento. 

Hie pri111.611 rosei vitales l1611inis auras 
Carps illlls. hi c nu tr i:r ubera pr ima ded it. 

Aqut gozamos, primero, los alientos vitales de la luz purpurea, 
aquf La nodriza nos dio los primeros pechos. 

Hie mihi nascenti prinun risere parentes 
Vagitusque meos audiit iste locus. 

Aqut los padres rieron primero mara mt, recien nacido; 
y este lugar oyo mis lloros. 

Hie fuerant cW?ae, quae me sopiere iacentem; 
Hie cecinit mater cannina dun vigilo. 

Aqut estarla la cuna que me adormecio acostado; 
aquf la madre me canto versos mientras no me dormf a. 

Ex collo patris onus hie praedulce pependi 
Et matris gremio sarcina grata fui. 

Aqut colgue del cuello paterno como peso agradable, 
y fui grata carga para el regazo materno. 

RepsillllS hie pueri; brevis haee tulit area prinun 
QJ.ad.ru:ped.LITI tenera sustinuitque roonus. 

Aqul los ninos gateamos; este pequeno espacio soporto 
primero al cuadrupedo y sostuvo estas tiernas manos. 

Hie pri111.611 steteran bipes, et crepitacula quassans 
Bland.itias matri blaesaque verba tuli . 

Aqu1, primero me pararla con los dos pies; y, agi tando los juguetes, 
recibl las caricias y tartajosas palabras de la madre. 

================== 
(1 3) Miscelanea Nebrija-I, Consejo Superior de Investigaciones Cientlficas, 

Madrid 1946, 9 ss. 



Hie locus infantem patribus collud~re vidit, 
Perdere et ancipiti vincere sorte nuces. 

Este lugar vio al nino jugar con sus padres, 
perder y ganar nueces par suerte al vacilante. 

Hie cetra ludens equitavi in anmd.ine longa, 
Atque trochiscus erat maxima cura mihi. 

Aqui, jugando con el escudo, cabalgue con un larga cana; 
y el trocisco era lo mas interesante para mi. 

Accipeme reducem per tanta pericula vect1.111 
Posque annos 1111l tos aceipe me reducem. 

Acepta que yo vuelva, acosado por tantos peligros, 
Y, despues de nruchos anos, acepta que regrese. 

Accipe me reducem; nee digneris alrimun 
Qli tibi magnus honos, gloria magna fuit. 

Acepta que vuelva; no desdenes al alWTUlo 
que fue para ti gran honor y gran gloria-. 

Nee mihi suecense, pietas patriaeque patrisqtie, 
Q.Lod genitale sol1.111 visere lentus eran. 

No te enfades conmigo, amor de patria y de padre, 
porque estaba descuidado en volver al suelo nativo 

Q.Lodque tuo caroi tan longo tempore vultu 
Q.Li mihi debuerant n1.111inis esse loco. 

Y porque, par tanto tiempo, careci de tu mirada 
que para mi debi6 estar en un lugar preferente. 

Nan si canple:x:u me detenuisset inertem 
Dulcis anor patriae, die, quid uterque foret? 

Pues si el dulce amor a la patria me hubiese mantenido descuidado 
idi que hubiera sido de las ~os? 

Illa quidem1111ltos latuisset ·forte per annos, 
ObscurtlTlple esset mmen in orbe me1.111. 

Aquella, ciertamente, puede ser que durare por muchos anos, 
y que mi nombre fuera desconocido en el nrundo. 

Literolis vero nostris nune vivit uterque 
Et farun nobis saecula 1111lta dabunt. 

Durante mis primeros estudios vivimos (juntas) las dos, 
y nruchos siglos nos daran fama. 

Idque peragrato tant1.111 sWll.S orbe seeuti, 
., 

Dun profugi sequirrv.r quod didicisse iuvat. 

Y si hemos viajando tanto recorriendo el nrundo, 
fue porque, estando errante, se me facilitaria instruirme. 

Sed. si frigida 100rs mihi non irruperit annos, 
Cl imatican legem si superare datur, 

Pero si la pavorosa muerte no me quitara las anos, 
si me fuera dado superar la ley del climaterio,* 

====================== 
~ Los 63 anos. 



Si datur enerito 111.Lsis tranqu ila senectus, 
Nee properat Lachesis frangere saeva colas, 

Si tengo una tranquila vejez, como premio de las musas, 
y Laquesis nose apresura, cruel, a cortar el hi lo de la rueca, 

Q.Lae gerwit telus, quae me tul it ubere largo 
Canponet cineres e:rcipietque meas. 

La tierra que me engendro, que me alimento generosamente, 
atraera y enterrara mis cenizas. 

Hie vitae portus, requies hie certa labon.m, 
Hie mihi defuneto dulce levanen erit; 

Aqut, puerta de la vida, aqut tendre seguro al ivio de los trabajos, 
Aqut, difunto, tendre dulce descanso. 

Hie ubi casta iacet 11Eter pariten:i.ue sorores 
Q.Las i1111U turo funere roors rapu i t; 

Aqut, donde yacen la casta madre y las hermanas, 
a las que la muerte arrebato en prematur.o duelo; 

Nan quid ego de te, frater charisime, dican, 
Q.Li bene pro C1lristi relligione iaces, 

Pues ique dire de ti,queridtsimo hermano, 
que bien descansas por la religion de Cristo, 

Q.Li bene pro patria cecidisti infonne cavad.er 
Vulturibus saevis dans ani11D1qUe Deo? 

que bien caiste, informe cadaver, por la patria, 
y dando el alma a Dios por los sinies tros ladrones? 

Hie ubi crin proavis et avis pater ipse iacebit, 
Hie ubi pemzi:rto pulvere tota dCXJl.l.S, 

Aqut donde con bisabuelos y abuelos el mismo padre yace, 
aqu1 donde, mezclado el polvo, yace toda la casa, . 

Ut quonian vobis can.ti chm vita manebat 
Orbatus sal tern lrinini roorte fntar. 

Ya que no estuve con vosotros en vida, 
por lo menos, privado de la luz, gozare en la muerte. 

* * * * 

Ya ambientado Nebrija en la realidad cultural de Espana respecto 

a la ensefianza de la lengua latina, decide combati r el estado de 

barbarie en que a su parecer estaba. Y, tomando ejemplo de los 

apostoles Pedro y Pablo que para "desarraigar la gen t ilidad e 

i ntroduzir la religion cristiana" predicaron en Antioch1a, Atenas y 

Roma, "ciudades mui nombradas en el estudio de las letras", el 
decide i r a ensefiar a Salamanca. Y lo expresa de esta manera: "Asst, 



, 
" 

io, para desarraigar la barbarie de los ombres de nuestra nacion no 

coence por otra parte sino por el estudio de Salamanca, el qual, 

como una fortaleza, tornado por combate, no dudava io que todos los 

otros pueblos de Espana vernt~n luego a se rendir." (14) 

Y, as1, el 4 de jul io de 1475, se comprometer1a por cinco afios a 

dar dos lecciones diarias (Elocuencia y Poes1a) en la Universidad de 

Salamanca. 

Al aiio siguiente (1476), en enero 9, opositaba a la Catedra de 

Prima Gramatica que hab1a quedado vacante. Y el 22 del mismo mes 

tomaba posesion de ella. 

Nebrija se adapta positivamente al trabajo y al ambiente cultural 

de Salamanca; al extremo de que, el 3 de marzo de 1479, arrienda de 

por vida al Cabildo de la Catedral unas casas situadas en la Rua 

Nueva, actual cal le Libreros. El precio anual se establec1a en tr e s 

mil ochocientos maravedises y treinta y ocho pares de gallinas. (1S) 

A pr i meros de marzo de 1508, el Cabildo de la Catedral concede 

"licencia e facultad al Maestro Lebrixa para fazer cierta tienda de 

libros que quiere faier ••• " (16) 

No viene al caso si Nebrija hizo uso o no de di cha l icencia, si 

el hecho d e que en esa fecha se mantuviera como inquilino de las 

casas que alquilara en 1479. Es mas, Nebrija fue legalmente 

inqui lino de esas casas has ta su muerte en 1522. Solo pocos d1as 

despues de acaecida esta se alquilarian las casas de la Rua Nueva a 

otra persona, el l ibrero Alexandro de Canava, 21 de jul io de 1522. 

(17) 

En Salamanca comparte Nebrija la docencia con la investigacion. 

Y, asi, 2n 1481 edi ta su primera publ icacion: "lntroduptiones latinae". 

Dedica la obra al Cardenal Mendoza, presentandosela como "un nuevo 

invento" ("quasi no v um a l i q u o d i n v en t um " ) . De he ch o , l a s 

"lntroductiones" fueron un exito, pues se convirtieron en el texto 

mas usual para la ensefianza de la lengua latina. Se vendieron de una 

vez los mil ejemplares de la primera edicion; asr que en 1482 

aparec1a ya la segunda. 

================== 
( 'l~) VEL+ fol.a.iii.,v. (15),(1()) y <17) M. Garcia Blanco, La Casa de Nebrija en 
Salmanca; en Micelanea Nebrija-I, CSIC, Madrid 1946, 18 ss. 
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Esta obra, a decir de A. Quilis, " marca una epoca en la historia 

de I human i smo espaiio l ". ( 18) 

ensenanza del lattn, Crea un 

Madre. Y hasta la reina Isabel 

;,Motivo? Comenzo a restaurar la 

interes y entusiasmo por la Lengua 

expreso su deseo a traves del obispo 

de Avila, fray Hernando de Talavera, de que las "Institutiones" se 

tradujeran al castellano para que " ••• las mugeres religiosas y 

vtrgenes dedicadas a Dios, sin participacion de varones, pudiesesn 

con o c er a l go de l a l en gu a l a t i n a " • (19 ) 

En 1485 lee Nebrija su primera "Repetitio", "De vi et potestate 

lillerarum"; y en junio de 1486, la segunda, "De corruptis 

hispanorum ignorantia quarundam litterarum vocibus". Otras de sus 

"Rep e t i t i ones " f u er on : "De a cc en t u l a t i no " , "De per e gr i n arum 

dictionum accentu", "De falsa pronunciatione", · "De punctis quibus 

oratione clausulae distinguuntur". 

Nebrija se casa, posiblemente en 1486, con la salmantina dona 

Isabel Montesinos de Solts. Tendrta de ella seis hijos. 

Este matrimonio fue la causa de que perdiera la renta de parte 

de la Iglesia, pues dejaba de considerarse "asimilado" al clero de 

Salamanca. Y comenzaron, entonces, sus estrecheces economicas. Ya 

sus ingresos no le alcanzaban para mantener una familia que iria en 

aumento. Y, asl, al final izar el curso de 1487, ante la 

insuficiencia de cuanto le devengan sus Catedras de la Universidad, 

deja estas y acepta el mecenazgo de don Juan de Zuniga, Maestre de 

la Orden de Alcantara y que llegaria a ser Cardenal-Arzobispo de 

Sevilla. 

El mismo Nebrija hace referencia a esta situaci6n que serta 

dee is iva en su vida: "Como ia no estuviesse en mi mano dexar la vida 

comenc;ada, porque despues de casado y avidos hijos avia perdido larenta de la 

Iglesia, ni pudiese bivir de otra parte sino de aquel escolastico salario, 

vuestra mui magnifica Senorta lo remedi6 todo con las TTUlchas y mui magnificas 

mercedes, dando me ocio y sosiego de mi vida". (20) 

Y detal la las obras que escribi6 bajo dicho patrocinio: "Y porque 

toda la cuenta de estos siete anos despues que comence a ser vuestro vos sea 

================ 
(.18 ) A. Quilis, Estudio y &lici6n de la Gramatica de la. Lengua Castellana, &l.itora 
Nacional, Madrid 1984, 2da. 12. (19) Fol. a.ii.,r., col.2. 
<20) VEL, fol. a.iii.,r., col 1. 
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manifiesta, hecimos cuatro obras diversas en una mesma obra. La primera, en que 

todas las palabras latinas y griegas, mezcladas en el lattn breve y apretada mente 

bolvimos en castel lano, la cual obra dedique a V.M.S., asst como unas primici .,; 

deste mi trabajo. La segunda que agora esso mesmo inti tulo de vuestro mui claro 

nombre, en el cual, por el contrario, con igual brevedad, bolvimos en el lattn las 

palabras castellanas. La tercera, en que ponemos todas las partes de la gramnatica 

con la declaracion de cada palabra, obra repartida en tres mui grandes volilmenes. 

La cuarta, esso mesmo repartida en otras tantos voliimenes, en la cual 

interpretamos las palabras del romance y las barbaras hechas ia castellanas, 

anadiendo una breve declaracion de cada una. Aiiadimos tan bien la quinta obra en 

que apretanos deba:x:o de reglas y preceptos la lengua castellana que andava suelta 

de las leies del arte. La cua l ded i camos a la mas esc la rec i da de t odas las 

hembras, y asst de lso varones, la Reina, nuestra Senora. No quiero agora contar 

entre mis obras el Arte de la Gramatica que me mando hazer - su Alteza 

contraponiendo renglon por renglon el romance al lattn, porque aquel fue trabajo 

de pocos dtas, y por que mas use allt de oficio de interprete que de autor. y si 

anadiere a estas obras los conrnentos de la granmatica, que por vuestro mandado 

tengo comec;ados, todo el negocio de la gramnatica sera acabado". (21) 

Nosotros centramos nuestro trabajo en la quinta de estas obras, 

la GRAMATI CA DE LA LENGUA CASTELLANA ( 1492), "que fue la prime ra gra

ma tic a de una lengua romance escrita con el rigor que pedta la nueva 

filologta". (22) · 

Otra etapa, aunque breve, de lavida de Nebrija fue su 

participacionen el equipo que prepar6 la Biblia Pollglota 

Complutense patrocinada por el Cardenal Francisco Jimenez de Cisneros. 

Los trabajos comenzaron en 1502, mientras se construta la 

Universidad de ALcala de Henares, creada por bula del Papa Alejandro 

VI en 1499. 

Nebrija se incorpor6 con mucho entusiasmo al equipo que 

trabajaba en la preparacion de es ta Bi bl ia; al extremo de rechazar 

en 1503 la oportunidad de opositar a la catedra de Prima Gramatica 

de Salamanca que habta quedado vacante. Pero se desencant6 pronto 

ante la oposicion de Los teologos del equipo que mantenlan una 

actitud conservadora ante el texto de la Biblia Vulgata. El pensaba, 

en cambio, que debieran tenerse en cuenta los textos originales 

================= 
( 2L) VEL, Introducci6n. 
(22) Green, Otis H., O.C., 24. 



en hebreo y griego. Y decidio separse del equipo. Se lo expl ica, 
ast, al propio Cardenal Cisneros: 

"G_!lando vine de Salamanca, yo deje all t publ icado que ven1a 
Alcala para entender en la emendacion del lattn, que esta comiin 
mente corrompido en todas las Biblias latinas, cotejandolo con el 
hebraico, caldaico i griego. I que agora, si alguna cosa o falta 
en el lo se hal lasse, que todos cargartan a mt la culpa, i dirtan 
que aquella ignorancia era mta, pues que dava tan mala cuenta del 
cargo que me era mandado. Entonces V.S. me dijo que hiziese 
aquello mesmo que a los otros av1a mandado: que no hiziese 
mudanza alguna de lo que comiln mente se hal la en los Libros 
antiguos; mas que si sobre ello a mt otra cosa pareciese, que 
devta escribir algo para fundamento i prueva de mi intenci6n." 
( 23) 

En mayo de 1505 vuelve Nebrija a la Catedra de Salamanca. Pero 

ya no tiene el mismo entusiasmo de afios anteriores. Fruto de ese 

desanimo, descuida SUS clases en la Universidad; y SU catedra se 

declarara vacante el 19 de febrero de 1509. 

Con todo, el 3Jde agosto del mismo afio, Nebrija oposita por la 

Catedra de Retorica, y el Claustro, ante la ausencia de otros 

pretendientes, se la otorga el 3 del siguiente octubre. 

Nebrija, en sus ultimos afi.os, esta consciente de que con ellos 

-por su 

habidas-

experiencia docente, 

ha i do aumen t ando s u 

sus investigaciones y publicaciones 

saber y autoridad en cuestiones de 

lenguaje. Por eso, tal vez, agudiza su actitud "tradicionalmente 

inquisitorial" frente a los modos de expresion de sus colegas 

catedraticos. Ya en las "lntrocuctiones 'zatinae" les habia declarado 

la guerra, especialmente a los de su facul t ad: "A todos los maestros que 

t ienen habito y profesion de letras, los provoco y desaf1o, y desde agora les 

denuncio guerra a sangre y fuego ••• " (24) 

Pero, incluso, arremetio contra los teologos, juristas, medicos 

e historiadores, pues consideraba -con razon- que la lengua era 

instrumento necesario para todas esas disciplinas; y parecta ser que 

sus catedraticos no la dominaban coma era debido. 

Fruto de su actitud, el ambiente se le volvi6 cada vez mas 

adverso. Y el 11 de enero de 1513 tendrta su iil tima actividad 

academica en Salamanca con la "Relectio nona", "De accentu Latino 

aut latinitate donato". 

====~========== 
(2:J) Revista de Archivos, 3ra. epoca, VIII, 1903, 493-496. 
(24) "Introductiones latinae", Salamanca, 1481. 



En julio de ese 1513, Nebrija opositaba, con otros dos 

profesores mas jovenes y mucho menos competentes, a la Catedra de 

Prima Gramatica que habta quedado vacante en abril. Pero el Claus tr o 

no votarta a su favor. sino por el recien graduado Garcta del 

Castillo. Nebrija, pues, triste y desencantado, abandonarta para 

siempre Salamanca. Y ese mismo ano regentarta en Sevilla la Catedra 

de San Miguel. 

Por fin, ya de setenta anos, en 1514, Nebrija se refugia en 

Alcala de Henares. Allt, el Cardenal Cisneros le concedio la Catedra 

de Retorica de la nueva Universidad inaugurada en 1508, con el 

privi legio de que "leyese lo que el quisiese, y si no quisiese leer, que no 

leyese; y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le 

debta Espana".(25) 

La Universidad de Alcala, clara manifestacion del triunfo del 

humanismo renacentista, por una parte, y por otra de la restaurac i on 

de la antigiiedad cristiana, quiso honrar a Nebrija al termino de su 

vida. Pero mas bi en era el la la honrada al acoger, repleto de 

experiencias al "primer hwnanista importante que hubo en Espana". 

(26) 

Al l 1 , en Al ca l a , en 1 51 7 (an o de l a mu er t e de Ci s n er o s ) 

publ icarta Nebri ja las "Reglas de Ortografta de la Lengua Castel Zana". Y all 1 

terminarta sus dtas el 2 de jul io de 1522. 

================= 
(?5) Elogio citado por Felix G. Olmedo, (1942) O.C., 54. 

(26) Werner Bahner, La Lingii1stica Espanola del Siglo de Oro, &1.itorial Ciencia 
Nueva, Madrid 1966,48. 



2 

EL PRESTIGIO DE NEBRIJA Y DE SU GRAMATICA 



2.1. EN LAS UNIVERSIDADES DE SALAMANCA Y ALCALA DE HENARES 

Nebrija habia comprobado, de estudiante en Salamanca (cinco anos), 

que los catedraticos de esta Universidad no tenian el nivel pedagogico 

de sea.do: "Aquel Los varones, aunque no en el saber, en el decir sabian poco". (1) Y 

esa situacion motiva, principalmente, su partida a Italia, donde 

estaria, segun el, diez anos. Asi, aprenderia "nuevas cosas de los 

grandes maestros del Humanismo" y podria "introducir nuevos metodos 

en las universidades espanolas".(2) 

Ya de regreso en Espana, se mantuvo tres afi.os en Sevilla, junto a 

don Alfonso de Fonseca, el Arzobispo, capaci tandose mejor para la 

tarea que en 1475 iniciaria en Salamanca. El describe as{ esta 

situacion: "Todos aquellos tres afi.os que goze de su familiaridad ninguna otra 

cosa hize sino reconocer toda mi gente, y por exercicio aIJercibirme para ensenar la 

lengua latina, como si adivinara que con todos oorbaros se me aparejaba alguna 

grand.e contencion".(3) 

En efecto, "grande" ser{a la tarea que se impuso real izar en 

Salamanca. Semejante a la que Lorenzo Val la (1407-1457) real izara en 

Italia: luchar por larestauracion de la latinidad clasica en el 

momenta mismo de iniciarse el Renacimiento. frente a un gran apego a 

un latin formado por la lengua cientifica y coloquial comun de sabios 

y clerigos, pero, en realidad, degenerado y salvaje. 

Y "la Universidad de Salamanca, nacida en tiempos medios y aferrada a la 

tradici6n escolastica, presentaba no poca resistencia a Los humanistas 

innovadores".(4) 

Pero Nebrija, por la profundidad de su saber y la sol idez de su 

estructura gramatical, aun faltandole tacto para tratar con Los 

catedratiCOS colegas, consiguio que se impusieran SUS ideas y metodos 

tanto en lo referente a la ensefi.anza del lat{n como del castellano. No 

en vano tuvo siempre el apoyo de la Jerarqu{a: Los Arzobispos de 

Toledo, Cardenal Pedro Gonzalez de Mendoza y su sucesor el Cardenal 

Francisco Jimenez de Cisneros; el Obispo de Avila Hernando de Talavera; 

(1) Nebrija, VEL, fol. a.ii.,v.; (2) A. Quilis, Estudio y &i.ici6n de la .. Gramatica 
de Nebrija, &i.itora Nacional, MD, 1984 2da. 10; (3) Idem, 11; (4) Martin Alonso, 
Evoluci6n Sintactica del Espanol, Aguilar, Madrid 1964, 2da. 200. 



don Juan de Zuniga, Maestre de la Orden de Alcantara y que llegaria a 

ser Cardenal-Arzobispo de Sevilla. Y tuvo, desde luego, el apoyo de la 

reina Isabel, y del mismo rey Fernando, que, en 1509, le nombro su 

cronista; en opinion de Olmedo, "tal vez para consolarle por la 

perdida de SU catedra" (5) de Salamanca. 

Prueba del arraigo de las ideas y metodos de Nebrija en las 

catedras, especialmente de Salamanca, fue el que, cuando Francisco 

Sanchez de las Brozas (1532-1601) pretendiera en 1582 se le autorizara 

e:x:plicar las catedras siguiendo SU Minerva (1562), lo solicitara para 

en horas en que no se leyesen catedras de gramatica, pues las teor1as 

y metodos de Nebrija eran Los vigentes; y, naturalmente, se veza mal a 

quien se atreviera a discrepar de ellos. 

Fruto de este 

evitar problemas

impone en todo el 

arraigo de Nebrija en Salamanca -y tal vez para 

fue la Real Ord en de l 8 de oc t ubre de 1582 que 

Reino refundir el "Arte" de Nebrija y prohibe 

terminantemente ensenar por otro. 

Para terminar estds consideraciones adecuan Los siguientes te:x:tos 

de Mart1n Alonso: 

"El regimen democratico de las aulas podza alejar de los claustros 

a profesores ilustres. Una votacion de estudiantes desairo a Nebrija, 

cargado de meritos y e:x:periencia, y le obligo a trocar las aulas de 

Salmanca por las de Alcala. Esta Universidad, creada por el cardenal 

Cisneros, abrio hospitalariamente sus puertas a Los nuevos estudios. 

De cuarenta catedras, seis eran de gramatica Latina, cuatro de otras 

lenguas, cuatro de Retorica y ocho de artes y filosofta. Artzfices del 

Renacimiento y no tomistas trabajaron en la Poliglota complutense. "(6) 

"El maestro Nebrija es la principal personalidad intelectual del 

tiempo de Los Reyes Catolicos. Abarca la enciclopedia cientzfica de su 

tiempo y puso como fundamento de Los conocimientos el lenguaje. Otro 

e:x:ito muy resonante habza alcanzado ya, como latinista, por su libro 

Introductiones latinae(Salmanticae, 1480), que fue adoptado como te:x:to 

oficial en las universidades de la Penznsula."(7) 

( 5) Benito Sanchez Alonso, Nebri ja.1 His tori ador, Mi see l anea Nebr i ja I, CSIC, 
Madrid 1946, 130, nota 5. (6) Martin Alonso, O.C., 200; (7) Idem, 201. 



2 .2. EN "LA MINERVA" DE FRANCISCO SANCHEZ DE LAS BROZAS 

Francisco Sanchez (1532-1601) nacio en Brozas (ciudad a 48 

kilometros al Noroeste de Caceres); de ah1 que se le llamara "El 

Brocense" o "de las Brozas"; all1 mismo nacio Francisco Montejo, 

descubridor de Yucatan. 

Georges Mounin, aunque considera a J.C. Escal1gero como "padre de 

la gramatica clasica ulterior, que va a reinar desde Port-Royal a 

1900, e incluso despues." ya F. Sanchez solo como un ''seguidor de SUS 

huellas", dice de este que lo hace "con un rigor de metodo y una 

claridad de exposicion que han creado un inmenso exito y le han val ido 

los elogios de Lancelot, a cuyos ojos 'supera sin comparacion a todos 

los que le han precedido'." (1) 

Su obra cumbre fue LA MINERVA ("Minerva seu de Latinae Linguae 

causis et elegantia"; 1562, primera redaccion; 1587, definitiva). Usa 

casi exactamente el t1tulo de la obra de J. C. Escal1gero ("De causis 

Linguae Latinae", 1540); y ese seguir a Escal1gero, discrepando de 

Nebrija ser1a su infortunio. 

El Brocense,el 17 de marzo de 1582, siendo catedratico de Retorica 

en Salamanca, solicito al Claustro "queen horas en que nose leyesen 

cathedras de gramatica pudiese leer la dicha arte de gramatica"; "ay 

quien oyo mi arte en Burdeos de Francia y se lee en muchos pueblos 

de Espana y aunque al principio fue muy bueno el Antonio por destruir 

la gran barbarie de aquellos tiempos no quito la posibilidad de 

poderse mejorar." (OIL,32) Fray Luis de Leon, Francisco Salinas y 

otros votaron a su favor. Pero ise le dio esa oportunidad? C.P. Otero 

afirma que no; "todo en vano: "la sinrazon congenita, 

entonces, volvio a campear por SUS desafueros." 

ya l ocura" 

(OIL,33). 

Alcina-Blecua (ABG,67) dice que s1: "El Claustro nombra una comision, 

con profesores tan notables como fray Luis de Leon y Francisco 

Salinas, ccomision que aprueba por mayor1a que Sanchez pueda explicar 

su arte en "fioras extraordinarias"; y anade: "pero en 1587 hay una 

deduncia contra el Brocense porque hab1a le1do el cuarto del Antonio 

y e l quinto por ·el suyo" por lo que piensa P. Urbano Gonzalez de la 

Calle que utilizo su minerva como libro de texto." (Resuelvan sus 

(1) Georqes Mounin. Historiade laLinqii1stica, Gredos, Madrid 1974, 131. 



biografos este problema). (2) 

Pero, como quiera, cuando en 1585, vacante la catedra de "Prima 

Gramatica", oposita a ella, solo consigue un cuarto de los votos 

estudiantiles. Y comenta C.P. Otero: "Ya tendr1a que contentarse el 

Brocense con ensefi.ar solo en el resto del mundo". (OIL, 33). 

Pero tambien en nuestro siglo ha sido el Brocense v1ctima de la 

discriminaci6n. "La Editorial Ciencia Nueva tradujo, nada menos que 

con el t1tulo de "La Lingii1stica Espanola del Siglo de Oro" una 

"aportacion a la conciencia lingii1stica de la Espana de los siglos 

XVI y XVII", que dedica todo un cap1tulo a las "patri6ticas" 

necedades de Lopez Madera (necedades ya para sus contemporaneos), un 

cap1tulo a Nebrija, y ni una sola lznea a las teor1as (vigentes aun) 

de Sanchez de las Brozas". Y la indignaci6n de Otero l lega atal 

extrema, que llama a la referida editorial "Editorial Chifladura 

Aiieja". (OIL,35). 

Salva, mas considerado -y, seguro, mas documentado- que Werner 

Barner, dice del Brocense: 

"Mas en honor a la verdad, y para gloria de aquel siglo y de nuestra 

naci6n, debe decirse, que quiza no descollarian tan to los nombres de Locke, 

Brosses, Condillac, Durnarsais, Horne Tooke, Destutt-Tracy y Degerando, si no 

les hubiesen servido de antorcha las prof undas investigaciones de los 

solitarios de Puerto-real; ni estos hubieran dado a luz SU "L6gica" y SU 

"Gramatica general" y los "Nuevos metodos" griego, latino y Castellano, a no 

haber bebido los fundamentos de su doctrina en la inmortal "Minerva" del 

Brocense. Celebrense en hora buenaa los notables adelantos de los ide6logos 

modernos, pero tributemos el justo loor a nuestro compatriota Francisco 

Sanchez; y si los extranjeros, poco imparciales, se obcecasen en alabar solo a 

sus escritores, digamosles con Iriarte: 

Presumis en vano 
De esas composiciones peregrinas: 
jGracias al que nos trajo las "gallinas"! 

( SVG I VI II) ; ( 3) 

( ~) S. Cabanes, Introduce ion a la Lingii1s ti ca y su His tori a, Aul a 12-13, UNPHU, 
Santo Domingo, UNPHU 1975, 152. 

(3) Idem. 153. 



Terminamos estas consideraciones sabre el Brocense con el 

siguiente comentario de Martin Alonso: "Su Minerva (1587) fue la 

primera gramatica general que vio Europa. Como buen filologo sentia 

gran enojo por el latin barbaro que se usaba en las aulas de 

filosofia escolastica. Esta fue la causa principal de las 

persecuciones y desdichas. En filosofia defendio la libre 

investigacion de la verdad. Con el murio la originalidad de los 

estudios retoricos." (4) 

Ahora, un poco conocedores de Sanchez de las Brozas, entenderemos 

mejor su opinion sobre Nebrija. 

El Brocense, consciente del prestigio que Nebrija tiene en 

Salamanca, al presentar la Minerva a la Academia Salmantina, no ataca 

directamente a Nebrija sino al italiano Lorenzo Valla, cuyos 

l ineamientos renacentistas habta seguido, desde luego, Nebrija tanto 

en sus gramaticas (latina y castellana) como en sus analisis de 

la Bibl ia Vulgata, dandoles confianza a los original es hebreos y 

griegos. 

Observemos este texto del Brocense: 

"A la i lust re academia de Salamanca, madre pi ados 1 s ima. 

Francisco Sanchez de las Brozas, primer doctor en Retorica y Lengua Griega, 

esta alegre y dirige bien sus asuntos. 

zQuien podrza librarme del oprobio de ser ingrato, Madre Academia, la mas 

distinguida de cuantas son y han sido, si criado aqul, educado y por espacio 

de cuarenta afios adornado con tus artes y ciencias, no te diera la recompensa 

debida por tu nutricion? Pero zque recompensa podrfo dar a tan grande madre? 

Quisiera ofrecerte una, pequefia ciertamente, con tal de que fuera digna de 

tanta grandeza, pero te ofrecemos lo que podemos. ahora bien, te ofrecemos, y 

no. me fal tan animos, este trabajo que es mayor 0 mas necesario que el que 

presentara jamas algtin otro; pues s i empre me dol ta, y no pocas veces mis 

Lagrimas me fueron testigo, de que teniendo tu los mas distinguidos maestros en 

las demas disc ipl inas, la Gramat i ca , que es el fundamento de todas las otras, 

estuviera postrada hasta tal punto que parecza que ning(in remedio podrta 

levantarla. Y, aunque la epidemia barbara se halla extendida por casi todo el 

orbe, a ti sola se te encuentra posetda de esta deshonra y eresacusadadeello, 

siendo inocente, entre Los de afuera: como si pudieramos encontrar alguna 

Academia en donde se ensefie una Gramat ica verdadera y que investigue la pura 



Lat inidad, pues lque maestro de Gramat ica hay que no alabe, vener, cubra de 

besos a Lorenzo Val la y a SUS seguidores? De aqul sera posible conjeturar de 

que clase es necesario que sean los riachuelos que surgieron de fuente tan 

cenagosa y turbia. TU, Madre, podras poner remedio con faci l idad a mal tan 

grande, si, arrojado Lorenzo de tus catedras primeras por la Minerva, permites 

que les sea explicada a los ninos en lugar de aquel. La Minerva ensena la norma 

de la verdadera Lat inidad; con el la como gut a el nifio podra recorrer con 

fac i l idad l os verdes prados de l os poet as y oradores e indagar despues l os 

verdaderos principios de la Dialect ica, que tambien anda trastornada. Ahora, 

pues, ;oh Madre!, este asunto es ta principalmente en tus manos, porque eres 

llamada la primera entre todas: que se echen cimientos firmes y muy verdaderos 

a todas las letras, estableciendolos tu en primer Lugar." (5) 

Pero, indirectamente, contienen estas l1neas su parte de ataque y 

censura a Nebrija. Primera, al decir que "la Gramatica estaba 

postrada hasta tal punto que parecta que ningun remedio podrta 

levantarla." iNo era, acaso, es to ignorar o despreciar toda la labor 

de Nebrija? Y, en segundo Lugar, al generalizar y considerar a todos 

los seguidores de Lorenzo Valla (Nebrija era uno de ellos) coma 

"riachuelos que surgieron de fuente tan cenagosa y turbia". 

En el resto de la dedicatoria, el Brocense reconoce la labor de 

Nebrija, aunque, ciertamente, la considera insuficiente. Es mas, se 

presentara a st mismo como continuador de la obra de Nebrija. Esto 

sera como e:x:igirle a la propia Academia que, si habta aceptado a 

Nebrija, logicamente deberta aceptarle a el y a SU Minerva. 

Vale la pena leer todo el texto a que nos referimos: 

"No traemos nada nuevo; se rte uno del necio vulgo, pero levantamos la 

antigiiedad, que el rigor de los barbaros (me refiero a los Marrrnotretos, 

Catholicones y Pastranas) habta hecho caer, y la ponemos de nuevo en su antiguo 

estado; pues luchando estos duramente contra Ciceron y los demas lat inos 

hundieron las buenas letras en una gran extension. 

Yactan por tierra las buenas letras cuando hace cien anos nuestro ANTONIO 

DE NEBRIJA intent6 castigar a estos rebeldes, pero habta echado el mal ratces 

tan profundas que, aunque fueron rechazados fTlllchos disparates prodigiosos, 

quedaron muchos mas por rechazar. 

No dudo que, si el volviera de nuevo o muchas veces mas, terminarta con 

todos facilmente (que tal era su ingenio), pues el arte debe cambiarse (como 

afirma muy bien Santo Tomas) cada vez que algo mejor ocurre al entendimiento. 



As t pues, el quiza me deja lo que entonces no pudo tenninar para que yo lo 

l levara a buen tennino. Se puede decir que c&no es posible: porque estando 

a cost ado en casa de Maree lo de Nebr i j a, su hi j o, condecorado con la cruz de 

Alcantara, en mi t ierra, las Brozas, en donde adornaba el Diccionario y el Arte, 

en este estado febri l y suspirando con frecuencia, se quejaba (como muchas 

veces se lo ot decir a mi padre) de que dejaba inacabados el Arte y el 

Diccionario. lQ..Le tiene de extrano si a veces gritaba aquello de Virgilio?: 

Qu~ nazca de nuestra sangre un vengador 
que a los Barbatos con el hacha persiga, con la espada a los Perotos. 

Como si el me hubiera impuesto este trabajo y al mismo tiempo para mostrar

te mi agradecimiento, madre veneranda, me lanze con todas mis fuerzas a esta 

tarea con la intencii5n de que el Camino sea mas corto, mas faci l y el mas 

seguro para quienes aprenden Gramatica. Anadz al trabajo este metodo hecho 

publ ico algunos anos despues de muy buenas pruebas, pues toda la Minerva 

consiste en esto, en que ensena las reglas ya verdaderas, ya las mas faciles. 

Pero a la envidia, a la que siempre me esforce en despreciar mas bien que 

maldecir, ni lucho por aplacarla, ni deseo luchar; antes bien, ahora le declaro 

la guerra y entablo combate con el la. Negandolo aquella de mala gana, el lector 

atento y diligente indagara mas de tres mil errores antiguos y recientes; aqul 

se han an i qui l ado numerosas cos as que eran fa l sas, muchos errores se han 

corregido, se han trazdo muchzsimas cosas necesarias, en una palabra: las cosas 

que habzan sido destruidas y expulsadas de sus propios lugares se restituyen a 

el los. Vale." (6) 

(4) o.c., 286. 

(5) F. Sanchez de las Brozas, Minerva, Catedra, Madrid 1976, 37. 

(6) Idem, 38-39. 
OIL: Otero, Carlos-Peregrtn, Introducci6n a la Lingiilstica Transfonnacional , 

Siglo XXI, Mexico, 2da. 1973. 
ABG: Alcina, Juan - Blecua, J.M., Gramatica de la Lengua Castellana, Sopena, 

Buenos Aires, 7ma. 1964. 
SVG: Salva, Vicente, Gramatica de la Lengua Castellana segil.n ahora se habla , 

Valencia 9na., 1852. 



2.3. EN EL "DIALOGO DE LA LENGUA" DE JUAN DE VALDES 

Juan de Valdes (ca. 1501, Cuenca; Napoles, 1541) se manifiesta en 

su "DIALOGO DE LA LENGUA" como un crttico acervo y petinaz de 

Nebrija. 

Comentaremos algunos pasajes de dicha obra. Pero, para mejor 

ponderar la calidad de las criticas de Valdes, conviene primero crear 

opinion sabre su persona. Nos ayudamos de Marttn Alonso, quien, a su 

vez, se apoya en Menendez Pelayo. 

"El juicio de Menendez Pelayo sobre Juan de Valdes es terminante 

y sumamente elogioso: 

de Carlos V"; "uno 

"el mas excelente de los prosistas del reinado 

de los escritores que con mas flexibilidad, 

armonta, discrecion y elegancia han manejado la lengua castellana". 

"Si Antonio de Nebrija no hubiera escrito antes su Gramatica, 

Ortografta y Vocabulario, no tendrtamos reparo en conceder al hereje 

de Cuenca el titulo de padre de la filologta castellana. Fue el 

primero que se ocupo de los ortgenes de nuestra habla, el primero que 

la escribio con tanto amor y al ino como una lengua clasica, el que 

intento fijar los canones de la etimologia y el USO, poner reparo a 

la anarquta ortografica, aquilatar los primores de construccion y 

buscarlos en la lengua viva del pueblo, sin desdenar los refranes que 

dicen ls viejas tras el fuego y que habta recogido el Marques de 

Santillana". No obstante, estos meritos no justifican SU aversion 

contra Nebrija, al que sin consideracion muerde y zahiere." 

"No fue un filologo paciente, sino un hombre de mundo, enamorado 

de nuestro lenguaje renaciente, dotado de un buen gusto individual y 

aficionado al estudio y comparacion de las lenguas clasicas. Gran 

maestro del dialogo de costumbres, con su Dialogo de la Lengua (que 

debio de redactarse hacia 1535 y pewrmanecio inedito hasta 1737) 

puede hombrear entre Mendoza y Mateo Aleman y solo se incl ina ante 

los dialogos del Qui~ote." 

"El pequeno volumen del Dialogo de la Lengua se escribio para 



i nstruir a algunos amigos italianos en las propiedades de nuestro 

lexico y en las caracter!sticas de nuestra sintaxis. Valdes dedica a 

la cuestion del idioma un tratado especial, como lo hab!an hecho en 

Italia Bembo, Maquiavelo y Trissino. En la competencia con el lat!n, 

reconoce la dignidad e interes de la lengua materna. Ast como Nebrija 

fue un prosista educado lingii!sticamente en la escuela andaluza, 

Valdes es el "hombre criado en el reino de Toledo y en la carte de 

Espana". Por eso desdefi.a el autor del Dialogo todas las modal idades 

lingii!sticas en que Nebrija difiere de Toledo y se queja porque en 

Andaluc!a la lengua no esta muy pura." (1) 

Generalmente J. Valdes, cuando en el Dialogo arremete contra 

Nebrija, lo hace ref iriendose casi siempre a su Diccionario 

Lat i no-Espafi.o l. Pero, en una ocasi6n, tiene en cuenta su Gramatica. 

Veamos, primero, este pasaje. 

"Valdes.- No tengo mas que proseguir, ni vosotros OS podreis quexar 
que no os he dicho hartas gramatiquerias. 

Marcia.- No, no nos que~amos de lo dicho, pero quexaremos si no nos dezis mas. 

Valdes.- Quexaos quanta quisieredes, que a mi no se me ofrece otra cosa que de 
ziros. 

Marcia.- Seglin esso no deveis aver leido el arte de gramatica castellana que diz 
que compuso vuestro Antonio de Librixa para las damas de la serenissima reina 
dona Isabel, de inmortal memoria. 

Valdes.- Assi es verdad, que no lo he leido. 

Marcia.- iPor que? 

Valdes.- Perque nunca pense tener necessidad del y porque nunca lo he oido ala
bar, y en esto podeis ver c6mo fue recibido y c6mo era provechoso que, segun 
entiendo, no fue imprimido mas que una vez. (2) 

Las demas alusiones y crzticas que en el Dialogo hay sobre 

Nebrija, se refieren siempre al Diccionario, pero afectan, desde 

luego, el prestigio de su autor. Son las siguientes. 

a) "Pacheco.- No hagais, por vuestra fe, tanto de rogar en una cosa que tan 
" · facilmente podeis cumplir; quanta mas, aviendola prometido y no teniendo causa 

justa con que scusaros, porque la que dezis de los autores que faltan para 
defenderos, no es bastante, pus sabeis que para la que llamais ortografia y 
para los vocables os podeis servir del autoridad del vocabulario de Antonio de 
Librixa, y para el estilo, de la del libro de Amadis de Gaula. 

Valdes.- Si, por cierto muy grande es el autoridad dessos dos para hazer 
fundamento en ella, y muy bien deveis aver mirado el vocabulario de Librixa, 
pues dezis eso. 

(1) M. Alonso, o.c., 212, 213. 
(2) J.Valdes, Dialogo de la Lengua, Espasa Calpe, Madrid 1964, 51. 



Pacheco.- (.C6mo? (.no os contenta? 

Valdes.- (.Por que quereis que me contente? (.No veis que aunque Librixa era muy 
docto en lengua latina, que esto nadie se lo puede quitar, al fin no se puede 
negar que era andaluz, y no castellano, y que scrivi6 aquel su vocabulario con 
tan poco cuidado que parece averlo escrito por burla? Si ya no quereis dezir 
dezir que hombres ernbidiosos, por afrentar al autor, an gastado el libro. 

Pacheco.- En esso yo poco m;entiendo. Pero (.en que lo veis? 

Valdes.- En que, dexando aparte la ortografia, en la qual muchas vezes peca, 
en la declaraci6n que hace de los vocables castellanos en los latinos se 
engafia tantas vezes, que so is for<;ado a creer una de dos cosas, o que no 
entendia la verdadera significaci6n del latin, y esta es la que yo menos creo, 
o que no alcarn;:ava la del castellano, y essa podria ser, porque el era de 
Andaluzia, donde la lengua no sta muy pura. 

Pacheco.- Apenas puedo creer esso que me dezis, porque a hombres muy sefialados 
en letras he oido dezir todo lo contrario. 

Valdes.- Si no os lo quereis creer, id a mirarlo, y hallareis que por aldeano 
dize vicious, por brio en costumbres 11Drositas, por cecear y ceceoso balbutire 
y balbus, por lo<;ano lascivus, por maherir deligere por mo<;o para mandados 
amanuensis, por mote o motete epigramna, por padrino de boda paranyqtius, por 
racion de palacio sportula, por sabidos de los suyo solarnente idiota, por 
villano, castellanus, y por rejalgar aconittDD.No os quiero dezir mas, porque 
se que entendeis poco de la lengua latina y porque me parece(n) bastan estos 
vocables para que, si los entendeis, creais que los hombres de letras que 
dezis, no devian de tener tantas como vos pensais o no lo devian aver mirado 
con tanta atenci6n como yo, y para que veais que no me puedo defender con el 
autoridad de Librixa. 

Pacheco.- Confieso que teneis raz6n. 

Valdes.- Es tanta, que, si bien la entendiessedes, soy cierto que me terniades 
antes por modesto en el notar poco, que por insolente en el reprehender mucho. 
Mas quiero sepais que aun ay otra cosa por que no estoy bien con Librixa en 
aquel vocabulario, y es esta que parece que no tuvo intento a poner todos los 
vocables espafioles, como fuera raz6n que hiziera, sino solarnente aquellos, 
para los cuales hallava vocables latinos o griegos que los declarassen. 

Pacheco.- Abasta lo dicho, yo estava muy engafiado. (3) 

* * * * 
b) Marcio.- En algunos vocables avernos mirado que muchos de vosotros poneis i 

donde otros ponen e. 

Valdes. - De·~id algunos. 

Marcio. - Vanedad o vanida.d, envernar o invernar, escrevir o escri vir, aleviar 
o aliviar, desfamar o disfamar etc. 

Valdes.- Si bien aveis mirado en ello, en todos essos porgo yo siempre i y no 
e porque me parece mejor y porque siempre lo he usado assi y veo que los mas 
primes en el escrivir hazen lo mesmo. Los que hazen el contrario, por ventura 
es por descuido. 

Marcie.- Por descuido no puede ser, porque Librixa en su vocabulario los 
escrive cone.' 

(3) o.c., 11-13. 



Valdes.- No me alegueis otra vez para la lengua castellana la autoridad de 
Librixa andaluz, que me hareis perder la paciencia. 

Marcio.- Soy contento, pero tampoco vos no os atufeis porque hombre os diga lo 
que le haze dubdar, pues al fin se conforma con lo que vos dez1s. 

Valdes.- En esso tanto ninguna raz6n teneis. Vos quereis que os sufra yo 
vuestras preguntas malas y buenas y no me quereis suf rir a m1 c6lera sin raz6n o 
con ella. 

Pacheco.- Sea desta manera: que vos nos sufrais a nosotros nuestras preguntas y 
que nosotros os suframos a vos vuestra c6lera. lSois contento? 

Valdes.- Contentissimo; porque os hago saber que para mi no ay igual tormento 
que no poderme enojar o mostrar enojo por lo que oigo o veo que no es segun mi 
fantasia. 

Marcie.- Bien es que nos declareis vuestra condici6n: y pues assi es, dexad 
hazer a mi. lQual es mejor, dezir taxbique o texbique, fraila o freila, 
trasquilar o tresquilar? 
Valdes.- Yo en essos vocables y en los semejantes a ellos por mejor tengo usar a 
que la e, y si aveis mirado en ello, siempre la uso: y creo cierto, hazen lo 
mesmo lo que escriven con cuidado. 

Marcie.- Pues Librixa •.. 

Valdes.- No aya mas Librixa, por vuestra vida. (4) 

* * * * 
c ) Marcie.- Digo que teneis raz6n en esto. Pero dezidnos lqual teneis por mejor, 

ospital o espital? 

Valdes.- Ni el uno ni el otro tengo por buenos, porque veo, aunque la pobreza es 
de todos muy alabada, de todos es muy aborrecida y menospreciada. 

Marcie.- Dexaos de dezir donaires; no os pregunto sino quanto a lo que pertenece 
al vocable. 

Valdes.- Por mejor vocable tengo ospital, y vereis que pocos dizen y escriven 
espital. 

Marcia.- Pues Librixa ••• 
Valdes.- Tornaos ai con vuestro Librixa; lno os digo que lo dexeis estar? 

Marcie.- Ya aveis picado otra vez. 

Valdes.- Andaos a dezir donaires. Y antes que passeis adelante, dire esto en dis 
culpa de Librixa, que por ventura escrive espital, porque en su tierra este voca 
blo qued6 entero del griego vulgar, porque ellos dizen espital. (5) 

* * * * 
d) Marcie. - • • • En vuestras cartas avemos notado que en algunos vocables, adonde 

otros ponen en vos poneis a. 

Valdes.- Dezid algunos. 
Marcie.- Otros dizen envergonzar, enhorcar, enriscar, vos poneis averganzar, ahor 
car, arriscar. 

Valdes.- No me acuerda jamas aver vista escritos essos vocables con en. 

Marcia.- Pues yo si los he vista. 



Valdes.- lAd6nde? 

Marcio.- En Librixa. 

Valdes.- Ya tornais a vuestro Librixa. lNo os tengo dicho que, como aquel hombre 
no era castellano, sino andaluz, hablava y escriv1a como en el Andalucfa y no 
como en Castilla? 

Marcio.- Ya me lo aveis dicho y ya yo lo se, pero tambien os tengo yo dicho a 
vos que os he de hazer picar en Librixa mas de diez veces. 

Valdes.- Paciencia. (6) 

* * * * 

Yen tres ocasiones alega Valdes la autoridad de Nebrija a favor de 
algunos vocablos: 

Valdes. - ••• Lebrixa pone elgado por hombre de raros dientes, yo nunca lo he vis 
to usado, y desseo se usasse, porque, aunque parece vocablo aravigo, no me descon-
tenta, y no teniendo otro que signifique lo que el, seria bien usarlo. -

Hiniestra, por fenestra o ventana, nunca lo vi sino en Librixa.(7) 

Seruenda, por cosa tardia, nunca lo he oido ni leido sino en Li~ 
brixa, y por esto ni lo he usado ni lo usaria; no me pareceria mal que se usasse, 
pues no tenemos otro que signifique lo que el. (8) 

* * * * 

Pero nunca llega Valdes al extremo de llamar a Nebrija hablistan o 

parabolano como llama al corretaneo suyo Mosen Diego de Valera. Veamos 

el pasaje: 

Pacheco.- Maravillome de que vos trateis tan mal a Mosen Diego 

de Valera, siendo de vuestra tierra, y aviendo escrito muchas y muy buenas en 
castellano; yo no se por que lo llarnais hablistan y parabolano. 

Valdes.- Que sea de mi tierra o no, esto inp:>rta poco, pues, quanto a mi, 

aquel es de mi tierra, cuyas virtudes y suficiencia me contentan, si bien sea 

nacido y criado en Polonia. Y aveis de saber que llama hablistan a mosen Diego, 

porque, por ser amigo de hablar, en lo que scri ve pone algunas cosas fuera de 

prop6sito y que pudiera passar sin ellas, y llamolo parabolano porque entre algunas 

verdades, os mezcla tantas cosas que nun ca f ueron y os la qui ere vender por 

averiguadas, que os haze dubdar de las otras. (9) 

(4) J. Valdes, 
(5) Idem, 66. 
(9) Idem, 180. 

o.c., 58-60. 

I (6) Idem, 99. I (7) Idem, 112. I (8) Idem, 122. 



2 .4. EN LA INTRODUCCION DE LA "GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA SEGUN 

AHORA SE HABLA" DE VICENTE SALVA 

Vicente Salva y Perez "(Valencia, 1790 - 1849, Paris) publico en 

1830 (Paris) una gramatica castellana altamente interesante. En ella 

se inspiraria Bello para la primera gramatica castellana de America. 

Rufino J. Cuervo, colaborador de Bello, al referirse a V. Salva lo 

llama "diligentisimo escudrifiador de nuestros clasicos y dotado de 

raro conocimiento practico de la lengua." (1) Carlos-Peregrin Otero 

lo califica como "uno de los primeros comparativistas" y de 

"iniciador -junta con Bello- de la gramatica de nuestro tiempo." (2) 

Es, pues, importante la opinion que Salva tuviera sobre Antonio 

de Nebrija. Veamos que dice de el en la Introduccion de la 

"Gramatica de la Lengua Castellana s~gGn ahora se habla": 

El primero que yo sepa haber publicado una Gramatica sabre la lengua 
castellana bajo el titulo y forma de tal, fue el distinguido restaurador de 
las buenas letras, Antonio de Lebrija. ''Yo quise echar la primera piedra•, 
dice dedicando la obra a la reina Dona Isabel, "e hacer en nuestra lengua lo 
que Zeno doto en la griega e crates en la latina • . Los cuales, aunque fueron 
vencidos de los que despues dellos escribieron, a lo rnenos fue aquella SU 

gloria, e sera nuestra que fuj DDS los primeros inventores de obra tan 
necesaria. • Nadie puede en efecto disputarle este timbre, ni el de haber 
aplicado con acierto a la lengua espafiola el metodo que pocos afios antes 
habia adoptado en sus Introducciones para la ensefianza de la latina. Pero la 
lengua Castellana no habia llegado entonces a la cumbre de la perf eccion, de 
suerte que debiera temerse mas bien su decadencia que esperarse su mejora, 
coma aseguraba Lebrija. Y cuando as! no fuese, y nos conviniera estudiar el 
castellano de aquel siglo, no deberiamos hacerlo por unos elementos de 61 
hojas en cuarto, diez y nueve de las cuales se emplean integras en tratar de 
la invenci6n de las letras, de su oficio, 6rden y modo de pronunciarlas, y de 
las figuras de dicci6n. La misma division de las partes de la oraci6n en 
diez, no obstante que incluye a la interjecci6n en el adverbio, hace confuse 
lo que pudiera mirarse como util en la tentativa de este celebre gramatico. 
(1) 

Como se ve, Salva no comparte la idea de Nebrija de "estar 

ya nuestra lengua tanto en la cumbre que mas se puede temer el 

descendimiento della, que esperar la subida." iD6nde dejar, si no, a 

las escritores de nuestro Siglo de Oro? Pero cabe preguntarse lSin 

el aporte de Nebrija se hubiera llegado tan pronto al esplendor de 

dicho Siglo? 

(1) Vicente Salva, Gramatica de la Lengua Castellana segiln ahora se habla, Parts 
1830, V y VI. 



Otra opinion de Salva sabre Nebrija es respecto a la brevedad de 

la Primera Gramatica Castellana: "unos elementos de 61 hojas en 

cuarto";en realidad son 66 hojas, equivalentes a 132 paginas, con un 

total de unas 40.000 palabras de texto; breves, desde luego. Claro, 

Salva estaba publ icando en su primera edicion (Parts 1830) 491 

paginas, mas XLIV de Introduccion e Indice; equivalentes a unas 

128.000 palabras; diferencia notable, ino? Mas adelante insistira 

Salva en la necesidad de una gramatica extensa: 

Los que hallen larga mi gramatica comparandola con la de la Academia, 

tal vez no .habran tenido presente, que falta en esta por entero todo lo que 

concierte a la Ortografia, a la Prosodia y a la Poetica; y que si al vollimen 

de la Gramatica de la Academia se le agregase el de su Ortografl:a, la 

diferencia de tamafios seria menos notable. Fuera de que una gramatica nunca 

debe resultar breve, por mucho cuidado que se ponga en simplificar las 

reglas, y por mas que se desee compendiar los preceptos, cuyo nlimero es y no 

puede dejar de ser considerable. La gramatica de una lengua, si bien es el 

primer libro que toma en las ma.nos el que se propone estudiarla, llega a 

hacerse un inseparable ~o del que nunca pierde de vista el 

perfeccionarse en ella. (2) 

Impl1citamente, Salva tambien esta enjuiciando a Nebrija cuando 

dice: 

No es lo mismo trazar una gramatica general, que escribir la 

de una lengua particular. El ide6logo toma una especie de este 

idioma y otra de aquel, y analizando el rumbo y el progreso del discurso 

humane, describe las lenguas como cree que se han formado, 6 debieron 

formarse. Pero al escritor de la gramatica de una lengua no le es permitido 

alterarla en lo mas minimo: SU encargo se limita a presentar bajo Un Sistema 

ordenado todas sus facciones, esto es, su indole y giro; y la gramatica que 

reuna mas idiotismos y en mejor orden, debe ser la preferida. (3) 

y Nebrija elaboro SU Gramatica mas como ideologo que como escritor de la 

misma, despreocupandose bastante de idiotismos y rrndismos. 

Sigue Salva enjuiciando impl1citamente a Nebrija cuando dice: 

El otro def ecto que se echa de ver en las gramaticas puramente 

castellanas, es lo poco que se detienen sus autores en desentranar las 

frases usuales, de que . debieran hacer una exacta anatomia, para senalar a 

(2) Salva, o.c., XXXIII. 

(3) Idem, XVII. 



cada una de sus partes el sitio que reclaman el uso y el o1do delicado de 

los que hablan bien la lengua. Habituados a ella los que las compilan, y con 

la idea de que escriben para sus compatriotas, pasan por alto muchas de las 

circunstancias que constituyen el actual estado del idioma. Tampoco yo 

hubiera reparado en algunas, si mi larga residencia en diversos paises 
• estrangeros; la lectura de los libros que se han escrito para ensefiar la 

lengua Castellana a los franceses, italianos e ingleses; y las preguntas de 

las personas que la estudiaban, no me hubiesen hecho advertir ciertos 

porma1ores, que se escapan facilmente al que esta rodeado desde su infancia 

de los que conversan siempre en espafiol. (4) 

Con todo, deja Salva a Nebrija en cierto buen lugar cuando sigue diciendo: 

Si mis lectores convienen conmigo en la verdad de las observaciones que 

preceden, no estrafiaran, que con la af icion de toda mi vida a las buenas 

letras, y con el estudio de las lenguas principales entre las muertas y las 

vivas, se me haya escitado el deseo de llenar de alglin modo el vacio de una 

Gramatica de la actual lengua castellana. El amor a a las cosas patrias se 

aviva ademas mucho con la distancia, y llega casi a delirio la predileccion 

al propio idioma, en viendose el hombre rodeado de los que no lo hablan. 

Obligado a conversar diariamente con los buenos escritores, que le leen 

entonces con mayor ahinco, estiudia con mas detencion su lengua, y adopta 

para hermosearla, algunas metaforas, imagenes y pensamientos de los autores 

estrafios. Seame licito observar con este motivo, que los espafioles que 

residieron en cortes estrangeras, y los que militaron rnucho tiempo en Italia 

y Flsndes, no son los que han contribuido menos a enriquecer nuestro idioma. 

Lebrija, Torres Naharro, Urr1es, Garibay, Hurtado de Mendoza, Avila y 

Zuniga, Garcilaso, Antonio Perez, Aleman, Coloma, Velazquez de Velasco, 

Cervantes, Suarez de Figueroa, los dos Argensolas, Virues, Mira de Amescua, 

Mesa, Rey de Artieda, Moncada, Melo y muchos otros que pudieran citarse de 

los antiguos; y Azara, Garc1a de la Huerta, Lopez de la Huerta y D. Leandro 

Morat1n en los ultimos tiempos, pueden ser apoyo de esta observacion. (5) 

Otra cr1ticaa Nebrija esta impl1cita en la siguiente observacion 

de Salva en la Introduccion a la cuarta edicion (Valencia 1839) de 

su Gramatica: 

(4) o.c., xx. 
(5) Idem, XX-XXI. 



En la republica de las letras no se conocen mas jerarqu!as 

ni distinciones que las del saber: las de los altos puestos y 

honor!f icos t!tulos no tienen ademas otro valor para mi que el 

poder servir de esttmulo y recompensa del merito, y en cualquier 

caso me har!an aumentar, mas bien que disminuir, lo fuerte de la 

censura, para que a nadie le quedara escrupulo sobre si temo o 

lisonjeo al poder. (6) 

Nebrija se esmero mucho al dedicar SU Arte a la Reina Isabel. 

Y lo hace a plena conciencia: con las veintiseis primeras palabras: 

A la mui alta 
e asst esclarecida princesa 
dona Isabel 
la tercera deste nombre 
Reina i senora natural de Espana 
e las islas de nuestro mar. 

Y, al final del Prologo, se justifica a si mismo por haberlo 

hecho. Primera mostrando cierta timidez y modestia: 

La qual con aquella verguenza acataniento e teroor 
quise dedicar a i.uestra real nngestad. (7) 

Luego, coma escudandose con Marco Varron, Grilo, el papa Damaso, 

Paulo Osorio y, en general con cuantos enderezaron sus trabajos e 

velas a personas mui mas ensenadas en aquello que escrivian. (8) 

Y, por ultimo, reafirmando la consagracion de SU trabajo a 

la Reina Isabel, en cuia mano e poder no menos esta el momenta de la 

lengua coma cualquier otra cosa. (9) 

Salva, que en ningun momenta gozo del favor del Rey Fernando VII 

y que, por SUS discrepancias con el regimen imperante, tuvo que 

exiliarse a Landres, no acepta, desde luego, la opinion de Nebrija; 

por eso dijo: En la republica de las letras no se conocen mas jerar 

quias que las del saber. 

(6) O.C., XXXIII. (7) Nebrija, Prologo, fol 3 v. 

(8) y (9) Nebrija, Idem. 



2 . 5. EN PEDRO HENRIQUEZ URENA 

Pedro Henriquez Urefia ( 1884-1946), en su ensayo sobre Hernan 

Perez Perez de Oliva, presenta a Nebrija coma pionero en el esfuerzo 

que la Espana de Los Reyes Catolicos y de Carlos V hace por descubrir 
I ' " • ( : \ 

las leyes del idioma y enriquecer las formas literarias. Veamos: 

La Espana de Carlos V era a la vez centre de expediciones guerreras y 

campo de germinaci6n espiritual. Recogia la herencia de los Reyes Cat6licos, y 

con ella la tradici6n ilustre del Cardenal Cisneros, los ultimos esplendores 

de la lirica arcaica y los primeros del teatro, la prosa en transformacion, 

con la "Celestina" como piedra angular, la lingillstica naciente merced a los 

esfuerzos de Nebrija, y partiendo de esas iniciaciones ensayaba, con Luis 

Vives, con Miguel Servet, con Juan y Alfonso de Valdes, con Ignacio de Loyola, 

con Sepulveda, con Las Casas, con Francisco de Vitoria, con Domingo de Soto, 

con Juna de Avila, con Boscan y Garcilaso, con la legion de sus teologos y 

hwnanistas, de sus escritores y poetas, fijar las direcciones definitivas de 

sus creencias religiosas, de sus ideas filos6ficas y de sus principios 

sociales, descubrir las leyes del idiana y enriquecer las formas literarias. 

El estudio del pensamiento y el arte clasicos, a la vez que de los textos biblicos 

y de la patristica, apasion6 a los hombres de la universidad; la influencia de 

Erasmo y las luchas del Vaticano, no solo con las nacientes iglesias 

protestantes, sino tambien con Carlos V, agitaron la conciencia religiosa; 

floreci6 el pensamiento independiente; cobr6 auge la lingilistica nacional; y, 

mientras se consolidaba el vasto edificio de la prosa, se renovaron por entero 

las formas de la poesia. (1) 

Un texto mas amplio sobre la labor humanistica de Nebrija lo 

encontramos en el ensayo "Cultura Espanola de la Edad Media". Es el 

siguiente: 
De Italia recibe Espana la nueva orientaci6n de los estudios clasicos. 

Trasladaronse al pais humanistas italianos: Lucio Marineo Siculo, Pedro Martir 

de Anghiera, despues cronista del Descubrimiento en sus Decadas "De Orbe Novo", 

Antonio Geraldini, Alessandro Geraldini, que en su vejez pas6 a Santo Domingo 

como obispo y alli muri6 (m. 1524). El reformador esencial, desde 1473, es el 

andaluz Antonio de Nebrija (o Lebrija): SU metodo, derivado de la doctrina de 

(1) Pedro Henriquez, Plenitud de Espana: Hernan Perez de Oliva. Fondo de Cultura 
Economica, Mexico 1960, 476. 



Lorenzo Valla, se impuso a toda Europa en la ensenanza del lat1n; su nombre se 

hizo sin6nimo de gramatica latina, y lo fue hasta cuando se conservaba bien 

poco de SU metodo. Ensen6, innovando, en Sevilla, en Salamanca, finalmente en 

Alcal~. Su acci6n abarcaba desde las tres grandes lenguas antiguas -para las 

tres escribi6 grarnaticas- hasta la astronom1a y la geodesia: midio -el primero 

en Espana- la extension del grado del meridiano de la Tierra. Es el iniciador 

Europa, del estudio gramatical de los idiomaa roodernos, con su "Arte de la 

lengua castellana.•, publicada en 1492: obra de aliento ~rial , en que 

anuncia la extension del idioma de Castilla a las tierras nuevas adonde envia 

su expedici6n descubridora la Reina Isabel. Junto a el trabajo para Espana el 

portugues Arias Barbosa, "patriarca de los helenistas espanoles". Cundi6 por 

toda Espana la aficion clasica: a principios del siglo XVI hormigueaban los 

maestros de latin y griego; los habia descendientes del destrozado mundo 

bizantino, como el catedratico de Alcala Demetrios Ducas, cretense al igual 

del Greco y de Pedro de Candia, uno de los conquistadores del Peru. (2) 

Los anteriores textos son elocuentes por st mismo respecto a la 

~ategor{a humanfstica de Nebrija. Sabra, pues, todo comentario. 

(2) Pedro Henriquez, Plenitud de Espana: Cultura espanola de la Edad 
Med i a. UNPHU, Santo Domingo 1979, Obras Completas, t. VIII, 218. 



2.6. EN CARLOS-PEREGRIN OTERO 

Carlos-Peregrin Otero (*1930), de origen espanol-gallego y 

profesor en la Universidad de California en Los Angeles, es un 

entendido en las teorias transformacionales de A.N. Chomsky. 

Apas i onado por l os pr inc i pi os que s i rven de arranque y hast a de 

entorno a cuanto ha venido en llamarse "la lingilistica cartesiana". 

En su obra "Introducci6n a la lingUistica transformacional" 

enmarca asi a Chomsky: 

"Noam Chomsky es una de las grandes figuras intelectuales de todos 

los tiempos, continuador a la vez de Pereira, Sanchez de las Brozas, Huarte, 

Descartes y Leibniz, de Rousseau, Kant, Humboldt, Marx, Freud y Rosa 

Luxemburg, de Wtitehead, Russell, Post, Popper y Harris. Con Freud se le ha 

comparado ya repetidamente, y al menos un autor informado (J.F. Staal) lo ha 

puesto en una misma clase con Freud y Einstein." (1) 

En la misma "Introducci6n a la lingUistica transformacional", en su 

primera parte ("Historia Parcial de la LingUistica". "Aritroso"), en 

el capitulo 9 ("Espana es diferente"), trae unos comentarios muy 

interesantes sobre Nebrija. Entresacamos algunos parrafos. 

a. Nebrija habza vuelto de Italia con prop6sitos innovadores, convencido 
de que traia luces nuevas o por lo menos luces desconocidas en el "reino 
i republica de Castilla". (2) 

b. Ni le preocupaba a Nebrija la conversi6n algorismica de los moros (coma 
a Lulio) ni laconstruccion de una lengua filosofica (coma a Leibniz). No 
eran las suyas vel e idades "l ogi ct st i cas" (coma las del Brocense) ni era 
aficionado a las "Sumnul ae l ogi cal es ( l i bro de texto medieval) por muy 
Pedro Hispano o muy Juan Papa XXI (+ 1277) que hubiera sido su autor. 
Nada de monsergas medieval es a qui en habia del iberado ("con gran pel igro 
de la opini6n que muchos de mi tienen") sacar la novedad de su obra "de 
la sombra i tinieblas escolast icas a la luz de vuestra Corte", "mui al ta i 
asst esclarecida princesa Dona Isabel, la tercera de este nombre, reina i 
senora natural de Espana i las islas de nuestro mar" (Prologo de 1492). 
;Que sabria Dona Isabel de Vallas, Donatos y Qlintilianos! (3) 

c. Nebrija empieza trivializando una distinci6n que, en su origen, pudiera 
contrastar la gramatica te6rica o metodica con la gramatica practica ope
dag6gica, y llama a la primera "doctrinal" "porque contiene los preceptos 
i REGLAS DEL ARTE, la cua l aunque sea cog i da de l USO de aque l l os que 
tienen autoridad para lo poder hazer, defiende que el mesroo uso no se 
pueda por ignorancia corranpern (I,i), pasaje susceptible de ser interpre 

(1) u.~., Siglo XX.l, Mexico, 2da. 1973, XIII-XIV. 
(2) I dem, 56. I (3) Idem, 57. 



tado de manera que resulte mas vigente que muchos escritos de mediados de 
este siglo y aun bastante despues. (4) 

d. Si es verdad que el primer l ibro empieza trivial izando una distinci6n 
importante, el libro quinto empieza remediando no poco la trivializaci6n 
al hacer, no una, sino dos distinciones capitales aplicables a "tres 
generos usuarios*: 1) los castellanos '~ue quieren reduzir en artificio i 
razon la lengua que por luengo USO desde nifi.OS deprendieron"; 2) los que, 
ademas, "por la lengua castel lana querran venir al conocimiento de la 
lat i na "; 3) l os que "de al guna manera peregr i na querran ven i r al 
conocimiento de la nuestra". La tesis impl 1ci ta es que hay "preceptos muy 
conformes a la razon" (la sinraz6n hispana no andaba suel ta todav1a) que 
son naturales a todas las lenguas, y ninguna lengua mejor que la nativa 
para reducirlos a arte, o sea para comenzar "el artificio i razon" del 
lenguaje. Resul ta logico y natural (y mucho mas faci l) formar "por 
proporcion y semejan~a" todo lo que cae "debaxo regla". (5) 

e. Yes que en el l ibro cuarto ("que es de syntaxi i orden de las diez 
partes de la oracion") sigue Nebrija, pese a todo su declarado 
ant iescolasticismo, la distincion medieval entre la sustancia universal 
de la gramatica y los accidentes de las gramaticas particulares: La 
"concordia i concierto" "de las partes de la oracion entre sr es natural 
a todas las naciones que hablan, por que todos conciertan el adjectivo 
con el sustant ivo, i el nominat ivo con el verbo, i el relat ivo con el 
con el antecedente; mas assi como aquestos preceptos son a todos 
naturales, assi la otra orden i concordia delas partes dela oraci6n es di~ 
versa en cada lenguaje" (IV, i). Nebrija es poco respetuoso con el uso 
(demasiado poco a veces), y llega hasta rechazar lo que el uso autoriza, 
porque para el "en ninguna lengua puesta en artificio i raz6n se puede 
so fr i r que tal confusion... se haga ", asr, por ej empl 0, cuando se 
perturba "cierta orden casi natural i mui conforme a la razon", o cuando 
se peca contra uno de "los preceptos naturales de la gramatica", aunque 
"a la fin, como di ze Ari st6tel es, avemos de habl ar como l os mas i sen ti r 
como l os menos ". En def ini tiva, "todo el negoc i o de la gramat i ca... o 
esta en cada una de las partes de la oraci6n considerando dellas 
apartada mente, o esta en la orden i juntura dellas". La "torcedura de la 
habla derecha i natural" es solecismo, "vicio que se comete en la juntura 
i orden de las partes de la oraci6n contra los preceptos i REGLAS DEL 
ARTE de la gramat ica: como diciendo el anbre buena corres, buena 
concuerda con cxnbre en genera i corres con anbre en persona" (IV, V). (6) 

f. Claro que una cosa es predicar y otra dar brevas, y no siempre se es co~ 
secuente con los principios mejor sentados. Nebrija no es el unico que no 
hace diana con la frecuencia que ser(a de desear. Si por un lado parece 
estar en lo cierto, contra alguno de los gramaticos mas recientes, al 
sentar que "los adjetivos, aunque algunas veces se ponen, su naturaleza 
es de posponer" (IV, i), por otro parece arbitrario al rechazar diversas 
cons t rucc i ones con "de" (cf. Correas, p. 367), en t re ell as la "anf i bo l r a" 
de "el asno de Sancho" "porque a la verdad no qui ere n i puede dez i r que 
Sancho es asno sino que el asno es de Sancho" (IV, IV). Pero quiza 
tampoco en esto vaya- mas descaminado que algunos de nuestros mas insignes 
f il 6 l ogos. ( 7) · 

(4) O.C., 57. I (5) Idem, 58. I (6) Idem, 58. I (7) Idem, 59. 



Q.teda, pues, bien clara la opinion de C.-P. Otero sobre Nebrija: 

a. Es opuesto a la tradicion medieval y escolastica. 

b. Es audaz al sacar la "novedad" de su obra a la luz de la Corte. 

c. Diferencia claramente entre gramatica doctrinal (la suya) y 

y la gramatica practica o pedagogica. 

d. Distingue tres tipos de destinatarios que puede tener su Grama 

ti ca: 
- castellanos nativos interesadosen la lengua ya apren 

dida; 

- los que por la lengua castellana deseen aprender la 
latina; 

- los extranjeros deseosos de aprender el castellano. 

e. Prefiere ser fiel al sistema mas que a cuanto autoriza el uso. 

f. No es totalmente consecuente con sus propios principios grama

t icales. 



2. 1. EN J. ALCINA - J.M. BLECUA 

Juan Alcina (catedratico del INEM de Barcelona) y Jose Manuel 

Blecua (de la Universidad Autonoma de Barcelona) publican en 1975 su 

interesante "Gramatica Espaffola" (Ariel, Esplugues de Llobregat, 
Barcelona; 1246 paginas). 

Comienza la obra con una "Introduccion historica y teorica" (pag. 

33-202), cuyo apartado 1.1.2. es el intitulado "Los problemas 

lingiitsticos y gramaticales en el Renacimiento". En el (pag. 59) se 

asevera que "el punto de arranque del nuevo pensar lingu1stico es la 

crisis de la gramatica de tipo especulativo y el triunfo del caracter 

filologico de los nuevos ideales humanistasn. 

De este mismo lugar de la obra seleccionamos los siguientes 

textos referentes a Nebrija. Son bien claros; hablan de por st; y nos 

excusan, por lo tanto, de cualquier tipo de comentario. 

a. En los primeros cuarenta afios del siglo XVI triunfan totalmente las 

ideas de los humanistas y la labor de hombres como Nebrija, Erasmo o 

Escal1gero se extiende por Europa y comienza en el panorama. gramatical un 

oscuro e intrincado problema de transmisi6n de ideas lingliisticas y, en 

muches cases, de copias serviles, incluso en los ejemplos. (1) 

b. Todos los libros e investigaciones de Nebrija son un reflejo de la 

postura humanista ya sefialada: se preocupa por los comentarios criticos y 

por la fijaci6n de los textos biblicos, problemas que le llevaron a 

escribir sus "Quinquagenae" y mas tarde la "Apolog1a"; redacta un "Lexico 

iuris civilis; investi ga por primera vez en arqueologia en su obra 

"Antigliedades de Espana" (Burgos, 1499); se preocupa por la pedagogia en 

"De liberis educandis", ademas de publicar libros sobre historia y 

ret6rica. (2) 

c. La gran preocupaci6n de Nebrija es la filol6gica, a la que dedica sus 

obras mas importantes: escribe SUS "Introductiones latinae" (Salamanca, 

1481), para ensefiar racionalmente el lat in, que luego traduciria cinco 

afios despues, ademas de tentar el camino de la lexicograf ia 

(1) o.c., 62. 
(2) Idem, 63. 



latino-espanola en sus diccionario (1492), el mismo ano que un impresor 

desconocido, en Salamanca, publicaba su "Gramatica de la lengua castellana", 

cuyas vicisitudes editoriales ha estudiado minuciosamente I. Gonzalez 

Llubera. (3) 

d. La "Gramatica" es el primer intento en castellano de reducir a reglas, a 

la manera de las lenguas clasicas, una lengua vulgar, aunque el maestro 

Nebrija no advierte, como ha notado Menendez Pidal, la enorme diferencia 

que supone el tratamiento de una lengua muerta y una lengua viva en 

continua evoluci6n. (4) 

e. Parte Nebrija del intento de fijar el uso del castellano en todos los 

aspectos, con un fin en gran parte politico, puesto que concibe a las 

lenguas "compafieras del imperio", dentro de una teoria cuya fortuna ha 

estudiado, con su peculiar erudici6n, E. Asensio*: el aU13e politico de un 

pais corresponde al aU13e y progreso de una lengua, y la caida politica de 

una nacioo trae consigo el deslooronamiento de la lengua correspondiente. 
(5) 

f. Concibe el castellano como un producto de la corrupci6n del latin, y solo 

acepta como palabras castizas las que proceden de esa lengua, terna que 

sera una de las causas de los ataques de Valdes, que admite como vocables 

castellanos los de uso comful, sin intentar investigar su origen. Tiene la 

"Gramatica" brillantes hallazgos, como la clara distinci6n entre sonido y 

letra, la clasificaci6n distributiva de los sonidos y sus noticias sobre 

pronunciaci6n espafiola a fines del siglo XV, que pudo estudiar Amado 

Alonso. DescUbre mucho antes que Dolce y Castelvetro, el origen por 

rodeo del condicional y del futuro romanicos y analiza el papelque los 

elementos lingliisticos juegan en la composici6n de la obra literaria, 

sobre todo la fundaci6n de la silaba en el verso. (6) 

(3) Idem, 63 I (4) Idem, 64. I (5) Idem, 64. I (6) Idem, 65. 

* "La lengua companera del imperio. Historia de una idea de Nebrija en Espana y 
Portugal", en RFE, XLIII, 1960, pp. 399-413. La idea arranca de Lorenzo Valla, 
y se encuentra en Gonzalo de Santa Maria, Nebrija y F. de Oliveira. 



2. 8 . m JOAQUIN BALAGUER 

Joaquin Balaguer (*1907), en la Cumbre de Guadalajara (18 jul io 

1991), donde hablo en calidad de Presidente de Republica Dominicana, 

tiene una breve, pero interesante, referencia a Nebrija. Va precedida 

de un elogio al idioma espaiiol (= castellano) que, por su 

"persistencia", ha sido el "principal soporte de nuestras estructuras 

como nacion independiente". Y es que tuvo raz6n Nebrija cuando 

dijo "siempre la lengua fue compaii.era del Imperio". 

Veamos el texto el cuesti6n: 

Entre los actos con que se conmemor6 el Cuarto Centenario de! 

Descubrimiento de America en 1892, sobresali6 la publicaci6n en Madrid de la 

"Historia de la Poesia Hispanoamericana" de! insigne poligrafo Marcelino 

Menendez y Pelayo. En ese libro monumental se af irma que la subsistencia de la 

Isla Espanola, la predilecta de Colon, es un milagro que solo se explica por 

la tremenda vitalidad de nuestra raza y por la persistencia, dentro del ambito 

geografico que ocupamos, del idiooe espafiol, base de nuestro ser nacional 

durante la Colonia, y, todavia hoy, principal soporte de nuestras estructuras 

come naci6n independiente. 

Ya en 1606, tras las devastaciones ordenadas por el gobernador Osorio, 

nuestra poblaci6n, batida constantemente por negreros y piratas, se habia 

reducido a menos de 6,000 almas, practicamente abandonadas a su suerte por la 

Metr6poli en meqio del Oceano. Hay otro caso similar al de la Isla de Santo 

Domingo, que puede senalarse tambien como prueba de la indiscutible grandeza y 

de la indiscutible perennidad de nuestra cultura: el de la Isla de Puerto 

Rico, que sali6 en 1898 de manos del Imperio Espanol para caer bajo el dominio 

de otra naci6n de lengua y de cultura distintas. Puerto Rico, sin embargo, 

sigue hablando espanol, y representa en el Caribe, juntamente con Cuba y con 

Santo Domingo, un testimonio vivo de la perdurabilidad de ese instrumento de 

expresi6n y del poder que tiene para unir a los diferentes componentes de 

nuestra estirpe con lazos imperecederos. 

Basado en esta experiencia hist6rica, me permito sugerir que el primero, 

el ultimo si · se quiere, de los votos que salgan de esta asamblea sea para 

saludar y para exaltar a todos los hombres y a las mujeres hijos de 



Iberoamerica que, durante el medio milenio que ha pasado, han trabajado para 

.. :' .· preservar y para enriquecer la lengua en que nos comunicamos. Es decir, en el 

dfa de hoy hay intelectuales de la estatura de Carlos Fuentes, de Octavio Paz 

y de tantos y tantos otros que, a ambas orillas del Atlantico, han trabajado 

para preservar y para enriquecer la lengua de Cervantes, sin que olvidemos, 

desde luego, todo lo que la America debe al insigne humanista venezolano 

Andres Bello y a los colombianos Rufino Jose Cuervo y Miguel Antonio Caro, 

cuyos trabajos lingliisticos son equiparables, en merito y en magnitud, a los 

de Nebrija como creador de la primera gramatica castellana. 

Cuando el humanista espafiol entrego a a la Reina Isabel la Catolica el 

el fruto de sus investigaciones, expreso a la gran Soberana que LA LENGUA ERA 

EL IMPElUO. Sabia, pues, el hwnanista espanol que las conquistas futuras a 

realizar solo podrian ser perdurables mediante la asimilacion de la lengua por 

los pueblos sometidos. Sabia que los pueblos y los seres humanos no se 

sojuzgan con el hierro sino con la palabra. 

Los pueblos que, en este lado del mar, formamos parte de la familia 

hispanica podemos sentirnos orgullosos de Espana -y son varias las referencias 

que se han hecho en esta reunion- porque Espana ha sido la naci6n que mayor 

incidencia ha tenido en el proceso historico del Mundo en los ultimas 

milenios; y porque ha sido entre las naciones occidentales la Gnica que ha 

sido capaz de realizar su unidad nacional tras una lucha de mas de setecientos 

anos y de emerjer de esa epopeya con fuerza suf iciente todavia para emprender 

una epopeya Gnica, mas propia para ciclopes, como lo fue la del Descubrimiento 

de America y de la Evangelizacion de los nuevos e inmensos territories 

arrebatados por ella a los indios. 

Como se observa claramente, hay en todo el texto anterior una 

permanente alabanza a la lengua. Unas veces de manera expl1cita; 

otra, veladamente. Y es que "la lengua -recuerda Balaguer- era el 

Imperio": una de las ideas fundamentales de Nebrija. 
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3. PROPOSITOS DE LA PRIMERA GRAMATICA CASTELLANA 

Varios prop o s i t o s de An t on i o de Nebr i j a con s u 

Los indica claramente en el Prologo. Se comprenden 

se tienen en cuenta la Dedicatoria y el inicio del 

Prologo. Entre ambos, inserta Nebrija la Presentacion. 

son los 

Gramatica. 

me j or s i 

referido 

Observemoslos. 

DEDICATORIA: 

PRES ENT AC I ON: 

A la 1111.i alta e assi esclarecida princesa dona Isabel 

la tercera deste nanbre Reina i senora natural de Espaiia 

e las islas de nuestro 1TWJr. 

Comienza la gramatica que nuevamente hizo 

el 11WJestro Antonio de Lebri:xa sobre la lengua castellana. 

E pone primero el prologo. Leela en buen ora. 

INICIO DEL PROLOGO: Cuando bien canigo pienso, 111.J.i esclarecida Reina: 

i pongo delante los ojos el antiguedad de todas 

cosas. que para nues t ra recordac ion e memor i a 

quedaron escriptas. una cosa hallo e saco por 

conclusion mui cierta: que SIEMPRE LA LENGUA 
• 

FUE COMPAfiiERA DEL IMPERIO: e de tal manera lo 

siguio: que juntamente comenzaron. crecieron e 

florecieron; e. despues. junta fue la caida de 

entrambos. 



Ahora, ya los PROPOSITOS: 

a. Que florezcan las ARTES de la PAZ. 

Entre las primeras es aquel la que nos enseiia ' la LENGUA. 

b. Evitar que la lengua siguiera andando "suelta e fuera de regla"; 
"e a esta causa a recibido en pocos siglos muchas mudanzas". 

c. I porque mi penscmiento e gana siempre fue FN;RANDF..Cm LAS <DSAS DE 
MlFSIRA NACI<M. 

d. E dar a l os ombres de mi l engua obras en que mejor puedan emplear su 
ocio: que agora lo gastan leindo novelas o istorias embueltas en 
mil mentiras e errores. 

e. Red.ucir en ARTIFICIO este nuestro lenguaje castellano: para que agora 
e de aqut en adelante lo que en el se escriviere pueda quedar en 
UN TEJIJl; e estenderse en toda la duracion de los tiempos que estan 
por venir. 

f. Facilitar el aprendizaje del latin: 

"Cuando passaren al latln no abra cosa tan escura que no se les aga 
mu i l i ge ra. " 

g. Para los e:rtranjeros: 

- "enemigos de nuestra fe" : "muchos pueblos barbaros e naciones de 
peregrinas lenguas", puestas "deba:x:o de 
su iugo". 

"Mas los vizcatnos, navarros, franceses, italianos, e todos las 
otros que tienen algiin trato e conversacion en Espana e necesidad 
de nuestra lengua: si no vienen desde ninos a la deprender par 
uso: podriin la mas aina saber por esta mi obra." 
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4. ESTRUCTURA LOG I CA DE LA "GRAMAT I CA DE LA LENGUA CASTELLANA n 

DEDICATORIA a la Reina Isabel 

PRESENTACION de la "Gramatica" 

PROLOGO: 

* 

* 

Siempre la lengua fue carrpaiiera del Imperio: 

juhtamente 

e junta fue 

canenzaron. recieron e florecieron; 

la caida de entranbos. 

Ast acontecio con los jud1os, griegos y romanos. 

Con la lengua castellana sucedio lo mismo: 

- tuvo su ninez; 
- comenzo a mostrar SU fuerza; 
- crecio hasta la monarchia e paz de que gozamos. 

Oportrmidad de que FLffiEZCAN LAS ARTES DE IA PAZ 
en el REINJ e REPUBLICA de CASTIUA. 

Fines propuestos: 

1. Ultimos: - engrandecer las cosas de nuestra nacion; 

- dar a los anbres obras en que mejor puedan 
emplear su ocio. 

2. Inmediato: reducir en ARTIFICIO este nuestro LEJllIUAJE 
~. 

* Just ificacion de la "Granat ica": 

1. Imitar a los griegos y latinos que pusieron sus lenguas 

"deba:x:o ARTE". 

2. Evitar que, con el deterioro de la lengua, 
la l110'00ria de "~stras hazaiias" 

- perezca; 
- ande peregrinmxlo por naciones estrangeras. 

3. Echar la primera piedra: ser "inventor• de "obra tan necesaria" 

4. Aprovechar la oportunidad de que la lengua esta en la cr..mbre; 
y "mas se puede temer descendimiento de el la 

que esperar la subida". 



* 

* 

Provechos y ·destinatarios: 

1. Sentir bien el arte del castellano. 

2. Facil(tar el estudio del latin a los "anbres de 
· iwes t ra l engua ". 

3. Que los extranjeros aprendan nuestra lengua. 

Justificacion de la dedicatoria: 

1. Seguir el ejemplo de los antiguos que dedicaron 
sus obras a aque l l os de qui enes por su 
"autoridad ••• se consiguiese alg(in favor a sus obras". 

2. "Sacar la novedad. des ta mi obra ••• a la wz de VUESTRA <DR.TE". 

3. En la "roono e poder" de la Reina "esta el nxrnento de la 
lengua". 

* * * * 

LIBRO I ORTHOGRAPHIA : SCIENCIA DE BIEN E DEREOIAMENI'E .F.SOUVIR 

Cap. 1 PARTES DE LA GR.NvfATICA: 
Meth6d.ica = IXx:TRINAL (Orthographta Prosodia - Etimologta - Syntaxis 
Istorica = DECLARATORIA de los poetas e otros autores por cuia semejanza 

avemos de hablar. 
2 PRIMERA INVENCION DE LAS LETRAS: Diferentes opiniones no mui ciertas. 

De donde vinieron a Espana: Diferentes opiniones ·no mui ciertas. 
Antigi1edad de Nebrissa 

3 Las LETRAS fueron halladas para REPRESENTAR BOCES 
Causa de su invencion: - nuestra memoria; 

- hablar con los absentes e los por venir. 
Norma pedagogica: Los ninos, mientras son tiernos, 

se han de acostumbrar a pronunciar las letras. 
4 Letras e pronunciaciones de la LENGUA LATINA: 8 vocales + 18 consonantes 

5 Letras e pronunciaciones de la LENGUA CASTELLANA: 26 letras 
Presupuestos de Orthograph1a 
Diversos oficios de las letras 

6 Remedio para escrivir puramente el castellano: 
"En aquello que es lei consentida por todos es cosa dura hazer novedad." 
C6mo escrivir con letras las pronunciaciones. 

7 Parentesco e vecindad de las letras. C6mo unas passan e se corrcxnpen en otras. 

8 Orden de las vocales cuando se cogen en diphthongo 

9 Orden de las consonantes entre st 

10 Seis regla~ generales de Orthographta del castellano 



LIBRO I I PROSODIA E SILABA 

Cap. l ACCIDENTES de la SILABA: - nfunero de letras 
- longura en tiempo 
- altura e bazura en accento 

2 LOS ACENTOS d.e la LENGUA CASTELLANA: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

LI BRO 

Cap. 1 

2. 
3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- simples: - grave I agudo 
- compuestos: - deflezo/fle:x:o/circwifle:ro 

REGLAS : 1. La s1laba alta se enseiiorea de las otras. 
2.. •. El acento agudo, comilnmente, esta en la penU.ltima silaba. 
3. Lugar del resguito (apice: ' ). 

Reglas particulares del acento del verbo 

Reglas particulares del acento en nombres: segun SU ultima letra. 

De los PIES que miden los VERSOS 

De l os CONSONANTES en las COPLAS. "Avemos de huir de los consonantes." 

De la SINALEFA e APRETAMIENI'O de las VOCALES 

De los GENEROS de los VERSOS CASTELLANOS. Los IAMBICOS 

De l os VERSOS ADON I COS 

De las COPLAS de l CASTELLANO e COMJ SE COMPONEN de l os VERSOS 

III ETIMOLOGIA E DICION 
L·as DIEZ PARTES de la ORACION 

El NOMBRE. Sus ACCIDENTES 
Las ESPECIES de NOMBRES: primogenito I nueve derivados 

Los nombres denominativos I gentiles. Terminaciones usuales . 

Los nombres verbales. Terminaciones usuales. 

FIGURA, GENERO, NUMERO, DECLINACION y CASOS del NOMBRE 

Nombres sin singular o sin . plural 

El PRONOMBRE 
El ARTICULO 
El VERBO. Sus ACCIDENTES 
Los cinculoquios del verbo 

El GERUNDIO 

El PARTICIPIO. Sus ACCIDENTES 

El NOMBRE PARTICIPIAL INFINITO 

La PREPOSICION. Sus ACCIDENTES 

El ADVERBIO. Sus ACCIDENTES 

La CONJUNCION 



LI BRO 

Cap. l 

2 

3 

4 

5 

IV SINTAXI E ORDEN DE LAS DIEZ PARTES DE LA ORACION 

Los PRECEPTOS NATURALES de la GRAMAT I CA. Concordia e concierto. 

ORDEN de las PARTES de la ORACION 

CONSTRUCCION de los VERBOS despues 
Ver bos personales I impersonales; 

aJNSTRUCCION de l OS NOMBRES despues 

Del BARBARISMO e SOLECISMO 

de st 
- trcutsitivos I absolutos 

de st 

6 Del METAPLASMO. Sus 14 especies 

7 De las OTRAS FIGURAS (50) 

LI BRO 

Pro logo 

Cap. 1 

2 

v INTRODUCCIONES DE LA LENGUA CASTELLANA 
PARA LOS QUE DE ESTRANA LENGUA QUERRAN DEPRENDER 

Se recuerdan los tres closes de destinatarios de la obra: 

1. Los que quieren red.ezir en artificio e raz6n que por luengo uso 
desde n f.fios deprend i eron. 

2. Los que por la lengua castellana querran venir al conocimiento 
de la lat ina. 

3. Los que de alguna lengua peregrina querran venir al conocimiento 
de la nuestra. 

Se enumeran los contenidos que seguiran: 

Nociones sobre letras, s1labas y partes de la oraci6n. 
Declinaci6n del nombre y del pronombre. 
Conjugaci6n del verbo con sus formaciones e irregularidades. 

Las LETRAS, SILABAS e DICIONES 

DECLINACION del NOMBRE 

3 DECLINACION del PRONOMBRE 

4 La CONJUGACION del VERBO 

5 FORMACION del VERBO. REGLAS GENERALES 

6 FORMACION del INDICATIVO 

7 El I MPERATIVO 

8 El OPTATIVO 

9 El SUBJUNCTIVO 

10 El INFINITIVO 

11 El GERUNDIO, PARTICIPIO e NOMBRE INFINITO 

DEO GRATIAS 
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5 . CRITERIOS SEGUIDOS EN NUESTRA EDICION 

1. EL "TEXTO MODELO" ADOPTADO 

Para realizar el presente Estudio sabre ANTONIO de NEBRIJA y su 

Grama tl ca se ha dispuesto de tres textos de la misma. 

a. El texto facstmi l del que se conserva en la Bi bl ioteca de la 

Universidad Literaria de Valencia (Espana) y que pertenecio, segun 

sello que lo etestigua, a Vicente Blasco(1867-1927). Se reproducen 

a continuacion la primera y la ultima pagina de dicho texto: 

A la mai &le.a c 1fai cfcl.uecida princ~fa dona · lf &bcl I• 
mccra Jcftc j)Oalbrc ~ i fcnora iu.tuul de cf pa· 
fa c w uw Jc llUdlro .,u. Comicnu 4 graamica qae ·nucvuncat.e hiU> d auctlro Antonio de lcbra. 
fobrc La ltoglla w'clbna. e pone primcro rJ prologQ 

Lcclo CD bucn ora. 

( 
_/s Cuando bicD comigo picnf'o m11i d'cla• , v. ;~: . .) rccid~ Reina: i pongo dclaatc los ojos 
''-· • d 1At1guc~d de rodu lu cofu : qgc 

· · para nucftra rccorJ&eioQ c mcmori& 
qucdaroft cfcripw: una cof1 billo c fico por co11d11. 
Goa 111.U cicna: quc licmprc ~ lco~ua fuc cocnp1nc:r1 
\kl impcrio: c de t&l m1ocr.1 lo figu16 ~ -quc JWlUmcn· 
" coinco:uroD. crccicroa. c florccicroa. c dnpO<"S jun
ta foe la uiJ& de cntumbos. 1 Jc:ud~ ~or& lu co
(u 1111&& 1ntig11u de quc 1~ou tcoc:mos u04 irna
gc4 c fombr1 de 1.1. vcrdad: ciulcs fon Lu ddoufori. 
°'" Uido6. ficiooiO&. c cgipci<>1 : ca los ca1les fc po
dria a11i bica provu lo quc digo : vcogo a lu mu 
ftcfc.u: c 1q11cllu cfpcci.Umcotc de quc tcncmos ma
ior ccrtiJumbtc: c primero a lu de los judios. Co(& 
c' q11.C inui liger.imcntc fc pueJc avcriguu quc b lc:m 
gua cbnica tuvo fu nincz: ca la cual 1pcnu pudo h&· 
blu. I !limo io agor.i fa pricnera nincz toJo aqud 
ticmro q11c los juJios cftuvieron ca ticrr& de cgipro. 
Por q~ cs cofa vcrJaJcra o mui ccrc1 Jc 11 vc:rd~J: 
quc 101 p11riucu habluian en 1quc:ll1 lcngua quc 
truo Abnh.1m Jc ticrra de los c.Udeos: h1lh quc de. 
ccnJi1:1on en cgipto: e que alli pc:rdc:rian a Igo de aquc:ll&: 
c mudui1n 1lgo de l1·<'.gipci1. M:u dc:fpaes quc fa. 
ticron de cgipto: c co:nc:nuron 1 hazer por G mc:fmos cu
crpo Jc ge111c: poco a poco apam.riao Cu lengua cogida 
<~••:to io pienfo Jc 11 calJca c de l.i cgipcia: c de 1.i quc 
cll1» ~c~niAA coaiUDi.:aJ.a cntre u: pol fee: ap.irtado~ 

.a.ii. 
I . 

g~nJa conjagacion: mudando la. 'er. finat ,n. kott. C:0-1 
mo de leer lcicntc. de coffer conicntc. Eti 11 tcrccu ma~ 
'dando la. r. final. co. icnte. co mo de oir oicntc. de bi vi( 
biYicntc. 
El pmic1pio dcl ticmpo palfado en la primcra e 1egun-: 
c!& conjugacion form1fc <lei prcfcntc dcl infiniti,·o mu.; 
dando IL r. final en. do. como de amar amado. de oi~ 
oido. En la fcgund& conjagacion mudando la. er. li1 
nal en. iJo. como de leer lcido. de corr er corrido. 
E.l panicipio dcl ticmpo vcoidc:ro en toJas bs conj!!~ 
gacioncs formafc dcl prcfcotc dcl infinitivo madando 
[a. r. final en. dcro. como de palTar pa.IT~dcro. de hue& 
hucdcto. Jc vcnirYmiJcro. 
El nocnbre participial infioito ~ r~meiantc al pa~icii 
pio del ticmpo palfaJo fubfl&ntivado c:a cfb tcrminu 
cion. do. Ciao qoc no tic:nc gencro1 ni numcro1 ni e&~ 
Cos Di pctfonas. pcro poco1 vcrbos cchan cl puticipio 
'dcl ticmpo plif1do c cl nombrc participial infinite cQ 
otra ma!KT'& COalO de poncr paefto. de hazer hecho. de 
'dezir dicho. de morir mucrto. de veer viflo: auoqac fta 
compodto provca no tllzo provifto fino proycido! ~Ci 
Efcrivit cfcripto. 

PIH) 9RACIA~ 

~1bo(c cite rntido de gramc:natica que naevamenr~ 
bi7.o cl macftro Antonio Jc lcbriu 'fobrc la leogaa c~f· 

- · tr11ana En cl ailo dcl falnJor de mil c ccccicij. a X\'i ij 
de Ago~ Eaiptdfo CD la mui noble ciuJ.d Jc Sa~ 
l~m.ao~ 

. + .i.. + • .. .. .. ~ ........... . 
+ Ei Bihliolh !cl, quaru + t D. D. Vinc<n1iu1 Blu· t 
~ co A.:1J:miae Y•l<nli· + 
+ nae R !.:lor P" P' cuu•, + t <iJem re11am<nro l<gavic. i ............................ 



b. El te~to qua presenta la edlclon de Galindo Romero y Ortiz 

Muff oz. publlcada en Madrid. en 1948, por la Junta def V Centenarlo . 
• del Naclmlento de Nebrl/a; uno de cuyos e/cmplares se encuentra en 

Blbllo t eca de Joaqu!n Balaguer donada a la Unlversldad Naclonal P!
dro Henrfquez Urena. 

De asta edfcfon reproduclmos la Contraportada y la consta~ 

cfa da la Procedencla de los Facstmlles utlllzados; y, luego, fot~ 

copla de la prlmera y ultima paglna de la Gramatlca: 

ANTOMO DE ~EBRUA 
A.'iTONIO DE :\EBRIJA 

GRAMATICA CASTELLANA· 

roe 

P 1 &<:Ua1 GAUN DO iO i.tro 

" Lui• OiTIZ !.A\JROZ 

GRA.\l.\TIC.\ CASTELL.\~.\ 
..:on un.a i11lroJucct0. 1 natu 'I rac1JmU 

,' ± 
' .. \: ;:.. Y..:. 

• 4.oo. .... 

• . -( .. > . 

. . 
' . .. .. 
•H1 
.~-~ 

,· ·~·;.::. 

l'r6lo&o ·d•I Exc1no. :;,. 

D. Jo'4 !BA~EZ !.AAiTIM 

. Edici6_ll-'1t la Junta del Ccnten:irio 

·'7.: ~ · Y: C U X L \"' I 

T 

Pl\OCEDEXCI.\ DE LOS F.\CSl\llLES 

o) G ra.m&tlea 

Cir. !omo 1. latrod., p~ .. XXVll-XX'illL 
I) 8 1blloteca de l• Facullad de Ocrecho d• la 

L"nl venidad Central de :lladrld,, 111&-S-lil p4&lnu 

l1nlmlltt corre•pondlenles a • J • .•, f 1 •.•, f I '-"• 
~ , •1 •.• fi.uta[r 'I· I 1, 1 le(I J~ 

~) OobUole<:A \'. olom~lna de S.vlila, num. Una 
P•llL f I, (II fl •.• y o\ 7!. 

l) U1bllol•ca '."aclonLI dAI ~t.dr1d, I 17U. De 
eile cjcmµlar proc.de la repnxluc.cl6a de tod&I lu 

, pA,lnu .,. w\aladu •• 1) y l). 

Cir. to_ I, lntrod., p' .. XXVU-XXVlll. y p •~ 

nu tll, 131. Para le tocanlt • laa p-amU!cu ro...._ 
lllcu, 1·IAM t.oUM I, [All'Q<L, p ... X.XlX-XXX. 



·. 

~tG tnUfJfM.f aff' cfc!Jr~do1 pr\Jt(Cf.1 torif JfJ·b~·[ t~ 
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c. El texto que publica Antonio Quills en su Estudio y Edicion 

(Editora Nacional, Madrid 2da., 1984): basado en la edicion facslmi 
lar de Galindo Romero y Ortiz Munoz. 

Este texto de la Gramatica presentado por Quills con tipo

grafla actual, resulta perfectamente legible. A ello ayuda tambien 

la puntuacion moderna del texto que no se da en niguno de los otros 
dos. 

I .·• 

Para elaborar la presentacion del texto que ofrece nuestra 

edicion hemos utilizado continuamente el texto fotocopiado del que 

obra en la Universidad Literaria de Valencia, cotejandolo, cuando se 

presentaba alguna duda de contenido o impresion, con el texto de A. 

Quilis, objeto ya de una revision y "purificacion". 

El"texto modelo" utilizado par nosotros presenta una tipogra 

fia coma "intermedia" entre la edicion prtncipe de 1492 segan apa

rece en Galindo -Ortiz y el texto de A. Quil is. Pero -y esto' es lo im

portante- nuestro "texto mode.lo!' no difiere en absoluto · de aquel la en 

una sola palabra. Pagina par pagina, linea par llnea y palabra par 

palabra, el texto de Valencia es exacto al texto de la edicion prin 

cipe. Compruebese esta correspondencia con la siguiente pagina: la 

que da inicio al libro primero de la Gramatica. 

€:t.ibro primaomqucr:raut>cu ormosupbi.J. -
~IOlloprim~cnqp.utclasr.imltiucnpJrru. 

os qoc boluicron t)( grlcso en la tin cflc· 
nombrt gram.:ttica:l~mar.:>n IJ .mc ~! 
Jaras:u los profdforcn mJdlr.:>&J \>C, 

. llll i.'(won !)l'lmm~: q en nudlri!J 
lcnsua ~os oc;ir kn'ai>09 • .Elli re sun ©.uinri I 
liJnocnoos Pirtttlfc~lla. 1.aprimaa losgtic.o 
sos llamaro maboQica: quc nos oaos poocmos OOll 
vcr en tlO<tt'ilul: porquc conQ(nc los pru~os ~ rc.oi 
stuoct artc.1:a cualaunqucfa~oo ufot!C a1 
qucllos quc tiencn autoritllltl ~lo pot1abaJcr:~ 
ficnile qucd mdlnouf'o no fcpuCNpor ignor1mciaj 
corrornpa. X.arcsunN los gricsos Umlaf6"n 1fh5• 
Jica:u aial nos oaos povcmoe bolva ~ t>«1¥Jt»i:; 
ra~ poi-quc CJPOOC z t)(cLlr.t los poms ·zo<ros iluto-' 
rcsporruu r,nacianfJ .J~~mos tie babUr.'.21QudL1 ci. 
<>a,rimos vocoin.JI en cuJr:ro confiw~n~ re p:irte 
lta primer J loo sncsos um:aaron onbograpbia: ci' 

nos ocros pol)(m.->S nombrar en lcngua romana fcil1 
cifl ~ bicn z t>CTCc6 a me rue cf'aiuir. '.ti ~ clTo m ce.: 
mo pattncccconocad owncroifua{a tldJs lctrasi 
~ porqac fisuras (can ;,,c rcprtrauw .~Pi It bras :; 
pams\XLloNcion. X..:afc511nt1.Jlosgricgoollamli .. 
prO(o\.lia. nos orros potiemos la intaprttar act010:0 
nus~w• mcnrcqu.ift cJnto. ~ftac9arrcp~ 
ri lllfa' i abaµr '<Jin Ull.1 i:>das fililbfls odas tlicio- , 
ncsop~;,,cla orncion. '.tldta (CrtOOJCcft:.:> mcf..-~ 
mod .vtcl:>C contar pd.rzmCtlirlospics\)(fos \'a~ . 
ros i coplas. %.a rcrcaa loo sticiios Uamaro~ 
~.XuUointcrp~ol.i~~·~ 

~ libro primero en quc trata Jc la orth?graphii. 
Capitlllo primero en ciuc puce 11 gnmauc1 ca puces; 

Los que boluic:ron de gricgo en IAtin c:flc 
nombre gramatica: ll;i,maroo l;i, artc de 
lctr u : ea los profc:ffores c macftros de-; 
Ila di1cron gummaticos: quc co nu~~a 

lrn~u;i, poJcmos dczir lc1rados. Elb fcgun Q.~untl-. 
lu.no en Jos partcs fe ga{b. La primcra los grie., 

' go' llamuon. methodica : que .nofotr<>1 poJcmo1 bol, 

I \·er en Jollunal : porqae cont1cne los preccptos c re.; 
~lu dtl utc. La cual aunquc fca cogid;i, dcl ufo de a-1 

· <iudlos que ticncn autorid;i,J para lopodcr .hucr:d~.; 
n~nJc que cl mcfmo ufo no fe pucda por 1gnoraneta 
corrompcr. I.& feganJa · los gricgos llamaron ift6 .. 
rica : ti cual nofotros podcmos bolvcr en dccluadO<! 
ra : porquc c1p.:>ne e dccbr1 los poet&s c otros auto.; 
res por cui;i. fcmcjuu:a avcmos de babbr. Aquclla quc 

' di:r.imos Jo~trinal en cuatro confidcracioncs fc pane 
, La primcra los gricgos lbmaron orthographia: ~ue 
nofotros podcmos nombrar en lcngua roman;i, fc1cn.; 
cia de bicn c dcrcchamcntc efcriuir. A cAa l'lfo mcf-: 

· mo pcucnccc conoccr cl numcro e fucrza de lu le.; 
tr:u c por que figuras fe an de reprcfcntar bs pala~ 
bru c partcs Jc la oracion. La fcguoda los gric:gos l!M; 

j min profoJia. nofotros podcmosl& intcrprcru acen_. 
1 tu : o mas vcrd.idcr.imcote quafi canto. EA.a c:s art~ 
pua alur c abnu caJ1 una de las lil.i.b.u de las di~ 
C10ncs. o putcs de la oracion._. ~. ~fl~ fc. re~uze _ clfo. 
mcfo10 el utc Jc contu pcfu c mcd1r los pies de 101 
'•nh~ c corihs. La tcrccra 101 gricgos 11.i.muon 

1 c1ia1ulogi.i. Tuli~ intcrprccola aoo~cion. nof~.lrCJ! 



2. LOS SIGNOS DE PUNTUACION 

El " texto modelo" uttlizado para preparar nuestra Edtcion sola 

menta usa el punto (.) y los dos puntos (:). 

Muchas vec e s estos signos los hemos sustituido por coma(,) o 

por punto y coma (;). Incluso ha habido ocasiones en que se han 

introducido comas y puntos adicionales. 

respetando la sintaxis original, pero 

ideologica y sintactica al texto. 

Siempre, desde luego, 

buscando darle claridad 

En algunas ocasiones, la puntuacion propuesta y usada por A. 

Quilis en su Edicion de 1984 nos ha servido de ayuda; incluso la 

hemos adoptado. 

3. LAS MAYUSCULAS 

En el "texto modelo" no hay estabilidad en cuanto al uso de las 

mayusculas. Con un cri terio actual, las hemos ut i l izado de manera 

sistematica: Tanto al principio de Libros y Capttulos como en el 

interior del texto. 

Hay palabras escritas con todas sus letras en MAYUSCULAS. 

Queremos, "' as i , destacarlas sobre las demas. El criteria que 

determina este uso es, a veces, muy personal. 

4. EL TIPO DE LETRA 

El "texto modelo" utiliza un unico tipo de letra. Nuestra 

Edicion lo tiene variado: con negritas se destacan palabras que 

conllevan ideas claves; con letras compactadas (apretadas) se estable 

ce diferencia con palabras vecinas. 

5. LA S LARGA ( () 

No reproducimos la S larga ( f) que se usa frecuentemente en el 

"texto modelo" en palabras como lf~bct defpues, pien{Q, ficmprc, etc. 

Sustituimos esta ese larga por la normal. 

6. ABREVIATURAS 

Escribimos completas las palabrasque enel "texto modelo" apare

cen escritas con abreviatura, como: q T que; porq = porque; legua= 

lengua; comieza = comienza; cosonate = consonante. 



7. ACENTO ORTOGRAFICO 

Aplicamos al texto original las normas actuales del acento orto

grafi co . Generalmente, anadimos tildes. Pero, a veces,eliminamos, 

pu e s e l "text o modelo" presenta multas tildes usadas por el autor 

con fun cion contrastiva, como en hallo. saco. reduzese, etc. 

8. AUSENCIA DE LA H 

Respetamos el uso de palabras sin la h que hoy en dta acostumbrQ 

mos a ut i l izar, como (h)aber, (h)an, (h)ombre, (h)ebraica, (h)ones

t as. En ocasiones, reponemos esa h colocandola entre parentesis. 

9. USO DE S/V 6 ZIC 

Respetamos el uso de la b I v y de la z I c en palabras co

o escrivir, biven, dezir, hazer, etc. 

10. LA U FRICATIVA = V 

La u usada como fricativa sonora en el "texto modelo" (inuen

tores [a.iiii], reuelaci6n [(5)], escriuieron [(5)]; escruen [(6)] 

l a t ranscribimos v. 

11 . LA DIERESIS 

Escribimos con dieresis palabras como antigudad, antiguedades 

que van sin ella en el "texto modelo". 

12. ERRATAS 

Corregimos las erratas que resultan evidentes en el "texto mode 

lo " . Y se hace constar esta correccion con una nota al pie de pagl 

na, indicando c6mo aparece en el "texto modelo". 

13. TITULOS, LETRAS Y NUMEROS USADOS EN LA DISTRIBUCION 
LOG I CA DEL TEXTO 

Los tttulos siguientes usados en la distribucion logica del texto 

que precede al Libro Primero son nuestros: 

• DEDICATORIA 

- PRESENTACION 

- PROLOGO 

- FINES PROPUESTOS: 1 FIN ULTIMO 

- JUSTIFICACION 

- PROVECHOS DESTINATARIOS 

- JUSTIFICACION DE LA DEDICATORIA 

2 FIN INMEDIATO 



14. DISTRIBUCION LOGICA DEL TEXTO 

Est a es la caracteristica principal de nuestra Edici6n: Distri

buir el texto de la Gramatica de 1492, evitando tomar como patron 

cualquier edici6n anterior: tanto la 

publicada por Galindo-Ortiz (1946), 

fecha) de tipografza mas legible; o, 

de A. Quilis (1984). 

"facsimil" de la "principe" 

como la de Valencia (sin 

incluso, la edici6n moderna 

Des de l a "De d i ca t or i a " i n i c i a l ( "A l a mu i a l ta e ass i es c l are

c id a princesa ••• ") hasta el "Deo Gracias" final ("Acabose este 

tratado de grammatica ••• "), se va distribuyendo el texto de una 

forma logica e intuitiva: que ayude a presentar las ideas de 

manera ordenada, pero, a la vez, facilmente asimilable: que, de un 

golpe de vista, se observe la interrelaci6n que entre sr guardan 

las ideas de cada Libro, Cap1tulo o secciones del mismo. 

Nuestra Edicion ofrece como una vista aerea de la Gramatica. 

Analoga a la de una ciudad contemplada desde un hel ic6ptero: se 

observan su conjunto y cada una de sus areas, incluso el interior 

de algunos de sus edif icios. 

Para lograr esa vision logica e interior de la Gramatica, se 

hon utilizado varios recursos, principalmente: 

1. Distribucion simetrica o asimetrica de ciertas areas del texto. 

2~ Uso en aposicion u oposici6n de algunos bloques ideologicos. 

3. Palabras o letras en negrita que ayudan a establecer contrastes o situa 
ciones relevantes. 

4. Palabras o expresiones con todas las letras M.4.YUSCULAS, destacando, asi, 
tambien ideas 0 contrastes entre estas. 

5. A veces, sustituci6n de palabras niimeros por el respectivo niimero arabi

go: asi, por ejemplo: "Lai tiene 2 oficios: l propio, otro .•. " en 

vez de "Lai tiene dos oficios: IUlO propio, otro ..• " 

6. En otras ocasiones nose sustituye la palabra numeral, sino que se apoya 
0 refuerza con el niimero arabigo; asr: 

Tienen los griegos ocho (8) diphthongos; 

los latinos seis (6): 

7. Ordenar con niimeros (1, 2, 3 ••. ) o con letras (a, b, c ••• ) cle·r'tos con
ceptos como integrantes de una determinada serie. 
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8. CAR~\CTERISTICAS DEL "TEXTO MODEC.0" UTILIZADO 

El 

Lengua 

folios 

de la 

t exto ad optado como "Texto Modelo" de la Gramatica de la 

Ca s t e l l an a de E. An t on i o de Nebr i j a es u n v o l um en de 6 6 

(132 paginas) en cuarto que se conserva en la Bi bl ioteca 

Universidad Literaria de Valencia (Espana), sita en la 

cal le La Nave, nro. 3, esquina Comedias. 

Segun sello que aparece en pagina en blanco, a la izquierda de 

la que da inicio al texto de la Gramatica, este volumen (sin ano 

de edici6n) Voicente Blasco, declarado Rector · Perpetuo de la 

Universidad de Valencia a la que don6 su Biblioteca particular. 

Estimamos que se trata del novelista Vicente Blasco Ibanez 

(Valencia 1867 - Mento, Francia 1927). 

Cada pagina de este ''Texto Modelo" adoptado tiene una area util 

de de 10.5 cm. x 17 cm. con un total de 34 lineas te6ricas por 

pagina; con un promedio de 10 palabras por Linea. Esto hace 

estimar que la Gramatica tenga una extension aproximada de unas 

42.000 palabras, descontados los espacios de ciertas pagin as, 

especialmente en los Libras IV y V. 

El texto, como se di jo en A 5.1 present a una tip grafia 

intermedia entre la edici6n de Galindo Ortiz y la de A. Quilis. 

Pero con la misma puntuaci6n,, las mismas mayusculas, los mismos 

escasisimos acentos ortograficos, las mismas abreviaturas y 

part i c i 6n de 

texto de la 

tipografia. 

Ni nguna de 

reverso (f.v. 

signatura en 

siguientes: 

26, 2 7; 32, 

palabras al final de rengl6n que aparecen en el 

edici6n principe de 1492: Todo igual, excepto la 

las 66 paginas del texto l l eva signatura en el 

= f 0 l i 0 vuelto): y solamente 33 de el l OS l l evan la 

el anverso (f. r. = f 0 l i 0 recto). Son los folios 

1 I 2, 3 . 8, 9, 10 ,_ 11 ; 16 I 1 7 ~ 18 I 19; 24, 25, 
I 

33, 34, 35; 41, 42, 43, 44; 48, 49, 5 0 I 51; 

56, 57, 58, 59; 64 y 65. 

Estos folios, en la parte inferior derecha, llevan cada uno, su 

correspondiente signatura: la que se indica a continuacion. Los res 

tantes folios (4, 5, 6, 7, 12, 13, etc.) aparecen sin signatura. 



ORDEN DE LOS FOLIOS CON INDICACION DE SU SIGNATURA 

Fol i o Signatura Folio Signatura 

1 .a.ii. 34 . e . . i 'i i:. 
2 .a.iii. 35 .e.iiii. 
3 .a.iiii. 36 
4 37 

5 38 

6 39 

7 40 . f. i 
8 . b. 41 .f.ii. 
9 .b.ii. 42 .f.iii. 

10 .b.iii. 43 .f.iiii. 
11 .b.iiii. 44 .f.iiii. 
12 45 

13 46 

14 47 

15 48 . g. i • 

16 . c. i . 49 .g.ii. 

17 .c.ii. 50 .a.iii. 

18 .c.iii. 51 .g.iiii. 

19 .c.iiii. 52 

20 53 

21 54 

22 55 

23 56 . h. i . 

24 d. i. 57 .h.ii. 

25 .d.ii. 58 .h.iii. 

26 .d.iii. 59 .h.iiii. 

27 .d.iiii. 60 

28 61 

29 62 

30 63 

31 64 . id. 

32 . e. i . 65 .i.ii. 

33 .e.ii. 66 
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I I 

EDICION DEL TEXTO 

DE LA 

"GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA" 

DISTRIBUIDO LOGICAMENTE 



GRAMATICA DE LA LENGUA CASTELLANA 



D E D I C A T 0 R I A * 

A la mui al ta 

e assi esclarecida princesa 

dona Isabel 

la tercera de este nombre 

Reina i senora natural de Espana 

e las islas de nuestro mar. 

* El titulo es nuestro; no esta en la edicion modelo. 



PRESENTACION* 

Comienza la gramatica 

que nuevamente hizo 

el maestro .Antonio de Lebrixa 

sabre la lengua castellana. 

E pone primero el prologo. 

Lee lo en ora buena. · 

* El tttulo es nuestro; no esta en la edicion modelo. 



. . 

PROLOGO* 

Cuando bien comigo pienso, muf esclarecida Reina; 

i pongo delante los ojos el antiguedad de todas las cosas, 

que para nuestra recordacion e memoria quedaron escriptas, 

una cosa hallo e saco por conclusion mui cierta: 

que SIEMPRE LA LENGUA FUE COMPANERA DEL IMPERIO: 

e de tal manera lo siguio: 

que juntamente comenzaron, crecieron e florecieron; 

e. despues, junta fue la caida de entrambos. 

I, dexadas agora las cosas mui antiguas 

de que apenas tenemos una imagen 

e sombra de la verdad: 

cuales son las de los assirios, ind~s, ficionios e egipcios: 

en los cuales se podrfa mui bien provar lo que digo: 

vengo a las mas frescas: 

e aquellas especialmente de que tenemos maior certidumbre. 

*El tftulo es nuestro; no esta en la edicion modelo • 



f. E primero a las de los Judf os. 
Cosa es qua 
mui l igeramente 
se puede averiguar que 

la lengua ebraica tuvo 

a), su ninez: en la cual apenas pudo 

I llamo io agora su 
aque l ti empo que l os 
en tierra de Egipto. 

hablar. 

prfmera ninez todo 
judtos estuvieron 

Porque es cosa verdadera o mui cerca 
de la verdad que los patriarcas hablartan 
en aque l la l engua que t raxo Abraham de 
tierra de los caldeos, has ta que 
descendieron en Egipto; e que alli 
perdertan · algo de aquella; e 
mezclartan algo de la egipcia. 

b). Mas despues que salieron de Egipto, e 
comenzaron a hazer por st mesmos 

cuerpo de gente, poco a poco, apartariansu lengua 
cogida cuanto io pienso de la caldea e de 
la egipcia e de la que ellos terntan comu 
nicada entre si por ser apartados(#) en ren 
gi6n de los barbaros en cuia tierra mora: 
van. 

Assi que comenz6 a florecer la lengua 
ebraica en el tiempo de Moisen, el cual 
despues de ensefi.ado en la f i l osofia e 
letras de los sabios de Egipto, e 
mereci6 hablar con Dios e comunicar las 
cosas de su pueblo. Fue el primero que 
os6 escrivir las antigiiedades de los 
judtos e dar comienzo a la lengua ebraica. 

La cual, de all t en adelante sin ninguna 
contencion, nunca estuvo tan empinada 
cuanto en la edad de Salomon (el cual se 
interpreta pactf ico); porque en su t iempo, 
con la monarchia, florecio la paz criadora 
de todas las buenas artes e onestas. 

c). Mas despues que 
se comenzo a desmembrar el Reino de Los jud1os, 

I [fol. l r : .a. ii.] 

jun t amen t e se comenzo a perder la l engua: 
hasta que vino al estado en que agora la 
vemos tan perdida, que de cuantos judios 
oi biven ninguno sabe dar mas razon de 
la lengua de SU lei, que de COmO 
perdieron su reino e del ungido que en vano 
esperan. 



2. Tuvo esso mesmo la lengua griega: 

a). Su ninez: e comenzo a mostrar SUS fuerzas poco 
antes de la guerra de Troi~: 
al tiempo que florecieron en la musica e 
poesta Orfeo, Lino, Museo, Amphi6n; 6 poco 

~ , 
des p u es de Tr o l a des t r u id a , Omero e Es to do • 

b). I asst crecio aquella lengua hasta la monarchta 
de l gran Al e:x:andre, en cu i o ti empo fue 
aque l la muchedumbre de poet as, oradores 
e filosofos: que pusieron el colmo no 
solamente a la lengua, mas aun a todas las 
otras artes e ciencias. 

· c). Mas despues que se comenzaron a desatar l os reinos 
e republicas de Grecia e los romanos se 
hizieron sefiores della, luego juntamente 
comenzo a desvanecerse la lengua griega 

3. e a esforzarse la latina. De la cual otro tanto podemos 
decir: 

a). Quefuesu ninezconel nacimientoepoblacionde Roma. 

b). E comenzo a florecer quasi quinientos anos despues 

c). De al l t, 

# [fol. 1 v. J 

que fue edificada: al tiempo que Livio 
Andronico publico primeramente su obra 
en versos latinos. 

I asst crecio hasta la (#) monarchia 
de Augusto Cesar, deba:x:o del cual, como 
dize el Apostol, vino el cumplimiento 
del tiempo, en que embi6 Dios a su 
unigenito Hijo: e naci6 el Salvador del 
mundo. En aquellapazdequeavzan hablado 
los profetas e fue significada en Salomon, 
de la cual, en SU nacimiento, los angeles 
cantan Gloria en las alturas a Dios e en 
la tierra paz a los ombres de buena 
voluntad. 

Entonces fue aquella multitud de 
poet as e oradores que embiaron a nuestros 
siglos la copia e deleites de la lengua 
latina: Julio Cesar,~ucrecio, Virgilio, 
Oracio, Ovidio, Livio. I todos los otros 
que despues se siguieron hasta los 
tiempos de Antonino Pzo. 

comenzando a declinar el imperio de los 
romanos,juntamente comenzo a caducar la 
lengua latina, hasta que vino al estado 
en que la recibimos de nuestros padres: 
cierto tal, que, cotejada con la de aquellos 
tiempos, poco mas tiene que hazer con 
ella que con la araviga. 



4. Lo que diximos de la lengua ebraica, griega e latina: 
podemos mul mils claramente mostrar en la castel lana; qua 

a), tuvo su niiiez en el tiempo de los juezes e Reies de 
Castilla e de Leon; e 

b ), Comenzo a mostrar SUS fuerzas en tiempo del muf 
esclarecido e digno de toda la eternidad 
el Rei don Alfonso el Sabio. 

----------------
# [fol. 2 r: .a. iiii.J 

Por cuio mandato: 

se escrivieron Las Siete Partidas, 
la General Historia 

e fueron trasladados muchos libros 
de latin e aravigo 

en nuestra lengua castellana. 

La cual se estendio despues hasta Aragon 
e Navarra; 

e de alli a Italia, siguiendo la 
compania de los Infantes que embiamos a 
a imperar en aquellos Reinos. 

I,assi, crecio hasta la monarchia e 
paz de que gozamos: 

- primeramente, por la bondad e 
providencia 
divina; 

- despues por la industria, 
trabajo e di l igencia 

de vuestra real majestad. 

En la fortuna e buena dicha de la cual. 
Los miembros e pedazos de Espana que 
estaban por muchas partes derramados: 

se reduxeron 
e aiuntaron 

en un cuerpo e unidad de reino. (#) 

La forma e travazon del cual assi esta 
ordenada que muchos siglos, iniuria 

e tiempos 
no la podran romper ni desatar. 

Assi que, 
despues de repurgada la cri*tiana religion, 

por la cual somos amigos 
de Dios o reconciliados 
con el; 

despues de los enemigos de nuestra fe 
vencidos por guerra e 
fuerza de armas: de donde 
los nuestros recibian tantos 
danos e temian mucho maioresj 



despues de la justlcla e essecuclon de 
las leles:· 

que nos aluntan 
e hazen blvir igualmente en 
esta gran companta qua llamamos 
REINO e REPUBLICA de CASTILLA, 

no queda ya_o t ra co8:a s i no que 

FLOREZCAN LAS ARTES DE LA PAZ. 

Entre las primeras es: aquella que nos ensena la lengua: 

la cual: nos aparta de todos los otros anfmales; 

e es propia del ombre; 

e, en orden, la primera despues 

de la contemplacion, 

que es 

oficio 

propio del entendimiento. 

Esta, hasta nuestra edad, 

anduvo suelta e fuera de regla: 

e, a esta causa, a recibido, en pocos siglos, 

muchas mudanzas. 

Porque, si la queremos cotejar con la de oi 
a quinientos anos, hallaremos tanta diferencia 

e diversidad 

cuanta puede ser maior entre dos lenguas. 



FINES P R 0 P U E S T 0 S * 

1. FIN ULTIMO * 

I porque mi pensamiento e gana siempre fue: 

ENGRANDECER LAS COSAS DE NUESTRA NACION 

e DAR A LOS OMBRES DE MI LENGUA OBRAS 

2. FIN INMEDIATO* 

acorde, 

EN QUE MEJOR PUEDAN EMPLEAR SU OCIO: 

que agora 
lo gastan 

leiendo novelas o istorias 

embueltas en mil mentiras e errores, 

ante todas las otras cosas, 

REDUCIR EN ARTIFICIO ESTE NUESTRO LENGUAJE CASTELLANO: 

para que lo que agora 

e de aqut adelante 

en el se escriviere: 

- pueda quedar en UN TENOR, 

- e estenderse 
en toda la duracion 
de los tiempos 
que estan por venir. 

*Los titulos son nuestros; no estiin en la edicion original. 



IUSTIFICAClON• 

1. (Debemos hacer en nuestra lengua castellana)• 

como vemos que se ha hecha en la lengua griega e latina: 

las cuales por haber estado 
deba:ro de ARTE; 

aunque sabre ellas 

hanpass.ado muchos siglos, 

todavia quedan en una UNIFORMJDAD. 

2. (Posibles peligros)* 

Porque si otro tanto en nuestra lengua nose haze coma en aquellas: 

en vano nuestros cronistas e estoriadoras(#)escr{ven e encomiendan 

a imrnortalidad la memoria de vuestros loables hechos: e nosotros 

tentamos de passaren castellano las cosas peregrinas e estranas: 

p~es que aqueste no puede ser sino nagocio de pocos affos. 

I sera necessaria-· una de dos cos as: 

o que la memoria de vuestras hazanas perezca con la lengua: 

o qu~ ande peregrinando por las naciones estrangeras: 

pues.que no tiene propia casa en que pueda morar. 

En la zania de la cual, 

3. lo quise echar la primera piedra. 
E hazer en nuestra lengua 

lo que Zenodoto en la griega e Crates en la latina. 

Los cuales aunque fueron vencidos d• los que despu&s 

dellos escribieron: a lo menos fue aquella su gloria 

e sera nuestra: que fuemos los primeros inventores de 

obra tan necesaria. 

4. (Oportunidad) * Lo cual hezimos en el tiempo 

• 

mas oportuno que nunca fue hasta aquf, por estar ia nuestra le~ 

gua tanto en la cumbre que mas SB puede temer el descendimiento 

de el1a que esperar la subida. 

Los t1tulos y parentesis son nuestros; no estan en el texto modelo. 

# fol.2 v. 



PROVECHo•· 

I seguirse a 
otro no menor provecho 
que aquesta 

Porque 
despues 
que sintieren bien 

el ARTE del CASTELLANO, 

lo cual no sera mui dificil 
porque es sobre la lengua 
que ia ellos sienten; 

cuando passaren al latin 
no avra cosa tan escura 
que nose les haga mui ligera~ 

maiormente entreviniendo 
aquel ARTE de la GRAMATICA 
que me mando hazer Vuestra Al teza 
contraponiendo linea por l1nea 
el romance al lattn. 

Por la cual forma de ensenar 
noserta maravilla 
saber la gramatica latina, 
no digo io en pocos meses, 
mas aun en pocos dtas, 
e mucho mejor 
que hasta aqut 
se deprend1a en muchos anos. 

El tercero provecho 
deste mi trabajo 
puedeser aquel: 
que, cuando en Salamanca, 
di la muestra de aquesta obra 
a Vuestra Real Majestad, 
e me pregunto que 
para que podia aprovechar, 
el mui reverendo padre obispo 

D E s T I NA T A R I a s• 

a los ombres de nuestra lengua 
que querran estudiar 
la gramatica del lattn. 

de Avila me arrebato la respuesta, 
e, -· respondiendo por mt, d(xo: 

Que despues que Vuestra Alteza 
met i esse (#J-debaxo "de su iugo a 

e con el vencimiento 
ternian necessidad de 
recibir las leyes 
quel" vencedor pone al venc i do, 
e,con ellas, nuestra lengua. _.: ___________ _ 

muchos pueblos barbaros 
e naciones de peregrinas lenguas 
aquellos 

# f ol 3 r: .a.iii(. * Los tttulos son nuestros. 



Ent onces, 
por esta ml Arte, 

podrtan venir 
en al conocimlento della, como agora 

deprendemos · 
el Arte de la gramatica latina 
para deprender el lattn. 

I cierto asst es que 

saber el lenguaje castellano, 

nuestra lengua; 

si no vienen,desde nfnos, 
a la deprender por uso, 

podran-la 
"" I mas a1na 

saber 

por esta mi obra. 

nosotros 

no solamente los enemigosdenuestra:fe 
que tienen la necessidad de 

mas l os 

e todos 

• I v1zca1nos, navarros, 
franceses, ital i anos 

los otros que tienen 
algun trato e conversacion 
en Espana e necess idad de 



,. 

IUSTIFICACION D 8 LA DBDICATORlA* 

( ••• podran la mas afna saber por ESTA Ml OBRA.)** 

Que: 

· que 

que 

que 

La cual con aquella verguenza. 

acatamiento 

e temor 

quise dedicar a VUESTRA REAL MAJESTAD. 

Marco Varr5n intitulo a Marco Tulio sus Ortgenes de la 

Lengua Latina; 
Gr i lo 

Damaso papa 

Paulo Osorio 

inti tu lo a Pu bl i o Virgil i o, poet a, sus Li bros 

del Acento; 
a Sant Ier5nimo; 

a Sant Agustin sus Libras de istorias; 
que o.t ros muchos· gut ores lo s cua l es enderezaron sus t raba j os e 

velas a personas mui mas ensenadas en 

aquello de que escribtan. 

No para enseffarles alguna co~a que ellos no supiesen: mas por 

testificar el animo e voluntad que cerca de ellos tentan: 8 porque 

de la autoridad de aquellos se consiguiese algun favor a sus obras. 

I ast despues que io delibere con gran peligro de aquella opi

nion que muchos de mi tienen: sacar la novedad desta ml obra de la 

sombra e tinieblas escolasticas a la LUZ de VUESTRA CORTE: 

~ - a ninguno mas justamente puda consagrar este ml trabajo: que 

a AQUELLA EN CUIA MANO E PODER NO MENDS ESTA EL MOMENTO DK LA 

LENGUA: que el arbi~rio de todas nuestras cosas. (#) 

-;-ii-;i;~i;-;~ · nuestro. 
** Final del parrafo anterior; retomado. 

· 1 ~ fol. 3 v. 



L I B R 0 P R I M E R 0 

EN QUE TRATA DE LA ORTHOGRAPHIA 



Capitulo I* EN QUE PARTE LA GRAMATICA EN PARTES 

Los que bolvieron 

de griego 
este nombre GRAMATICA 

en latin 

llamaron la ARTE DE LETRAS; 

e a los profesores 
e maestros della 

granunaticos, que en nuestra lengua podemos dezir letrados. 

Esta, segun Quintiliano, en dos partes se gasta: 

La primera (l)*los griegos 

l l amaron METHOD I CA, que nosotros podemos volver en DOCTRINAL: 

po~que contiene los preceptos 

e reglas del ARTE. 

La cual, aunque sea cogidll del uso de aquellos 
qua tienen autoridad para lo pod.er hazer: 

de fl ende que el mesmo uso no se pueda 

por ignorancia corranper. 

La segunda (2) los griegos. 
I STORICA, la cual nosotros podemos volver en DECLARAOORA: 

llamaron 

• L 0 8 n um er 0 s s 0 n nu es t r OS. 

porque expone e declara los poetas 

e otros autores 

por cuia semejanza avanos de hablar. 

En el original dice "Capltulo primero". 



Aquella que dlxlmos DOC'IRINAL en cuatro conslderaclones se parte. 

La prlmera (1) los grlegos 

llamaron ORTHOGRAFIA: 

La segunda (2) los griegos 

llaman PROSODIA 

La tercera (3) los griegos 

llamaron ETIMOLOGIA 

La cuarta (4) los griegos . 
llamaron SYNTAXIS 

(#) fol. 4 r. 

qua nosotros podemos nombrar SCIENCIA 
en lengua romana 

DE BIEN E DERECHAMENI'E ESCRIVIR. 

A esta ess.o mesmo pertenece: 

conocer el niinero 
e fuerza de las letras 

e por que f iguras 
se an de representar las palabras 

e partes 
de la oracion 

No sot ros podemo3la int er pre tar ACENTO: 
o mas verdaderamente QUASI CANTO 

E8-t't1 es arte para alzar 
e abarar cada una de las silabas 

de las diciones 
o partes de la oracion. 

A esta se reduce, esso mesmo, 

el arte de con tar. 
pesar 

e medir los pies 
de los versos e coplas. 

Tulio interpretola anotacion. 

Nosotros (#) podemos nombrar VERDAD DE PALABRAS 

Esta considera la significacion 
e accidentes de cada una de 

las partes de la oracion. 

Los Latinos cos true ion 

Nosotros podemosla Llamar ORDFN; 

A esta pertenece ordenar entre st 
las palabras . ,, 
e partes de la oracion. 



As t que sera 

el pr imera (1) libro de nuestra obra de ORTHOGRAFIA e LETRA 

el segundo (2) de PROSODIA e SILABA 

el tercero (3) de ETI MOLOGIA e DICION 

el cuarto (4) de SI NT AX I, A I UNT AM I ENTO 

e ORDEN 

de las partes de la oraci6n. 



Cap ftulo II• DE LA PRIMERA INVENCION DE LAS LETRAS 

E DE DONDE VINIERON A NUESTRA ESPANA 

Entre todas las cosas qua por experlencla los ombres hallaron 
nos fueron demostradas, e por revelacion divina 

para pollr e adornar la vida hll0011a, 
nlnguna otra fue tan necessarla 
nt 

Ass i, 

que 

que 

malores provechos no• acarreasse 

la INVENCION de las LETRAS. Las cuales, asst como 
por un consentimiento 
e callada conspiracion 
de todas las naciones 
fueron recibidas. 

la INVENCIONde aquellas 
todos los que escrivieron de las antiguedades dan a los 

asirios, 
sacando Gel io, el cual haze inventorde las letrasa MercurioenEgipto; 
e, en aquella mesma tierra, Anticlides a Menon quinze anos antes que 
Foroneo reinasse en Argos, el cual tiempo 
concurre con el ano ciento e veinte Ciesµues d·e la repromision 
hecha al patriarca Abraham. 

Entre los que dan la invencion de las letras a los assirios 
ai T11.Lcha divers idad. 

Epigenes, el autor mas grave de las griegos e con el Cristodemo 
e Beroso, hazen inventores de las letras a los babilonios,e segund 
el tiempo que ellos escriven, mucho antes del nacimiento de Abraham. 

Las TJUestros,en favor de nuestra religion, dan es ta onra a Los 
jud.ios; como quiera que la maior antigiiedad de letras en-(#)-treellos 
es-en la edad de Moisen, en el cual tiempo, ia Las letras - florecian en 

. Egipto no por figuras de animal es, como de primero, mas por l ineas e 
trazos. 

Todos los otros autores dan la invencion de las letras a los 
fenices, los cuales no menos fueron inventores de otras muchas cosas, 

como de cuad.rar piedras, de hazer torres, de fundir metales, de 
formar vasos de vidrio, de navegar al tino de Las estrellas, de tenir 
el carmeso con la flor e sangre de Las purpuras, de trabucos e hand.as; 
no, como dixo Juande Menq, Los mallorqueses. 

Assi que los judios las pudieron recebir de aquestos, por ser tan 
vec inos e comarcanos, que des l indavan e part ian termino con ell os; 
o de l os egipc i os, despues que Jacob descend io con sushi jos en Egipto, 
a causa de· aque l la hombre que l eemos en el l i bro de la Generac ion 
del cielo e de la tierra. 

Lo cual se me haze mas provable por lo que entre los 
griegos escrive Erodoto, padre de las istorias; e entre 
l os lat i nos Pomponio Mel a: que los egipcios usan de sus letras 
al reves, como agora vemos que los judios lo hazen. 

E si verdad es lo que escriven Epigenes, Cristodemo e 
Beroso, la inventora de las letras fue Babilonia; conside 
derando el tiempo que ellos escriven, pudolas traer Abraham, 
cuando, por mandato de Dios, salio de tierra de los calde 
os 1 , que propiamente son babilonios, e vino en tierra de
Canaan; o,despues, cuando Jacob bolvio en Mesopotamia e 
sirvio a Laban, ~u suegro. 

*En el original dice : "Cap1tulo segundo". # fol. 4 v. 



Mas asst como no es cosa mul clerta qui en fue el primero 
inventor de las letras. 

asst, entre todos los autores, es cosa mui constante 

qua de Fenicla las traxo a Grecia Cadmo, hijo de Agenor, 
cuando, por la for zosa cond i c ion que su padre le puso de 
buscar a Europa, su hermana, la cual Jupiter avta robado, 
vino a Boecia donde poblo la ciudad de Thebas. 

Pues ya ninguno dubda que de Grecia las traxo a Italia 
Nicostrata, que los latinos llamaron Carmenta, la cual, 
siguiendo el voluntario destierro de(#) su hijo Evandro, 
vino de Arcadia en aquel lugar, donde agora Roma esta 
fundada; e poblo una ciudad en el monte Palatino, donde 
despues fue el palacio de Los reies e emperadores romanos. 

Muchos podrian venir en esta duda: , 
~Quien traxo primero las letras a nuestra Espana, 

o de donde las pudieron recibir los cxnbres de rwestra nacion1 

E aunque es cosa mui semejante a la verdad: 

Que las pudo traer de Thebas las de Boecia Bacco, hijo de 
de Jupiter e Semele, hija de Cadmo, cuando vino a Espana, 
quasi dozientos afios antes de la guerra de Troia, donde 
perdio un amigo e compafiero suio, Lisias: de cuio nombre 
se l lamo Lisitania, e despues Lusitania, todo aquel trecho 
de tierra que es ta entre Duero e Guadiana, e poblo a NEBRISSA, 
que por otro nombre se llama VENER/A: puesta, segun 
cuenta Pl inio en el tercero l ibro de la Natural Istoria, 
entre los esteros e albinas de Guadalquivir: la cual 
llama NEBRISSA, de las nebrides, que eran pellejas de gaoos 
de que usaban , ensus sacrificios: los cuales el instituia 
alli, segun escrive Silio Italico en el tercero libro de 
de la Segunda Guerra Punica. 

Asst que, si queremos creer a las istorias de aquellos 
que tienen autoridad: 

ninguno me puede dar en Espana 

cosa mas antigua que la poblacion de mi tierra 
e naturaleza. 

Porque la venida de los griegos de la isla Zaginto e 
la poblacion de Sagunto, que agora es Monviedro, o fue 
en este mesmo tiempo o poco despues, segun escriven 
Bacco e Pl inio en el l ibro XVI de la Natural Istoria. 

Pudola esso mesmo traer: 

Poco antes de la guerra de Troia, Ercules el 
cuando vino contra Geriones, rei de Lusitania, 
Los poetas fingieron que tenia tres cabezas. 

thebano, 
el cual 

O,. poco despues de Troia tomada, Ulisses, de cuio 
nombre se llama Olissipo la que agora es Lisbona. 

# fol. 5 r. 



0 Aatur, companero t regidor del carro de Menon, htjo 
del Alva, el cual, tambien despues de Troia destruida,vino 
a Espana, e dio nombre a las Asturlaa. 

0, en el mesmo t iempo, Teucro, ht jo de Tela-(#)-mon, 
el cual vino en aquella parte de Espana, donde agora es 
Carthagena, e se paso despues a reinar en Galicia. 

0 l os ~ moradores de l mon t e Parnasso, l os cua le s 
poblaron a Cazlona~ nombre sacado del · nombre de su• fu~nte 
Castalia. 

0 los mesmos fenices, inventores de las letras, los cua 
l~s pob.lar6n la ciudad de Calez; no Ercules ni Esp6n com~ 
cuenta la General Istoria. 

0, despues, l os cartagineseS., 
tiempo fue Espana. 

cuia possession par mucho 

Mas io creerta que de ninguna otra nae ion las recibimos 
pr imero que de l os romanos, cuando se hi z i eron senores 
del la, quasi dozientos anos antes del nacimiento de nuestro 
Salvador. 

Porque si alguno de las que arriba diximos traxera las 
letras a Espana, oi se hallartan algunos momos a lo menos 
de oro o de plata, o piedras cavadas de letras griegas e 
puni cas, coma agora las vemos de let ras romanas, en que 
se contienen las memorias de muchos varones ilustres que 
la regieron e governaron desde aquel t iempo has ta 
quinientos e setenta anos despues del nacimiento de 
nuestro Salvador, cuando la ocuparon los godos. 

Los cuales no solamente acabaron de corromper el latin 
e lengua romana, que ia, con las muchas guerras, avta co
menzado a desfallecer; mas aun torcieron las figuras e 
trazos de las letras antiguas, introduziendo e mezclando 
las suias, cuales las vemos escriptas en los libros que se 
escrivieron en aquel las ciento e veinte anos que Espana 
estuvo debaxo de Los reies godos; la cual forma de letras 
dur6 despues en tiempo de las jueces e reies de Castilla 
e de Leon, hasta que despues, poco a poco, se comenzaron 
a concertar nuestras letras con las romanas e antiguas; 
lo cual, en nuestros d{as e por nuestra industria, en 
gran parte se ha hecho. 

E esto basta para la invenci6n de las letras e de 
donde pudieron venir a nuestra Espana. 

# fol. 5 v. 



Ca pftulo Ill De COMO las LETRAS FUERON HALLADAS 

para REPRESENTAR BOCES f #) . ·. 

La causa de la INVENCION de las LETRAS 

(1) primeramente fue para nuestra memoria: 

(2) e despues para que por el las pudiesemos hablar con los absentes 

e los que estan por venir. 

Lo cua l parece que ovo origen de aque l lo: 

por imagenes 

Como por 

Que antes que 

las letras fuessen halladas: 
representaban las cosas de que quer1an hacer memoria. 

la figura de lamano diestra significaban la l iberaLidad. 

por una culebra enroscada el ano. 

A1as porque este negocio·erainfinito e nui confuso: 

el primer inventor de las letras -quien quiera que fue: 

miro quantas eran todas las diversidades de las boces en su lengua: 

e tantas figuras de letras hizo: 

por las· cuales, puestas en cierto orden, 
represento las palabras que quiso. 

De manera que no es otra cosa la LETRA: sino FIGURA por la cual 

ni la BOZ 

se representa la boz; 

sino el AIRE que respircunos 
espessado en los pulmones: 
e herido despues 
en el aspera arteria 
que llaman _gargavero 
e de allf canenzado a detenninarse 
por la campanilla, lengua, paladar, 
dientes e bezos. 

Asst que las LE1RAS REPRESENTAN las BOCES: 

e las BOCES significan, como dice Arist6teles, 
l os PENSAMI ENTOS 
que t enemos . en el an ima. 

Mas aunque las boces sean · al· orn-b-re connaturales: algunaslenguas 

tienen ciertas ."/,J"Oce.s que los . ombres de otra nacion, ni aun 

por tormento, no pueden pronunciar. 

# fol. 6 r. 



I fol. 8 v. 

,,. 

g por esto dice ~lntlllano 
q u e as f c omo r os t repadores dobl egan e tuercen 
los mlembros en clertas formas desde l<1 tfem<1 
edad, para despues haze,. aquellas maravll las, 
que nosotros los que estamos la duror no 
no podemos hazer, 

asst lo• nliios, mlentra qua son tfemos, se 
han de a cost ll11brar a t odaa l aa pronunc lac l ones 
de letra qua en algU.n t lempo han de usar. 

Como es to qua en nue s t ra l engua coorun 
escribimos con dobloda I, ast es boz propia de 
nuestra nacion: que nl judios, ni moros, rti 
griegos, nl latinos la pueden pronunciar, e 
menos( #) ti enenf igura de le tra para la poder 
escrivir. 

Esso mesmo que nosotros escrivimos con r, 
assi es pronunciacion propia de moros: de cuia 
conversac ion no sot ros la rec i b imos: que n i 
judtos nl griegos, ni lat inos la conocen por 
suya. 

Tambi en aquel l 0 que l OS judi OS escriven por 
la decima letra de su a b c, ast es boz 
propia de su lenguaje: que ni griegos nl 
Latinos, ni otra lengua de cuantas io e. 
otdo la pronuncia ni puede escrivirpor 
sus le tras. 

E assi de otras muchas pronunciaciones: qua 
de tal manera son propias de cada l engua: que · 
par ningiln trabajo ni diligencia ·ambre de 
0 tra nae ion las puede espressamente proferi r, s i· 
desde la ti erna edad no se acos tumbran a las 
pronunciar. 



Capt tulo IV DE LAS LETRAS E PRONUNCIACIONES DE LA LENGUA LATINA 

Dl ze nuestro Qulntlllano, en el libro primero de sus 'Oratorias 
Istl tuclones' que: 

El que quiere reduzir en ARTIFICIO algun lenguaje: 
primero es menester que sepa; 

Si,de aquellas letras que estan en uso: - sobran algunas; 
e si, por el contrario, - faltan otras. 

E porque las letras de que nosotros usamos fueron tomadas del 
lat1n, veamos, primero, ~uantas son las letras que estan en uso 
de la lengua latina; e si de aquellas sobran o faltan algunas, 

para que, de all 1, mas l igeramente vengamos a lo que es propio de 
nuestra consideracion. 

E, primeramente, dezimos 

Que de veinte e tr.es 
del lat1n. 

.4 as i : 

figuras de letras que estan en el uso 

a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.x.y.z. 

las tres c.k.q. 

e que la x 

ti enen un son i do; e, por cons igui ente, 
las dos dellas son ociosas; 

e presupongo que sean la k.q; 

no es necessaria, porque no es otra cosa sino 
breviatura de cs; 

e que la y griega e la z solamente son para las diciones griegas; 

e que la h no es l"etra, s ino seiial de esp1ri tu e soplo. 

Tambien, por el contrario, dezimos que faltan dos vocales, 
como mas largamente lo dispute 
en otro lugar: 

Una { #) que suena entre e (*) i; otra que suena entre i (**) u. 

Las cuales, porque en lat1n no ten1an figuras; 
ni desde la ninez acostl.UT!bramos a las pronunciar; 

agora en ninguna manera las podemos formar ni sentir, 
e mucho menos hazer diferencia entre la i iota e la i sotil. 
siendo tanta cuanta puede ser maior entre dos vocales. 

Faltan, esso mesmo, dos consonantes, las cuales representamos por i. u 
cuando no suenan por si; 
mas hiriendo las vocales. 

E entonces dexan de ser i.u e son otras 
cuanto a la fuerza, mas no cuanto a la f igura. 

Porque no puede ser maior dis·tancia .entre dos letras 
que sonar por si o sonar con otras. 

E asst como diximos que la c.k.q. son una letra poque 
tienen una fuerza; assi, por el contrario, dez imos agora 
que la i.u · son cuatro, pues que tienen cada dos fuerzas. 

* y ** no estan en el texto modelo. Nosotros los utilizamos para represErltar 
las "dos vocales que faltan". # folio 7 r. 



Porque la dlversldad de las letras 
no esta en la dlversldad de las flguraa, 
mas. · · en La dlversldad de la prorumclaclon. 

E porqu e , como dlze Pllnlo en el libro septimo de la 'lstorta 
Natura I : "Los iat inos s l en ten en su l engua la fuerza de todas las le tras gri egas": 
veamos cuanta s son las dlversldades de las bozea qua estan en uso 
del l attn. . 

E dez imos que son por todo veinte e sets (28): 

ocho (8) vocales : a.e. l.o.u. y griega con las otras dos, 
cuias f iguras 
diximos que fal~ 
tavan en el latin. 

Diez och o (18) consonantes : h.c.d.f.g.L.m.n.p.r.s.t.z. 
la i.u. cuando son usadas como 

consonant es; 

e, en las diciones griegas 
t res consonant es que sopl an ch.ph. th. 

Assi que, por todas, son las veinte e seis (26) pronunciaciones 
que diximos: a.b.c.ch.d.e.f.g.i. i consonante. l.m.n.o.p.ph.r.s.t.th. 

u. u consonante. y griega. z. 
e las dos vocales de que arriba diximos. 

LLamaronse aquellas 

Llamaronse las otras 

8 vocales, porque por st mesmas tienen boz 
sinsemezclarconotras letras. 

porque no pueden sonar 
consonantes, sin herir las vocales. 

Estas se parten en doze mudas: 

b.c.ch.d.f.g.p.ph.t.th. 
i."u.consonantes; 

e en seis semivo-(1)-cales: l.m.n.r.s.z. 

Mudas se dizen aquellas, porque, en comparacion 
de las vocales, 
quasi no ti enen sonido alguno. 

Las otras, semivocales, porque, en comparaci6n 
de las mudas, 
tienen mucho de sonoridad. 

Lo cual acontece 
par la DIVERSIDAD de los LUGARES donde se forman l as bozes : 

Porque las vocales 

I f o I. 7 v. 

... suenan por s1 
no hiriendo alguno de las ins tr umeht os 

con que se forman las consonantes: 

mas solamente colocando el espiritu 
por lo angosto de la garganta: 
e fotmdrido la diversidad ' de ellas 
en la figura de l a boca. 



De l a mudaa, 

Porq ue la c : 

la ch, 

l a g 

la c.ch.g. apretando o hirlendo la campanllla , 
mas o menos. 

suena limpla de asplracion; 

espessa e mas flo.ra; 

en media manera: porque, 

comparada con la c, es gruessa; 

comparada con la ch,es sotil. 

L a t. th. d. suenan expediendo la boz 

porque l· a t 

l a t~, 

z a d, 

La p. ph.b. 

porque la P 

la ph, 

la b, 

La m 

comparada a 
comparada a 

suena 

puesta la parte delantera de la . lengua 
entre las .dientes 

apretiindola o aflo:x:Ondola miis o menos: 

suena limpia de aspiracion; 

flo.ra e espessa ; 

en medio: porque 
la th es sot i l ; 
la t es fl o.ra . 

suenan expediendo la boz 
despues de l OS bezos apretados mas 0 menos: 

limpia de aspiracion; 

espessa ; 

porque 
comparada a la ph es 

comparada a la p es 

en medio: 

sot i l ; 
gruessa. 

suena en aquel mesmo lugar: 
mas por sonar hacia dentro suena escuro 
maiormente en fin de las diciones. 

La f con . . la v consonantepuestos los dientes de arriba 
sobre el bezo de ba.ro 

la f, 

la v, 

Las medio vocales todas 

e sopl.ando por las he l gaduras de l l os. 

miis de f uera . , 

mas aden t ro un poco. 

suenan arrimando la lengua al paladar 
donde el las pueden sonar mucho: 

en tanto grado que algunos pusieron 
la r en el nr1mero de las vocales. 



E por esta razon podrfamos poner 
la I consonante entre las semi 
vocal es. 

De d onde se con-(#)-vence el manlflesto error de los que asst 
pronunc ian: 

4 aSSl como 

pronuncian 

l.a ch 

La th 

La ph 

la t 

la c; 

como la c, cuando .. se siguen a o u· , 

como la t. 

como l ci · . f; 

como la pronuncian falsamente 
en el castellano, cuando se si
guen e.I. 

cuando se sigue i, e despues de la i otra 
·vocal, 

e, por el contrario, los que en otra manera 
la e.g. cuando se sigue a.o.u. que cuando se siguen 

e. i. 

E los que asst pronuncian la i griega como la latina, 
como mas copiosamente lo provamos en otro lugar. 

# fol. 8 r. 



Capft ulo V * I)B LAS LETRAS E PRONUNCIACIONES DE LA LENGUA CASTELLANA 

Lo que diximos en el capttulo pasado 
de las letras latinas: 
podemos dezir en nuestra lengua: 

Qie de veinte e tres (23) figuras de letras que tenemos prestadas del latin 
para escrivir el castellano: 

solamente nos sirven por s 1 mesroos estas doze ( 12): a.b.d.e.f.m.o.p.r.s.t.z; .. por s1 mesoos 
e por otras estas seis ( 6): e.g. i. l.n.u; 

por otras .. estas cinco ( 5): h.q.k.r.y. e no por s 1 meSTOOs 

Para maior declaracion de lo cual avemos aqu1 de presuponer: 

lo que todos los que escriven de orthograph1a presuponen 
(1) que asi tenemos de escrivir coma pronunciamos: 

e pronunciar coma escrivimos: 

porque en otra manera 
en vano fueron halladas las letras. 

Lo segundo (2) que no es otra cosa la letra sino figura 
por la cual se representa 
la boz e pronunciacion. 

Lo tercero (3) que la diversidad de las letras no esta 
en la diversidad de la figura: sino 
en la diversidad de la pronunciacion. 

Asst que, contadas e reconocidas las BOZES que AI EN NUESIRA LENGUA: 
hallaremos 

otras veinte e seis (26): mas no todas aquellas mesmas 
que diximos del lat1n. 

A las cuales, de necesidad, .. . 
an de responder 

otras veinte e seis (26) figuras. 
si bien e distintamente 
las queremos 
por escritura representar. (#) 

Lo cual, por manifiesta e suficiente inducion, 
se prueva de la manera siguiente: 

De las doze (12) letras que diximos que nos sirven para s1 mesmas 
no ai duda sino que representan 

E que la k.q. 

# fol. 8 v. 

las bozes que nosotros les damos. 

no tengan oficio alguno, pruevase por lo que diximos 
en el cap1tulo passado: 

que la c . k.q. ti enen un oficio: 
e, por consiguiente, 
las dos dellas eran ociosas: 

* En el original: "Cap1tulo quinto". 



Porque de la k ninguno duda slno que es 111.Lerta: 
en cuto l'ugar., conto dice Quint i l iano, sucedio la c, 
la cual trespassa su fuerza a todas las vocal es qua 
se siguen. 

De la q no nos aprovechamos sino por voluritad: 
porque todo lo que agora escrivimos con q podriamos 
escrivir con c, maiormente si a la c no le diessemos 
tantos oficios cuantos agora le damos. 

y la y griega tampoco io veo de que sirve: 

pues no tiene otra fuerza ni sonido que la i 
Latina, salvo si queremos usar della en los 
lugares donde podria venir en duda si la i es 
vocal o consonante. 

Como escribiendo raya, ayo, junta, si pusies~ 
mos i latina dirta otra cosa mui diversa: 
ra i a, a i o, i un ta. 

Ast que de 23 * figuras de letras quedan sol as 8 : por las cuales 
agora 

representamos 14?tpronu~ciaciones, multiplicandoles Los oficios 

en esta manera: 

la c tiene 3* oficios: 

uno 

Ti ene t amb i en dos oficios 
Uno 

El. otro oficio que la c ti ene 

propio: 
cuando despues de ella se siguen a.o.u. 
como en las primeras letras de las diciones 
cabra, corazon, cuero. 

prestados: 

cuando debaxo della acostumbramos poner 
una sefial que l laman ceri l la:(c;;)**como en las 
primeras letras de las diciones zarza, !ebq 
da: la cual pronunciacion propia de judios 
e moros de los cuales cuanto io pienso las 
recibio nuestra lengua: porque ni los grie
gos ni Latinos que bien pronuncian la sienten 
ni conocen por suia. 
De manera que pues la c, puesta debaxo aque-
l la sefial, muda la sustancia de la pronun
ciaci6n, ia no es c, sino otra letra,(#)como 
la tienen distinta Los judtos e moros: de Los 
cuales nosotros la recebimos cuanto a la fue'!:_ : 
za,mas .:no cuanto a la figura que entrellos 
ti ene. 

prestado es cuando despues dell a ponemos h. 
Cual pronunciaci6n suena en las primeras le
tras destas diciones chapin, chico, la cual 
assi es propia de nuestra lengua: que ni ju
d1os ni moros ni griegos ni Latinos la cono
cen por suia. 
Nosotros escrivimosla con ch, las cuales 
letras, coma diximos en ·el capitulo passado, 
tienen o"tro son miu diverso, del que nosotros 
le damos. 

*En el texto original, escritos en letras. # fol. 9 r. **Sin la (<(). 



La g · 

La h 

La i 

La l 

# fol, 9 v. 

tlene 2 offcfos: 

l proplo: 
.Cual suena cuando despues della se siguen 
a.o.u •• 

otroi · prestado cuando despues della se siguen e.f. 
como en las primeras letras de estas dici~ 
nes gallo, gente, giron, gota, gula. 

La cual cuando suena con e.i, asi es 
propia de nuestra lengua que ni judios, ni 
griegos ni latinos la sienten, ni pueden r~ 
conocer por suia: salvo el morisco de la 
cual lenguaio pienso que nosotros la reci
bimos. 

no sirve por si en nuestra lengua: 
Mas usamos della para tal sonido 
cual pronunciamos en las primeras 
letras de estas diciones hago,hecho: 
La cual letra aunque en el lat1n no 
tenga fuerza de letra, es cierto que 
como nosotros la pronunciamos hirien 
do en la garganta, se puede contar 
en el numero de las letras: como los 
judios e moros de los cuales nosotros 
la recibimos cuanda io pienso, la te 
nemos por letra. 

tiene 2 oficios: 

1 propio: 

otro, 

Cuando usamos della coma vocal: como en las 
primeras letras destas diciones ira, igual. 

cooiln con la g. Porque cua.ndo usamos del la 
coma de consonante: ponesmala siguiendose 
a.o.u. E ponemos lag si se siguen e.i.; 
La cual pronunciacion, coma digimos de la g, 
es propia nuestra e del morisco de donde 
nosotros la pudimos recibir. 

tiene 2 oficios: 

1 propio: 

Cuanda la ponemos sen:- (#)-zilla, · como en las 
primeras letras destas diciones: lado, luna; 

otro, ageno cuanda la ponemos doblada; e le damas 
tal pronunciacion cual suena en las prime
ras letras destas dicianes: llava, lleno. 
La cual baz ni judtos ni maros ni griegas 
ni latinos conocen por suia. 



La , n, 
esso mesmo 

La u, 

Escrlvtmosla nosotros mucho contra toda · 
razon de orthografta, porque nlnguna lengua 
puede sufrlr que dos letras de una especie 
puedan herlr la vocal; ni puede la I, dobla 
da, apretar tanto aquella pronunciacion pa
ra que por ella podamos representar el soni 
do que nosotros le damos. 

tfene,2 oflclos: 

1 propio 

cuando la ponemos senzilla, cual 
suena en las primeras letras desstas 
diciones: nave, nombre. 

otro ageno, cuando la ponemos doblada o con 
una ti l de encima como suena en las 
primeras letras destas diciones: nu
do, nublado; 0 en las siguientes des 
tas: ano, senor. Lo cual no podemos-
hazer mas: que lo que deztamos 
de la l doblada; ni el · t{tulo sobre 
la n (*) puede hazer lo que nosotros 
queremos, salvo si lo ponemos por l~ 
tra. E entonces hazemosle injuria 
en no la poner en orden con las otras 
letras del a b c. 

como diximosde la i, 

tiene 2 oficios: 

1 propio 

cuando suena por si como vocal: ast como 
en las primeras letras destas diciones: 
WlO, USO. 

otro prestado, cuando hiere la vocal: cual pro
nunciacion suena en las primeras letras 
desstas diciones: valle, vengo. 

Los graniiticos antiguos en Lugar della 
pontan el digana eolico que ti ene semejan
za de nuestra f, e aun en el son no esta 
mui lexos della. Mas despues que la f 
sucedio en Lugar de la ph griega, tomaron 
prestada la u e usaron della en Lugar del 
digama eolico. 

La x l.a diximos ·que ,son tiene en e~ :: latln, e que no es otra cosa sino 
abreviatura de cs. ,. . . ,. 

-------------
fol. 10 r. 

Nosotros damosle tal pronunc1ac1on 
cualsuena en las primeras letras desstas 
diciones: xenabe, :cabon; 0 en las ulti
mas de aquestas: relox, balax,(#), mucho 
contra su naturaleza. Porque esta pronunci~ 
cion, como diximos, es propia de la lengua 
araviga: de donde parece que vino a nuestro 
lenguaje. 



nst que de lo ~ue (h)avemos dicho se sigue e 
concluie lo que queriamos provar: 

Que el caste l l ano ti ene 28 diversas pro~claclones. 

E qua de 23 letras qua tomo prestadas del lat1n 

no nos sirven limplanente sino doze: para las doze pronunciacio 
nes que traxeron consigo del lat1n. 

E que todas las otras se escriven contra toda razon de 
orthografia. 



Capt .tul o VI* Del REMEDIO que se puede tener para ESCRIVIR 

PURAMENTE EL CASTELLANO 

La c, como diximos, 

Vengamos agora al remedio que se 
puede tener para escrivir las pro1UU1cla
ciones: que agora representamos por ageno 
oficio de letras. 

tiene 3 oficios; e por el contrario 

la c .k.q. tienen 1 oficio: e si agora repartiessemos estas 

que la 

- E que la 

E lo que 
agora 
se escrive 

c 

tres letras por aquellas tres pronu~ 
ciaciones: todo el negocio en aques
ta parte ser1a hecho. 

Mas porque en aquella ·que es co~o let consentida por 
todos: 

es cosa dura hazer novedad: 

Podiamos tener esta TEMPLANZA: 

val iese por aquella boz que diximos ser suia propia: 
llamandola como se nombran las otras letras: por 
el nombre del son que tiene. 

puesta debaxo aquella senal que llaman zerilla: 
val iese por otra para representar el segundo oficio 
de c, llamandola por el nombre de su boz. 

con ch se escriviese con una nueva figura, la cual se llamase 

La g 

# fol. 10 v. -

* En el original: 

del nombre de su fuerza. 
E, mientras que para ello no entreviene 

el autoridad de vuestra alteza 
o el comun consentimiento 

de los que tienen poder 
para hacer uso, 

sea la ch con una tilde encima ( ch ; ), 

Porque si la dexassemos la ch sin senal, vern1amos (#) 
en aque l error: 

tiene 2 oficios: 

Que con unas mesmas letras 
pronunciar1amos diversas cosas 
en el castel lano e en el lat1n. 

1 propio 

e otro pres t ado. 

Cap1tulo . . vj." En lo sucesivo, ya no hacemos notar la distin
ci6n "con letras" I "con nCuneros". Predominan los nUmeros. 



La 

La 

La 

u 

h 

tlene 2 fuerzas: 

una de vocal; 

e otra de vau consonante. 

Tambien tiene entre nosotros 
2 oficios: 

tiene 

una de qua usamos en el canienzo zde la diciones; 

e otra deque usamos en el medie dellas. 

E, .pues, que (#)aquella de que usamos en los comienzos 
siempre all{ es consonante, usemos della como de 
consonante. 

En todos los otros lugares, quedando la otra 
s i empre vocal . 

3 oficios: 

uno propio que trae consigo en las 
diciones Latinas; 

mas no le damos su fuerza, 
como en estas: humano, humilde; 
donde la escrivimos sin causa. 
pues que de ninguna cosa sirve. 

otro cuando se sigue u. para demostrar 
que aquella u no es consonante sino 
vocal, como en estas diciones: 
huesped, huerto, huevo; lo cual ya 
no es menes t er s i las dos fuerzas 
que tiene la u distinguimos por es
tas dos figuras: u, v. 

El tercer oficio es cuando le damos fuerza de letra 
haziendola sonar, como en las pri
meras letras destas diciones: hago, 
hijo. 

E entonces ia no sirve por si 
salvo por otra letra; e llamarla 
t-emos he como los judios e mo-
ros, de los cuales recebimos esta 
pronunciaci6n. 

aunque,en el griego e Latin de donde recibimos esta 
f igura, vale tanto como cs; 

Porque en nuestra lengua 
de ninguna cosa nos puecte servir, quedando en su figura 
con una tilde; damosle aquel" songue arriba diximQs nuestra leri_qtia 
aver tornado del aravigo: llamandola en nombre ae su rue~ 
za. 

Ast que sera nuestro a b c destas 26 letras: 
a. b. c. <;. -ch. d. e. f. g. h. i . j • l. l l . m. n. o. p. r. s. t. v. u . .r. z. * 

por la~ cuales podemos representar las 26 prorwnciaciones de que arriba 
"• .. vemos disputado. 

--------------------------------
* Fal ta :la n en la edici6n original. Debe afiadirse. 
# fol. 11 r. 



Cap ttulo VII DEL PARENTESCO E VEZINDAD QUE LAS LETRAS TIENEN 
ENTRE SI 

Tlenen entre st las letras tanta vezindad e parentesco, 
que nlnguno se debe maravillar, como dize Quintiliano. 

Porque las unas p a a a a n 
e se ~ c o r r o m p e n en las otras. 

Lo cual principalmente acontece por interpretacion 
o por derivacion. 

Por interpretacion se corrompen unas letras en otras: como (#) 
.. . bolviendo de griego en lattn este nombre 

sicos, dezimos ficus; e de lattn en romance 
ficus higo, mudando la s en f, 
e la o en u, e la f en h, 
e la c en g, e la u en o. 

Por derivacion p a s s a una letra en otra, cuando 

Asst que pass a 

en la mesma lengua una dici6n se saca de otra, 
como de miedo, medroso, mudando la ie en e; 

de rabo, raposa : mud a l a b en p. 

De donde, manif iestamente demostraremos que: 
no es otra cosa la lengua castellana, 

sino latin corrompido. 

la au en 0 como en el mesmo lattn de caupo copo 
por 'tavernero'; 

e de lattn en romance 
como de maurus moro, 

de taurus toro. 

Corr6mpese-. tari bien la a en e, como en el lattn de facio feci 
por 'hazer' 

e de lattn en romance 
como de factum hecho, 

de tract us trecho, 
de fraxinus fresno. 

Corr6mpese 
l attn la b en f 0 ph como de griego en 

triambos triumphus por 'el triunfo '; 

e de lat1n en romance 

como de escobina escofina. 
Corr6mpese 
esso mesmo en u vocal como en 

el mesmo lat1n: 
de faveo, f autor por 'f avorecedor '; 

e de lattn en romance 

como de debi tor detr:lor. 

Corr6mpese en v consonante 

como de bibo bevo. 

Pass a la c en g como de lattn en romance: 
de dico . di go. 

# fol. 11 v. 



Passa: . • .•- la c en g COOIO de latfn en romance: 

de dlco di go, 
de facio hago. 

Corr0mpese en z como de lat in en romance: 
de recens rezlente, 
de racemus razimo. 

Lad 
corr6mpese en I coma en el latin: 

de sedeo sela por 'silla'; 

e de Latin en romance: 
como de cauda cola, 

de odor olor; 
, 

t corrompese en como de duro turo, 
de coriandrum cuLantro. 

La e , 
i de peto pido, corrompese en como 

de met i or mido; 
, 

ie de met us miedo, corrompese en como 
de caecus c iego. 

La f , 
h corrompese en 

como nosotros : 
la pronunc i amos, 
dandoLe fuerza de letra, como de fi L ius hi jo, 

de fames hambre; 
,. 

corrompese en v 
consonante,como de raf anus ravanus, 

de cofinus cuevano; 
, 

b, corrompese en como de griego en Latfo: 
de amf o ambo por 'ambos' · . , 

e de Latin en romance: 
de trifolium trebol,(#) 
de f remo bramo. 

Lag 
,. 

como de Gades Calez, corrompese en c, ,. 
de gamnarus camaron. 

La gn 
passan en 

aquel son 
que nosotros 
escrivimos 
con doblada 
o con ii. tilde como de signum sena, 

de lignum Zena. 

# fol. 12 r • 

.. 



La h. como no tiene en lattn sino fuerza de espfrltu e soplo. 
no se corrarpe en alguna letra de lattn en romance. 

La f 
corr0mpese en e 

carr0mpese en le 

E, par el , 
contraria,la ie en e, 

Carri5mpese en i 

como 

coma 

coma 

de pica 
de bibo 

de rigo 
de frico 

de viento 

consonante, coma ·.de Iesus 
e, par el 
contrario,la i cansonante 

en i vocal, 

La l doblada 

o con la c.f .p. 

coma de jugwn 

pega, 
bevo; 

riego, 
friego. 

ventana. 

Jesus; 

iugo. 

delante de 

o con la e.i. 

;# 

Sl corr6mpese en aquella boz, la cual dez1amos que se escrive 
en el castellano con doblada l, 

despues de ;# 

Sl 

La m passa 

como de vi l la 
de clavis 
de flanma 
de planus 
de talea 
de mil ia 

en nuestra lengua 
tomando 
cons igo b, 

e, por el 
contrario,la m echa 

de si la b, 

e, en el mesmo castellano, 

La n doblada pass a 

como de l wnen 
de estamen 

como de plumbwn 
de lambo 

de 
de 

en aquella boz que 
escrivir con gn, 

como de annus 
de pannus 

La o , 
u, como de locus corrompese en 

de coagulum 
, 

corrompese 
essa mesmo en ue 

· diphthongo coma de part a 
de tarqueo 

e, par· el 
contrario, la ue en o como de puerta 

de tuerzo 

villa, 
llave, 
llama, 
llano, 
talla, 
mil la. 

lumbre, 
estambre; 

ploor:>, 
lanv; 

estambre 
ombre 

diximos que 

aiio, 
paiio. 

lugar, 
cuajo; 

puerta, 
tuerza; 

portero, 
torcedura. 

estamena, 
oroozillo. 

;# de se avia 



... La p 
I 

b lupus corrompese en coma de lobo, 
... sapor sabor; 

corrompese 
tcunb t en en u 

vocal, coma de rapido rawo, 
de capt ivus caut ivo. 

La ... q, por ser,como d i:x:imos, la misma letra que la c 
corrompese, 
como ell a, en z, como de laqueus l azo, 

de coquo cuezo; 
... corrompese 

tamb ien en g, como de aqui la agui la, 
de aqua agua. 

La asperidad de la r passa en 
como los Latinos que de (#)de 

hizieron 

la bl andura de la l, 
Remo, hermano de R6nru.lo 
lemures por 'las animas de los muertos 

que andan entre nosotros'; 

La s ... corrompese en c, como 

... en rruestra :r, corrompese 

La t ... d, corrompese en 

La u 
vocal 

pass a en ue 
sueltas, 

e , por el 
contrario,la ue 
vuelvese en o, 

... corrompese, 
muchas veces , en o, 

# fo l~ 12 v. 

e de latln 
de prat ica 

en 

nosotros la pronunciamos 
coma de setaceum 

de sucus 
coma de sapo 

de sepia 

coma de mutus 
de lutum 

coma de nurus 
muria 

como de nuevo 
de salmuera : 

como de curro 
de lupus . 
de lucr1.111 

romance: 
platica; e en· el mismo 

castellano: por 

branca, 
tabra, 

lo que los antiguos 
dectan 

nosotros agora 
dezimos: blanca, 

tabla. 

cuando se sigue e. i, 
cetaceo, 
zumo; 
xabon, 
xi bi a. 

mudo, 
lodo. 

nuera, 
salmuera; 

novedad, 
salmorejo; 

corro, 
lobo; 
logro. 



Corr0mpese la 

"" corrompese, 
esso mesmo, 

v 
consonants en b, como 

. . en 

como los latinos 
hizieron 

u weal 
coma 

e, por el contrario 

de wlo 
de vivo 

de c ivi tas 

de caveo 
de avis 

de Juanes 

lx.Lelo, 
bivo; 

citrlad; e en el mesmo 
castellano, 

de levadura ler.r:lar. 

cautel a, ~ : 

auceps, por 'el cazador de aves'; 

Ivanes. 

La x, por ser como diximos breviatura de cs passa en z. 
como entrambas ellas, 
e assi de lux 

de pax 
dezimos luz, 

paz. 

E esto abasta para poner en camino a los que quieren exercitar en letras, 
e conocer c6mo tienen vezindad unas con otras. 



Cap ttulo VIII DE LA ORDEN DE LAS VOCALES CUANDO SE COGEN EN DIPHTHONGO 

Hasta aqut 
e fuerza qua 
lengua. 

~ vemos dlsputado de las ftguras 
ttenen las letras en nueatra 

St guese agora de la orden que t l en en en t re 

st. No como dlze sant Isidro de la orden del a 
b c. qua la a es prtmera; la b, segunda; la c. 
t ercera. Porque de est a orden no ti ene que 
hazer el gramatico; antes, como dice Quintitia
no, dana a los que comienzan aprender las letras: 

Que saben el a b c por memoria 
e no conocen l as letras por sus f iguras 

e fuerzas. 

Mas (#)diremos de las letras 

en que manera se ordenan e cogen en una si laba. 

Lo cual demostraremos primeramente en las VOCALES: 

cuando se ajuntan e cuajan entre st por DIPTHONGO. 

aIPTHONGO llaman los griegos 

cuando en una silaba se arrebatan dos vocales. 

E llamase asst porque, como quiera que sea 
una silaba, haze en ella dos heridas. 

I, aunque segun Quintiliano, 
nunca en una silaba se pueden cuajar mas de dos vocales: 

en nuestra lengua ai algunas diciones en que 
se pueden cager tres vocales: 

en 5 maneras: 

Ery la primera! · i a i cano <iiziendo: (h)aiais, vaiais, espaciais; 

la segunda: iei como diziendo: ensuzieis, desmaieis, alivieis; 

poiuelo, arroiuelo, hoiuelo; 

guai, aguai tar; 

la tercera: iue como diziendo: 

la cuarta uai como diziendo: 

la quinta uei como diziendo : buei, bueitre. 

Ast que sera propio de nuestra lengua: 
ld cual otra ninguna tiene: que en una silaba 

Tienen los griegos 
los latinos 

Nuestraa lengua 
ti ene 

e 

i . se pueden cuajar 3 vocales. 

ocho (8)*diphthongos de dos vocales; 
seis ·(6): tres griegos e tres latinos. 

doze(12) d6~pue~ta~ dj dos vocales; 
cinco (5) de tres como parece en 

aquellas diciones que arriba pusimos. 

# fol. 13 r. * Los numeros en cifras estan anadidos por nosotros. 



Lo cual de esta manera se puede probar: 

Cinco (5) vocales tiene el castellano: a. e. I. o.u; 

de las cuales a e o en ninguna manera 
se pueden cuajar entre st 
ni coger en una herida. 

Ast ~que na · ser6 diphthongo entre: 

ae 

como en estas diciones: faeta, 
ea 

leal, 

ao 

nao, 

oa eo 08 

loar,rodeo, poet a. 

La e. i. puedense coger en una stlaba entre st 
e con las otras tres. 

Asst que puede ser diphthongo entre: 

ai. au. ei. eu. ia. ie. io. iu. oi. ua. ue. ui. 

La u con la o mui pocas vezes se puede aiuntar por diphthongo; 
e con (*) triphthongo 

nunca. 

Asst que como cinco vocales no pueden no pueden aiuntarse 
entre st mas de en veinte maneras: e en las ocho dellas en ninguna 
manera se pueda cuajar diphthongo, queda pro-(#)-vado lo que diximos: 

que los diphthongos en el castellano son doze (12). 

Lo cual mas distintamente se puede deducir 
en esta manera: (**) 

COgese la a con: la i, como en estas diciones: 
gaita baile; e puede desatar como en estas: 

C6gese 

La e 
cogese 

Cogese 

La i 
cogese 

cogese 

cogese 

con la u, como en estas diciones: 

causa carnal; 

con la i, c0010 en estas diciones: 
lei pleito; 

con la u, como en estas diciones: 
detrl.or rer.rna; 

con la a, como en estas diciones: 
justicia malicia; 

~· con ta e, como en estas diciones: 
mieda viento; 

con la o. coma en estas diciones: 
Dios prec io; 

va ina ca ida. 

puedese desatar como en estas: 
lairl atar..rl; 

puedese desatar coma en estas: 
re ir le iste. 

puedese desatar como en estas: 
le trlar re W1tar. 

puedese desatar coma en estas: 
sai a di a; 

puedese desatar como en estas: 
fi el r i el; 

puedese desatar como en estas: 
rt o 

.. 
m1 o; 

• El texto original dice: 'diphthongo'; astmismo. la Edici6n de A.Quilis. 
# f ol . 13 v. 



,, 
con la u, en estas diciones: cogese como 

biwa ciwad; puedese desatar como en estas: 
vf uela pf uela. 

La 0 ,, 
con la f, estas diciones: cogese como en 

soi doi; puedese desatar como en estas: 
o ido ro fdo. 

La u ,. 
con la a, como en est as diciones: cogese 

agua cuanto; puedese desatar como en estas: 
ru a pu a; 

,. 
la en estas diciones: cogese con e, como 

cuerpo muerto; puedese desatar mui pocas vezes; 
,. 

la i. estas diciones: cogese con como en 
cuidato cui ta; puedese desatar como en estas: 

flu ida Lu is. 



Capt tu l o rx De la ORDEN de las CONSONANTES entre st · 

E~ ~I caprtu~~ pp~s~d9 dl~~~os d~ J.g ord~~ qye J~~ 
vocales tienen entre st; 

stguese agora de la orden de las consonantes: 
cosa 111.lf necesaria 

- assi para los que escriven, 

- como para los que ensenan a leer: 

e para los que quieren leer las cifras. 

Para los escrivanos: porque cuando ' an de cortar alguna pala-
bra en fin del renglon, no saben cuales de las 
letras dexaran en el, 0 cuales llevaran a la lt
nea si-(#)-.guiente. 

Para los que ensenar a leer. 
consonant es 
deletreando 
que precede, 

En el cual error por no caer Augusto Ce
sar, seg(in q.ue cuenta Suetonio Tranquil a en 
su vida: acostumbrava acabar siempre las di 
ciones en fin del renglon, no curando de 
empararejar el escritura por el lado de la 
mano derecha, coma aiin agora lo hazen los mo 
ros e judfos. 

porque cuando vienen dos 0 mas 
entre las vocal es, no saben 

cuales dellas arrimaran a la vocal 
ni cuales a la siguiente. 

Puede esso mesmo aprovechar esta consideracion: 
para los que leen las cifras: arte no menos sotil que nuevamente 

hallada en nuestros dzas por Maestre Martin de 
Toledo, varon en todo linage de letras mui 
ensefiado, el cual si fuera en los tiempos de 
Julio Cesar e oviera publicado esta su 
invencion, mucho pudiera aprovechar a la 
republica romana e estorvar los pensamientos de 
aque l. 

# fo l. 14 r. 

Porque, coma dize Suetonio acostumbrava Cesar, 
para comunicar los secretos con sus amigos, escrivir lo 
que querfo tomando la e por la a e la f por la be la g 
por la d, la cual pon1a por z. 

Asi que. puestos estos principios de la 
orden de las consonantes, lo que queda io lo 
dexo e remito a la obra que deste negocio dexo 
escripta. 



tale• REGLAS daremos: 
Para lntroduccion de lo cual 

(*) 1 

2 

3 

Prlmeramente: 

Que sl en alguna dlclon calre una consonants entre 
dos vocal es, 

sl empre la arrlmaremoa a la vocal slgulente; 

salvo st aquella dicion es compuesta: 

Porque entonces daremos la consonante 
a la vocal cuia era antes de la composicion. 

Como esta palabra enanigo: compuesta de en e CJ11igo: 

es cierto que la n pertenece a la vocal primera: 

e se desata de la siguiente 

e asl la tenemos de escrivir. deletrear~ prorumciar. 

En ·el lat1n · tres consonantes 
pueden silabicarse con una vocal antes della, e otras 
tres despues della como en estas (#) diciones: scrqbi por 
el hoio, sUrpapor la planta. 

Mas si tres preceden, no se pueden seguir 
mas de dos; e por el contrario 

si tres se siguen no pueden preceder 
mas de otras dos. 

En castellano nunca pueden estar ante la vocal 
mas de dos consonantes: e una despues della; 

e por consiguiente: 

nunca mas de tres entre dos vocales. 

I en tanto grado rehusa nuestra lengua 
si labicar 1T1Jchas consonantes con W?a vocal. 
que cuando bolvemos de lat1n en romance las 
diciones que comienzan en tres consonantes, 
e algunas veces las que tienen dos, 
anteponemos e por al iviar de una 
consonante la vocal que se sigue, como en 
estas diciones scribo escrivo. s t ra tllll 
estrado. smaragdus esmeralda •• 

En dos consonantes ninguna dicion acaba, salvo si pronun 
segund por segun 

por grande. . , ' 
ciamos cmo algunos scrfven 
e cient por cien t o, grand 

• Los ntuneros son nuestros. 
I fol. 14 v. 



Ast que d l remos agora COMJ SE ORDENAN ENIRE SI OOS O MAS aJNSONANI'FS: 

La b ante la c en nlnguna manera se sufre; 

salvo 

d ponese en algunasdiciones peregrlnas como 

bdelium Abdera 

r I puede aiuntar: blanco brazo 

otras 
consonantes no se puede sofrir. 

c con la l r pued.ese juntar: claro creo 

d ante 

con 

f ante 

m.n. t. 

otras 

el las palabras peregrinas: PiraC11i5n Ctesiphon 
aracne 

consonantes nunca se pu~e silabicar. 

r pu&lese poner : drago 

l .m. n. en las palabras peregrinas: Abodlas 
Pdmeto Cidnus 

otras 
consonantes* no se pued.e jun tar. 

l.r. p0nese como en ... f laco f ranco 

con otras 

g ante 

consonantes no se pued.e sofrir. 

l.r. 

m.n. 

puedese IJ<Jner : gloria gracia 

en las diciones lati-(#}-nas:agnzn (rm..lchedwnbre) 
agnosco (reconocer) 

con otras 

l ante 

consonantes no se pued.e sufrir 

otra 
consonante nunca se IJ<Jne; antes ella se puede seguir 

a las otras. 

m ante otra 

ante 

n ante 

p ante 

consonante nunca se pued.e poner; 

n 

otra 
consonante 

l.r. 

n.s.t. 

en las diciones peregrinas: 11Wla (moneda) 
Ahis = r1o 

nunca se pone; mas ella se sigue a algunas dellas. 

como enestas diciones: plaza prado 

========== * El original dice letras. 

'- f o l. 15 r. 

en las diciones peregrinas: pneuma (esp1ritu) 
psalrm..ls (canto) 
Ptolomeus 



La 

La 

q delante ninguna 
consonante se puede poner, porque siempre despues della 

se sigue u: en el lattn flo:ra; 
en el castellano, vocal 
cuando se sigue a; 
111.Lerta, cuando se siguen e.i •• 

r delante de ninguna 
consonante se pone; antes el lase sigue a alguna dellas. 

s en el castellano en ninguna dicion se puede poner en el comienzo; 
con otra consonante en medio, puedese juntar con b.c. 
l.m.p.q.t. 

t en castellano nunca se pone sino delante la~. 

v 

En las diciones peregrinas puedese poner delante la l.m.n. 
como en estas diciones: t b . ra a10 

consonante 

Tlepolemo por un hijo de (H)er
cules Etna (monte) 

no se pued.e poner delante otra consonante: 
ni en latln 
ni en casfellano; 

salvo ante la r en un solo verbo avre. abras. 
avria4 avrias. 

Lo cual haze nuestra lengua con mucha gana de hazer 
acortaniento en aquellos tiempos como lo diremos mas 
largamente abaxo en su lugar. 

La x. i. z. delante ninguna consonante se puede poner en el griego e latln; 
aunque en el castellano dezimos lazrado por lazerado. 



Capf tulo X En que pone REGCAS GENERALES de ORTIIOGRAFIA deL CASTELLANJ ( #) 

De lo que hast a aqu t ·avemos 
disputado de la fuerza e orden de 
l~s letras, podemos INFERIR: 

La primera (1) regla de orthografia castellana: 

Ast tenemos que escrivir 

e pronunciar 

coma 

como 

pronunciamos; 

escrivimos. 

E que hasta que entrevenga 

el autoridad de vra. alteza 

o el consentimiento de aquellos 
que pueden hazer uso: 

Escrivamos aquellas pronunciaciones, 
para las cuales no tenemos figuras 

de letras, 
en la manera en que diximos en el cap1tulo sexto, 

presuponiendo que adulteramos la fuerza dellas. 

La segunda (2) regla sea: 

# fo l. 15 v. 

Que aunque la lengua griega e Latina 
puedan doblar las consonantes en media de 
la di c ion, 

La lengua castellana no dobla sino la r e la 3. 

Todas Las otras consonantes pronuncian senzillas. 

Estas dos (r e s) a las vezes 
senzillas, a las vezes dobladas: 
senzillas coma: coro, cosa 

dobladas como: corro, cos so. 

De aqu1 se convence el error de los que 
escriven en castellano illustre , sillaba 
con doblada l, porque asst se escriven estas 
diciones en el lat1n. 

Ni estorva lo que diximos en el capltulo 
sexto: 

que pod[amos usar de doblada l en 
algunas diciones I CQITIQ en estas: villa, Silla. 

Porque i a aque l la l- dobl ada no vale por l. 
sino por otra letra de las que faltan en nues 
tra lengua. 



La tercera (3) regla sea: 

Que ninguna dicion ni sllaba,, acabando la sllaba precedente 
en consonante, 

puede comenzar en dos letraa de una especie 
e menos acabar en el las. 

La cuarta (4) regla sea: 

De donde. se convence el error de los que 
escriven con doblada r, rrei, en el comienzo, 
e en el medio: onrra; e en el fin de dicion; 
mill, con doblada I. 

I si dizes que porque en aquellas diciones 
e otras semejantes suena mucho la r, por esso 
se deve doblar, si queremos escrivir coma pro 
nunc i amos. 

A esto dezimos: 
que propio es de las consonantess 

sonar mas en el canienzo de las silabasi 

que en otro lugar. 

Mas por esta causa no se han de doblar, 
no mas que si quisiesses escrivir ssabio e 
conssejo con doblada (#)si porque en aquel los lu
gares suena mucho la s. 

Que al n nunca puede ponerse delante la m. b. p. 

# fol. 16 r. 

Antes en los tales lugares: 

siempre avemos de poner 
como en estas diciones: 
emperador. 

m en l ugar de n, ... 
· ombre, erm11decer, 

Lo cual acontece, porque donde se forma la n, 
que es hiriendo el pico de la lengua en la 
parte delantera del paladar, hasta donde se · 
forman aquellas tres letras, ai tanta 
distancia que fue forzado pasarla en m, 
cuando alguna dellas se sigue por estar tan cer 
ca dellas en la pronunciacion. Lo cual siempre 
guardaron los griegos e latinos 

e nosotros avemos de guardar, 

si queremos escrivir c0010 prorum.cianos, 

porque en aquel lugar no puede sonar la n. 



La qulnta (5) regla sea: 

Que la p nunca puede ea tar entre m. n. 

La sexta (6) regla sea: 

como algunos de los malos gramaticos 
escr i vt an sompnus por el suefio e 
contempno P'?r menosprec.iar, con p ante n. 

E en nuestra lengua, algunos, siguiendo el 
autoridad de las escripturas antiguas, es
criven dapno, solempnidad con p delante la n. 

Que la g no puede estar delante n, 

salvo s i le damos aque l son que damos 
agora a la n con la tilde, en lo cual 
pecan los que escriven signo, dignidad, 
benigno con g delante la n pues 
queen aquellas diciones nosuenan con sus 
fuerzas. 



L I B R 0 S E G U N D 0 

EN QUE TRATA DE LA PROSODIA E SILABA 

~ -



Capt t ulo I De los ACIDENTES de la SILABA 

Despues que en libro pasado dispu
tamos de la letra e como se av(a de 
escrivir en el castellano cada una de 
las palabras de la oracion, segun la 
orden que pusimos en el comienzo desta 
obra, 

siguese agora de la SILABA, 

la cual, como diximos, responde a la 
segunda parte de la gramatica que los 
griegos llaman PROSODIA. 

SILABA(#)es. un · aiuntamiento de letras 
que se puede coger 

en una herida de la boz 
e debaxo de un acento. 

Digo aiuntamiento de letras. 
porque cuando las vocales suenan por st, 
sin se mezclar con las consonantes 
propiamente no son silabas. 

Tiene la stlaba TRES ACCIDENTES: 

Nilmero de letras. longura en tiempo. 
altura e baxura en accento. 

una sol a 

dos 

tres 

cuatro 

Assi que puede tener la silaba, 
impropiamente assi llamada, 

letra, s i es voe al : como a , 
puede tener 

co mo ra, 
pu.ede tener tra, como 
puede tener como tras, 

c i nco s i dos vocal es se cogen 
en diphthongo, como 

en la· pr imera . s r l aba de t rein ta. 
De manera que yna stlaba 
no puede tener 111l~ de tres consonantes: dos antes de la vocal 

e una despues della. 
# fo l. 16 v. 



El latin puede sufrir en una silaba 
clnco consonantes con una vocal; 
e por consiguiente, sela letras en una herida, 
cano lo diximos enla orden de las letras. 

Tiene esso mesmo la silaba 
longura de tiempo: 

porque unas son cortas 
e otras luengas: 

lo cual sienten la lengua griega e 
latina. E llaman silabas cortas e breves 
a las que gastan un tiempo en su pronua 
ciacion. Luengas a las que gastaf'l" · d~'.1 -
tiempos, como diciendo corpora: la pri
mera silaba es luenga; las dos siguien 
tes breves. Ast que tanto se gasta en -
pronunciar la primera silaba como las 
dos siguientes. Mas el castellano no pue 
dS sentir esta diferencia; ni los que -
los que componen versos pueden distin
guir las silabas luengas de las breves. 

No mas que la sentian los que comp
pusieron algunas obras en verso Latino 
en los siglos pasados; hasta que agora, 
no se porque providencia divina comien
za este negocio a despertar. I no de
sespero que otro tanto se haga en nues
tra lengua, si este mi trabajo fuere 
f avorec i do de l os . ombres de nu est ra 
nae ion. 

I aun no para aqut nuestro cuida~o, 
ha s t a q '! e d rem o s t r em o s e s t o me s.m o en l a ( #) 
' l~ngua '. .: ebraica. Porque, como escri
ven .. Origenes, Eusebio e Ieronimo, e de 
de los mesmos judios Flavio Iosefo: 

Gran parte de la Sagrda Escriptura 
esta compuesta en versos por niimero, 
peso e medida de silabas luengas e 
breves. 

Lo cual ninguno de cuantos judios 
oi biven siente ni conoce, sino cuanto 
ven muchos lugares de la Biblia escrip
tos en orden de verso. 

Tiene tambien la stlaba 

altura e ba:xura: 

I fo l. 17 r. 

porque de las silabas 
unas se pronuncian altas, 

e otras ba:xas. 

Lo cual esta en razon del acento, de que 
· (h)avemos de tratar en el capitulo si
guiente. 



Capt tulo II DE LOS ACENTOS QUE TIENE LA LENGUA CASTELLANA 

PROSODIA en griego; sacando palabra de palabra, 
quiere·dezir en lattn acento; 

en castellano quasi canto 

Porque, como dize Boecio en la 'Musica': 

- el que habla,, que es oficio propio del hombre; 
- el que reza versos, que llamamos poeta; 
e el que canta, que dizimos musico: 

todos cantan en su manera. 

Canta el poeta no como el que habla, ni menos como el que 
canta; mas en una media manera. 
E asst dixo Virgilio en el principio de su 'Eneida': 

"Canto las armas e el varon. II 
E nuestro Juan de Mena: "Tus casos falaces, Fortuna, cantamos." 
E en otro Lugar: "Canta tu, crist iana Musa." 
East el que habla; porque alza unas stlabas e abaxa otras, 

en atgrma manera canta. 

Asst que ai en el castellano dos acentos simples: 

Uno por el cual la stlaba se alza: que llamamos agudo; 

otro por el cual la sllaba se aba:ra: que llamamos grave. 

Como en esta dicion senor, la primera stlaba es grave, e la segunda aguda; 
e, por consiguiente, la primera se pronuncia por acento grave; e la segunda 
por acento agudo. 

Otros tres acentos tiene nuestra lengua compuestos solamente en 
los diphthongos: 

El primero de agudo e grave 11 que podemos l lamar de fle:ro; como en la primera 
stlaba de causa. (#) 

El segundo de grave e agudo, que podemos llamar fle:ro; como en la primera 
szlaba de viento. 

E.l tercero de grave11 agudo e grave, 

# fol. 17 v. 

que podemos llamar circwtfl e:ro; como en esta 
dicion de una stlaba: 
buei. 



Ast que sea 

la P'-lmera regla dal acento simple: 

(1) qua cualquier palabra, 
no solamente :en nuestra lengua 
mas en cualquiera otra qua sea, 

tiene una stlaba alta, 
qua se enseiiorea 
sobre las otras, 

la cual 
pronunciamos por acento agudo, 

e que todas las otras se pnonuncian por acento grave. 

La segunda regla: 

(2) 

De manera que si tiene una stlaba, 
aquel la sera aguda. Si dos o mas, la 
una dellas como en estas diciones sal, 
saber, sabidor, las ultimas stlabas 
tienen acento agudo, e todas las otras 
acento grave. 

todas las pal abras de nuestra r engua, comUnmente, 
tienen el acento agudo 
en la penultima silaba. 

E en las diciones barbaras o cortadas del 
lattn en la ultima stlaba muchas veces: 
e mui pocas en la tercera, contando desde elfin. 

E en tan to gr ado rehusa nue st ra l engua 
el acento en este lugar, que 

muchas veces nuestros poetas pasando las 
palabras griegas e Latinas al castellano: 
mudan el acento agudo en la penul t ima, 
teniendolo en la que esta antes de ella. Como 
Juan de.Mena: 

A la viuda Penelope. 
I al hijo de ~iriope. 

I en otro lugar: 

Con toda la otra mundana niichina. 

La tercera regla es de Quintiliano: 

( 3) Cuando alguna dicion tuviere el 
acento indiferente a grave e agudo, 

avemos de determinar esta conpusion 
e causa de error: 

poniendo encima de la stlaba que a de tener 
el acento agudo un resguito que el l:lamcr. apice: 

el cual suba de la mano siniestra a la diestra, 
cual lo vemos senalado en Los libros antigua
mente scriptos. 
Como diziendo amo, esta palabra es indiferente 
a io <Mn e alguno aniS. 



La cuarta 

(4) 

La quinta 

(5) 

La sexta 

( 6) 

Esta ambiguidad e confusion de tiempos e 
personas ase de distinguir por aquella senal 
poniendola sobre la primera s1laba de cino 
cuan-(#)-do es de la primera personadel presente 
del indicat ivo; 0 en la ult ima, cuando es de 
la tercera persona del t iempo pasado acabado 
del mesmo indicativo. 

r egla es: Que si el acento esta en stlaba compuesta de 
dos vocales por dipthongo, e la final es i,u, 
la primera del las es aguda e la segunda grave; 
e, por consiguiente tiene acento deflexo, co
mo en estas dicianes: gaita, veinte, oi, mui, 
causa,deudo, biuda. 

Las primeras vocales del dipthango son 
agudas, e las siguientes graves. 

regla es: Que si el acento esta en s1laba compuesta de 
dos vocales por dipthongo, e la final es a,e,o, 
la primera dellas es grave e la segunda aguda: 
e, par consiguiente, tiene acento inflezo,ca
mo en estas diciones: codicia, codicie, codicio, 
cuando, fuerte. 

Las primeras del dipthongo son graves, 
e las segundas agudas. 

regla es: Que cuando el acento esta en s1laba compuesta 
de tres vocales, si la de media es a,e,la 
la primera e ill t ima son graves; e la del medio 
aguda; e, por consiguiente, tiene acento cir
cunflexo, como en estas diciones: desmaiais, 
ensaiais, desmaieis, ensaieis, guai, aguaitar, 
buei, bueitre. 

Mas si la final es e aguzase 
aquella; e quedan las dos vocales primeras 
graves; e, por cansiguiente, en toda la s1laba 
acento circunflexo, coma en estas diciones: 
paiuelo, arroiuelo. 

ti f ol. 18 r. 



Capftulo Ill En que se pone REGLAS PARTICULARES 

del ACENTO del VERBO 

Los verbos de mas de una s1laba, 

I fol. 18 v. 

tienen el 
en la 

en cualquier conjugacion, 
modo, tiempo, numero e persona, 

acento agudo 
penGltima stlaba, coma amo, amas, leo, lees, 

oio, oies. 

Sacase la primera e tercera persona .def singular 
del pasado acabado del indicativo; 

porque pasan el acento agudo 
a la stlaba final, 

como diziendo: io QJTie, alguno amo. 
Salvo los verbos que formaron ese tiempo 

sin proporcion (#) algima, 
como diremos en el c·apf tulo sexto del 

l i bro. 

Como de andar, 
de traer, 
de dezir, 

io anduve, 
tra:re, 
dixe, 

alguno anduvo; 
alguno traro; 
alguno dixo. 

Sacanse tan bien la segunda persona del plural 
del presente del mesmo indicativo 

e del imperativo 
de del futuro del optativo 

e del presente del subiunctivo 
e del presente del infinitivo, 

cuando reciben cortaniento, como diziendo: 

VOS ainis, VOS CJTXJd., 0 ana, 
VOS aneis, am.r. 

Sacanse, esso mesmo, la primera e segunda 
persona del plural: 

del passado no acabado delindicativo, 
e del presente e passado del optativo 
e del passado no acabado 
e del passado mas que acabado 
e del futuro del . subjunctivo; 

porque passan el acento agudo 
a la antepenuLtima, 

como diziendo: 
nos aniivanos, vos anilvades, 
nos ainss01Vs, vos crriissedes, 
nos ainranos, vos crriirades, 
nos anartanos, vos amriades, 

vos crriiredes. 
Pero cuando en este lugar hazemos cortaniento 
queda el acento en la penultima, coma diziend.1 

cuando vos anardes por crriiredes. 



Cap ttulo IV EN QUE PONE REGLAS PARTICULARES 
DE LAS OTRAS PARTES DE LA ORACION 

Como diximos arriba: 
propio es de la lengua castellana 
tener el acento agudo en la penultima stlaba; 

0 en la ultima cuando 
las diciones son barbaras o cortadas del lattn. 

e en la antepenaltima mui pocas vezes; 

e aun comunmente en las diciones que traen 
consigo en aquel lugar el acento del latin 

Mas, porque esta regla general dessea ser limitada 
por e:rcepcion, 

pornemos aqui ALGUNAS REGLAS PARTICULARES: 

Las diciones de mas de una sllaba· 
que acaban en a tienen el acento agudo en la penultima, como tierra, 

En d 

En e 

En i 

# f ol. 19 r. 

Sacanse algunas diciones peregrinas 
que tienen el acento en 

casa. 

la ultima como: alvala, Alcala, Ala, Cabala. . 
• 

Ede las nuestras: (#) quiza, aca, al la, aculla l 
" 

Muchas tienen el acento en 
la ante penultima, como estas: perdida, 
uespeda, boveda, busqueda, Merida, Agreda, 
Ubeda, Agueda, pertiga, almaciga, alhondiga, 
luziernaga, Malaga, Corcega, aguila, citola, 
cedula, bruxula, caratula, zavila, Avila, . 
gargola, tortola, penola, opendola, oropendola, j 
alborbola, lagrima, cafiama, :raquima, anima, I 

savana, arguena, almadana, almojavana, cartama, 1 
lampara, pildora, colera, polvora, cantara, 
ulcera, alcandara, Alcantara, vispera,mandra
gora, apostata, carcava, Xativa, alfereza. 

ti en en el acen to agudo e11 la ult ima s r l aba, como 
virtud, bondad, enemistad. 

Sacanse: uesped . e cesped, l OS cua l es tie
nen el acento agudo en la penultima; en el 
plural de loscuales queda el acento agudo 
asserttddo en la misma silaba, e dezimos: 
uespedes, Cespedes. 

tienen el acento agudo en la penultima, como 
l inaje, toque. 

Sacanse: alquile, rabe: que tienen el 
acento agudo en la ultima; 
e en la antepenultima, aquestos: anade, 
:renabe, adareme. 

tienen el acento agudo en la ultima silaba, coma: 
borzegul, maravedl, aljonjoll. 

E los que acaban en dhiphongo siguen las 
reglas que arriba dimos de la diciones diph
thongadas, coma lel, rel, buei. 



En I t le nen el acento agudo en la ultima stlaba, coma: 
animal, flel, candil, alcohol, azul. 

Sacanse: al gunos que lo tlenen en la 
penultima, como estos: marmol, arbol, 
est iercol, mast el I datel I datel I angel. Los 
cuales en el plural guardan el acento en .' 
aquella mesma stlaba. East, dezimos: 
marmoles, arboles, estiercoles, masteles, 
da t i l es, tinge l es. 

En n tienen el acento agudo en la ultima silaba, como: 
truhan, rehen, ruin. lean, atun. 

Sacanse: virgen, origen e orden, 
qu5 tie~en el acento agudo en la penultima; e 
guardanlo en(#) aquet mesmolugar en el plural; 
e asst dezimos: origenes, virgenes, ordenes. 

En o tienen el acento agudo en la penultima, como: 
libro, cielo, bueno. 

Sacanse algunos que lo tienen en la ante 
penultima, como filosofo, logico, gramatico, 
medico,medico, arsenico, parpado,porfido, 
limido, higado, abrigo, canonigo, tartado, 
muerdago, galapago, esparrago, relampago, 
pielago, aravigo, morcielago, idropigo, 
alhostigo, bufalo, cernicalo, titulo, septimo, 
decimo, ultimo, legitimo, prestamo,alamo, 
Geronimo, tavano, ravano, uerfano, organo, 
oregano, zangano, tempano, copano, burdegano, 
peruetano, galbano, termino, almuedano, 
buzano, cantaro, miespero, barbaro, aspero, 
paxaro, genera, Alvaro, Lazaro, abito, gomito. 

En r tienen el acento agudo en la ultima silaba, como: 
azar, muger, amor. 

Sacanse algunos que la tienen en la 
penultima, como: acibar, aljofar, atincar, 
azucar, azofar, albeitar, ansar,tioar,alcazar, 
alfamar, Cesar; 

e retienen en el plural el acento en 
aquella mesma silaba, como diziendo: ansares, 
alcazares, alfamares, Cesares. 

En s tienen el acento agudo en la ultima silaba, coma 
diziendo: compas, paves, ants. 

En x 

En z 

# fol.19 v. 

Sacanse: Hercules, miercoles, que lo tienen 
en la ante penultima. 

todos tienen el acento agudo en la ultima silaba, 
como: borrax, balax. relox. 

tienen el acento agudo en la ultima silaba, como: 
rapaz, Xerez, perdiz, Badajoz, andaluz. 

Sacanse algunos que lo tienen en la penul
tima, como: alferez, caliz, Mendez, Diaz, 
Martinez, Fernandez, Gomez, Calez, Tunez. 
I destos, los que tienen plural retienen el 
acento en la mesma silaba; e asst dezimos: 
alfereces, cal ices. 



En b.c.f.g.h.m.p.t.u. ninguna palabra castellana acaba; 
e t odas las que reclbe son barbaras e tienen el 
acento(#) enilaultima stlaba, como Jacob, Melchise 
dee, Joseph, Magog, Abraham, ardit, ervatu. -

# fol. 20 r . 



Capttulo V DE LOS PIES QUE MIDEN LOS VERSOS 

Porqu e todo aquello que dezimos 
o es ta a t ado debaxo de cfertaa leies: lo cual llamamos 

lo cual llamamos 
VERSO; 
PROS A. o esta suelto de ellas : 

Ve amos agora: que es aquello que mide el verso, 
e l o tiene dentro de ciertos limites, 
no dexandolo vagar por inciertas maneras. 

Para mayor conocimiento de lo cual 
avemos aqu1 de presuponer aquel lo .. deAristoteles: 

que en cada un genero de cosas 
ai una que mide todas las otras; 

e es la menor en aquel genero. 

Asst como en los rlimeros es la 
unidad, por la cual se mi den todas las 
cosas que se cuentan; porque no es otra 
ciento, sino cien unidades. 

I asst en la rrii.sica lo que mide la 
distancia de las bozes es tono o diesis, 

lo que mide las cantidades continuas 
es o pie o vara o passada. 

I, por consiguiente, los que quisieron medir aquello que con 
mucha diligencia compontan e razonavan, hizieronlo por una medida, 
l a cual, por semejanza, llamaron PIE: 

lo cual es lo menor que puede 

medir el verso e la prosa. 

I no se espante ninguno porque dixe 
que la prosa tiene su medida; porque es 
cierto que la tiene; e, aun por ventura 
mas estrecha que la del verso: segun 
escriven Tul io e Quintiliano en los 
l ibros en que dieron preceptos de la 
re tori ca. 

Mas de los ni1meros e medida de la 
prosa diremos en otro Lugar. 

Agora digamos de los pies de los versos: 
no como los toman nuestros poetas: 
que llaman pies a los que avtan de llamar versos; 

mas por aquello que los mide; unos asientos o ca1das que haze el verso 
en ciertos lugares. 

J, ass_t ·eomo . las s1labas se componen de letras, 
asst el pie se compone de silabas. 

Mas porque la lengua griega e latina tienen diversidad de stlabas lueg.gas o 
breves, mu l t ipl icanse en ellas los pies en(#) esta manera. 

# fol.20 v. 
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Si el pie 
es de dos stlabas: 

0 entrambaa s on luengas; 

o entrambas son breves : 

0 la primera luenga e la segunda breve: 

o la primera breve e la segunda luenga: 

E asst por todos son cuatro pies de dos sllabas: 
espondeo, plrrlcheo, t rocheo, i ambo. 

Si el pie 
tien~ tres stlabas: 

0 todas tres son luengas; 
o todas tres son breves ; 

e llamasse 
e llamasse 

0 las dos primeras luengas 
e la tercera breve; e llamasse 
0 la primera luenga 
e las dos 

siguientes luengas;e llamasse 

0 las dos primeras breves 
e la tercera luenga; e llamasse 

0 la primera breve 
e las dos 

siguientes luengas;e llamasse 

0 la primera 
e ult i ma breves 

e la de medio luenga; e llamasse 
0 la primera 

e u l t i ma luengas 
e la de media breve; e llamasse 

E ass1 son por todos ocho pies de tres s1labas. 

I por esta razon se multiplican 
los oies 

de cuatro s1labas: que suben a diez e seis. 

molosso; 
tribacco; 

antibachio; 

dactilo; 

anapesto; 

antipasto; 

anf ibraco; 

anf imaco. 

Mas porque nuestra lengua no distingue las s1labas luengas de breves, 
e todos los generos de los versos regulares se reducen a dos medidas: 

- la una de dos s1labas: 

- la otra de tres: 
osemos poner nombre a la primera espondeo: 

a la segunda dactilo : 
que es de dos s1labas luengas; 
que tiene tres s1labas: 

la primera luenga, 

porque en nuestra lengua 
e las dos siguientes breves; 

la medida de dos s1labas e de tres 
tienen 1111cha :semejanza con ellos. 

Ponen muchls veces los poetas una s1laba deroosiada despues de 
las pies enteros, la cual l laman media pie o cesura, que quiere 
decir cortadura. 

Mas nuestros poetas nunca usan del la sino en los comienzos de 
los versos donde ponen fuera de cuento aquel medio pie, como mas 
largamente diremos abaxo. 



Cap 1tulo VI De los CONSONANTES e cual e que cosa es 
CONSONANTE en la COPLA (II) 

Los que compusieron versos en. ebraico, griego e 
lattn: hizieronlos por medida de stlabas luengas e breves. 

Mas despues que con todas las buenas artea se perdio 
la gramatica: 

e no supieron distinguir entre silabas luengas 
e breves, 

desataronse de aquella lei 

e pusieronse en otra neces idad 
de cercar cierto nfmero de stlabas 

deba:x:o de consonantes. 

Tales fueron los que despues de aquellos santos 
varones que echaron los cimientos de nuestra religion: 
compusieron himnos por consonantes, 

contando solamente las silabas 
no curando de la longura e tiempo de el las. 

El cua l i erro con mu cha amb i c ion e gana 
los nuestros arrebataron. 

E lo que t ados l os varones doc t os av1 an e rehusaban por 
cosa viciosa: Nosotros abrazamos 

como cosa de ITlllcha elegancia e he1T110sura. 

Porque, como dice Aristoteles, 
por muchas razones : avemos de huir los consonantes. 

La primera 

(1) 

La segunda 

(2) 

# fol. 21 r. 

porque las palabras fueron halladas 
para dezir lo que sentimos; 

e no, por el contrario, 
el sentido a de servir a las palabras. 

Lo cual hazen los que usan de consonantes 
en las clausulas de los versos: 

que dizen lo que las palabras demandan, 
e no lo que ellos sienten. 

porque en el habla no ai cosa que mas ofenda 
las orejas, 

ni que maior hast1o nos traiga 
que la semejanza: la cual traen Los consonantes 

entre sl. 

E aunque Tulia ponga entre los consonantes 
retoricos las clausulas que acaban o caen en 
semejante manera, esto 

esto a . de ser pocas veces, 
e no de manera que sea miis la salsa que el 11kUljar. 



La tercera porque las palabraa son para traspasar 
en las orejas del auditor 

(3) aquello que nosotros sentimos, 
teniendolo atento en lo qua 
queremos dee i r. 

Mas usando dd>consonantes, 
el que oie no mira lo que se dize 
mas esta como suspenso, 
esperando el .consonante que se sigue • 

.. 
Lo (#) cual conociendo nuestros poetas, 

expienden en los primeros versos lo vano e 
mientras que el auditor 

e guardan lo macizo e bueno 
para el ultimo verso de la copla.; 

ocioso; 
esta coma 
a toni to; 

porque los otros, desvanecidos de la memoria, 
aquel solo quede assentado en las orejas. 

Mas, porque este error e vicio 
ya esta consent ido e recibido de todos los 
nuestros, 

veamos cual e que cosa es CONSONANTE. 

Tu l i o , en e l c u a r t o l i bro d e l o s Re t 5 r i c o s , 
dos maneras pone de consonantes: 

- Una, cuando dos palabras o muchas de una especie 
ca en en una manera por declinacion: 

coma Juan de Mena: 

Las grandes hazanas de nuestros senores. 
danadas de olvido por falta de autores. 

'Senores' e 'autores' caen en una manera, porque son 
consonantes enla declinacion del nombre. 

Esta figura los grammaticos llaman omeoptoton; 
Tulia interpretola caida. 

- La segunda manera de consonante es 
cuando dos o muchas palabras de diversas especie 

a c a b a n 

en una manera, 
como el mesmo autor: 

Estados de gentes que giras e trocas, 
tus muchas falacias, tus firmezas pocas. 

'Trocas' e 'pocas' son diversas partes de la oracion, 
e ·acaban en una manera. 

A esta figura los gramaticos llaman omeopteleuton. 
Tulia interpretola semejante dexo. 

fol . 21 v. 



Mas esta d lf erencla de consonantes no dlstlnguen nuestros 
poetas, aunque entre st tengan algun tanto de diversidad. 

Asst que sera el consonants 
catda o dexo 

conforme de semejantes o diversas 
partes de la oracion. 

Los latinos pueden hazer consonante desde la s1laba penultima 
ode la· antepenultima, siendo la penultima grave. 

Mas los nuestros nunca hazen el consonante sino desde la vocal. 
donde principalmente esta el acento agudo en la ultima o penul-
tima stlaba. 

Lo cual acontece porque, como diremos abaxo: 
todos los versos de que nuestros (#) poetas usan: D son 
jambicos ipponaticos o adonicos, en Los cuales la penultima es 
siempre aguda; o la ultima, cuando es aguda, e vale por dos st
labas. 

I si la stlaba de donde comienza a se determinar 
el consonante es compuesta de dos vocales o tres cogidas por 
diphthongo, abasta que se consiga la semejanza de letras desde 
la stlaba o vocal donde esta el acento agudo. Asst que no sera 
consonante entre treinta e tinta, mas sera entre tierra e guerra. 
I aunque Juan de Mena, en La Coronacion hizo consonante entre 
'proverbios' e 'soverbios' puedese escusar por lo que diximos 
de la vezindad que tienen entre st la b con la u consonante. 

Nuestros maiores no eran tan ambiciosos en tassar 
consonantes, e harto Les parecta que bastava la semejanza de 
vocales, aunque no se consiguiese la de las consonantes. 

E assi haztan consonar estas palabras: santa, morada, alva. 
comoen aquel romance antiguo: 

Digas tu el ermitano que hazes la vida santa: 

los 
las 

Aquel ciervo del pie blanco donde haze su morada, 
Por aqu1 passo esta noche una ora antes del alva. 

#fol. 22 r ... 



Capt tulo VII De la SINALEFA e APRETAMIENTO de las VOCALES 

Acontece muchas veces que, 

A est a f igura 

nosotros 

# fol. 22 v. 

cuando alguna palabra acaba en vocal 
e se sigue otra qua comienza esso mesmo en vocal 

echamos fuera la primera dellas. 

Como en Juan de Mena en el Labirintho: 

Hasta que al tiempo de agora vengamos . 
... echamos la e, pronunciando de esta manera: 

Hasta qual t iempo dagora vengamos. 

los griegos l l aman SINALEPHA, 

los latinos 
. , 

compression 

podemosla l l amar ahogamiento de vocales. 

Los griegos ni escriven ni prorumcian la 
la vocal que echan fuera assi en verso como en 
prosa. 

Nuestra (#)lengua e:.sso mesmo con 
ass1 en verso como en prosa, a 
escrive e pronuncia aquel la vocal, 
siga otra vocal; 

como Juan de Mena: 

la griega, 
las vezes 
aunque se 

Al gran rei de Espana, al Cesar novelo; 

despues de a sTguese otra a, pero no tenemos 
neces idad de echar fuera la pr imera dell as; 

e si en prosa dixesses 
Tu eres mi anigo, 

ni echaramos fuera la u ni la i, aunque se 
siguieron e, a vocales. 

A vezes ni escrivimos ni pronunciamos 
aque l la vocal , como Juan de Mena: 

Despues quel pintor del mundo, 

por decir: 
Despues que el pintor de el rrundo. 

A vezes escrivTmosla e no la pronunciamos, 
como el messmo autor en el verso siguiente: 

Paro nuestra vida ufana; 
callamos la a, e~ezimos: 

Paro nuestra vidufana. 



# fol. 23 r. 

E esto no solamente en la necesidad del 
verso, mCls aun en la oraciOn suel ta. Como 
sl escriviesses 

nuestro anigo esta <r[Uf, 

puedeslo pronunciar como se escrive; e, por 
esta figura puedeslo pronunciar enesta manera: 

nuestranigo st<r[ui. 

Los latinos, en prosa, siempre escriven e 
pronuncian la vocal en fin de la dicion, 
aunque despues della se siga otra vocal; en 
verso, escr1venla e no la pronuncian, como 
Juvenal: 

Semper ego auditor tantum; 

'ego' acaba en vocal, e slguese 'auditor', que 
comienza esso mesmo en vocal. Echamos fuera la 
o e dezimos pronunciando: 

Semper egaudi tor tantum. 

Tienen tambien los latinos otra figura 
semejante a la sinalepha, la cual los griegos 
l l aman ELI PSI. 

Nosotros podemosla llamar 
duro encuentro de letras. 

E es cuando alguna dicion acaba en m e 
se sigue dicion que comienza(#) en vocal. 

Entonces las latinos, por no hazer 
metacismo, que es fealdad de la pronunciacion 
con la m, echan fuera aque l la m con la vocal 
que esta silabicada con el la; como Virgilio: 

Venturum excidio Libye, 

donde pronunciamos 

Ventur excidio Lybie. 

Mas esta manera de metacismo no la tienen 
Los griegos ni los otros, porque en la lengua 
griega e castel lana ninguna dicion acaba en 
m; porque, como dice Pl inio, en fin de las 
diciones siempre suena un poco escura. 



Ca p1t ulo VIII DE LOS GENEROS DE LOS VERSOS QUE ESTAN EN EL USO 
DE LA LENGUA CASTELLANA, E PRIMERO DE LOS VERSOS 
IAMBI COS 

Todos los versos cuantos io e vista en el buen 
us o de la lengua castellana se pueden representar en sets generos. 

Porque o son monometros 
o dimetros 
0 compuestos de dimetros e monometros; 
o trimetros 
o tetrametros; 
o adonicos senzillos 
o adonicos doblados. 

Mas antes de que examinemos cada uno de aquestos seis gene
ros, avemos aqu1 de presuponer e tornar a la memoria: 

- lo que diximos en el capitulo octavo del primero libro: 

1, que dos vocales e aun algunas vezes tres 
se pueden coger en una silaba. 

- esso mesmo 
avemos aqu1 de presuponer 

lo que diximos en el quinto cap1tulo deste libro: 

2, que en comienzo del verso podemos entrar con medio pie 
perdido, el cual no entra en el cuento e medida 

con las otros. 

- tambien avemos de presuponer 
lo que diximos en el capitulo passado: 

3, que cuando alguna dicion acabare en vocal 
e se . ~iguiere otra que comience 

esso mesmo en vocal, 
echamos algunas vezes la primera dellas. 

El cuarto presupuesto sea: 

4, que la silaba aguda en fin del verso vale 
e se a de contar por dos, 

porque comummente son cortadas del latin, 
coma amar de amare, 

amad de amade. 

Ass( que el verso que las Latinos llaman 

monometro (e nuestros poetas pie quebrado) 
~~g~larme~te tiene cuatro silabas; 

I fol. 23 v. 

e llanmnle assi por(#) que t iene dos pies espondeos 
e una medida o asiento; 

como el Marques en los Proverbios: 

Hijo mio mucho amado, 
Para mientes; 
No contrastes a las gentes 
Mal su grado. 
Arna e seras amado, 



I podras 
Hazer lo que no haras 
Desamado. 

Para mientes e mal su grado son versos monometros 
regulares, porque tienen cada cuatro silabas; e aunque 
ea~a~i~n!e! parece tener cinco, aquellas no valen mas 
de cuatro, porque ie es diphthongo, e vale por una segun 
el primero presupuesto. 

Puede este verso tener tres silabas si la final 
es aguda, coma en la mesma copla: 1 d ~ po ras. 
Aunque I podras no tiene mas de tres s1labas, valen por 
cua tro, segun el cuarto presupuesto. 

Puede entrar este verso con media pie perdido por 
el segundo presupuesto, e asst puede tener cinco silabas; 
coma don Jorge Manrique: 

Un Constantino en la fe 
Que mantenfo; 

Q..Le mantenia tiene cinco silabas, las cuales valen por cuatro, 
porque la primera no entra en cuenta con las otras. I por esta mes
ma razon puede tener este pie cuatro silabas aunque la ultimo sea 
aguda e valga por dos: como el Marques en la mesma obra: 

Solo por aumentacion 
De umanidad; 

De umanidad tiene cuatro silabas o valor dellas, , 
con una perdida e echo fuera la e por el tercero 
la ultima vale por dos, segUn el cuarto. (#) 

porque entro 
presupuesto; e 

El dimetro iambico que los latinos llaman quaternario 

# fol . 24 r. 

e nuestros poetas pie de arte menor 
e algunos de de arte real, 

regularmente tiene ocho silabas 
e cuatro espondeos. 

Llamaronle dimetro porque tiene dos asientos; 
cuaternario porque tiene cuatro pies. 

Tales son 1Jquel l os versos a l os cua l es arr imQ. 
vamos los que nuestros poetas llaman pies quebrados, 
en aquella copla: 

Hija mio mucho amado, 
no contrastes a las gentes, 
ama e seras amado. 
Hazer lo que no haras. 



~ 
I 1 

1 

Ht /o mto rr1Jcho anado t lens valor de ocho sf fa bas 
porque la a de esta partezflla fTl.tcha ss pferds por el 
tercero presupuesto. Esso mesmo puede tener sfete, sf 
la final es aguda, porqus aquella vale por dos segun el 
ultimo presupuesto; como en aquel verso: 

Hazer lo que no podras. 

Hazemos algunas vezes versos compuestos de dtmetros e 
monometros, como en aquella preguntq: 

Pues tantos son los que siguen la passion 
I sentimiento.penado por amores, 
A todos los namorados trobadores 
Presentando les demando tal quistion: 
Q.ie cada uno provando su entincion, 
Me diga que cual primero destos fue: 
Si amor, o si esperanza, o si fe, 
Fundando la SU respuesta por razon. 

El trimetro iti-nbico que los latinos llaman tenario 

regularmente tiene doze silabas 

E llamaronle trirruttro porque tiene tres 
asientos; 

senario porque tiene seis espondeos. 

En el castellano este verso no tiene mas 
de dos asientos: en cado tres pies uno; como 
en aquestos versos:(#) 

No quiero negaros,senor, tal demanda, 
pues vuestro rogar e quien me lo manda. 
Mas quien solo anda cual veis que io ando 

no puede, aunque qui ere, compl i r vues tro mando. 

El tetrametro iambico que llaman los latinos octonario; 

I fo l 24 v. 

e nuestros poetas pie de romances. 

Tiene, regularmente, diez e seis silabas 

e llamaronlo tetranetro 

porque tiene cuatro asientos; 

octonario porque tiene ocho pies; como en este 
romance ant i gilo: 

Digas tu el ennitano, que hazes la santa vida, 
aquel ciervo del pie blanco donde haze su manida. 



Puede tener este verso una silaba menos, 
cuando la final es aguda; por el cuarto 
presupuesto, como en el otro romance: 

Morir se quiere Alexandre de dolor del, corazon. 
Einbio por sus maestros cuantos en el rrrundo son. 

Los que lo cantan porque hal lan corto e 
escaso aque l ultimo espondeo, suplen e 
rehazen lo que falta, por aquella figura que 
los gramaticos llaman paragoge, la cual, como 
diremos en otro lugar,es aiiad.idura de silaba en 
fin de palabra: e por corazon e son diezen 
corazone e sone .. 

Estos cuatro generos de versos llamanse iambicos 
por que en el Latin, 

en los lugares pares, dondese hazen los asientos principales, 
por fuerza (h)an de tener el pie que llamamos iambo. 

Mas, porque nosotros no tenemos silabas luengas 
e breves, en Lugar de los aimbos 

pusimos espondeos. 

I porque todas las penultimas stlabas de nuestros versos iambi
co s o las ultimas, cuando valen por dos, son agudas, e, por consi
gui ente luengas, llamanse estos versos ipponacticos iambicos,porque 
I pponate, poeta griego, uso dellos. Como Archiloco de Los iambicos, 
de que usaron los que antiguamente compusieron Los himnos por 
med i da, en los cuales siempre la penultima es breve, e tiene acento 
ag udo e.n la (#) antepenultima como en aquel himno: 

lam Lucis orto stdere 

e en todos Los otros de aquella medida. 

# f o l. 25 - r • 



Capttulo IX De los VERSOS ADONICOS 

Lo s versos adonicos se llamaron porque 

Adonis, poeta, uso mucho dellos 
o fue el primer inventor. 

Estos son compuestos de un dactilo e un espondeo, 

tienen, regularmente, cinco silabas 

e dos asientos: 

Tiene, muchas veces, 

uno en el dactilo 

e otro en el espondeo. 

seis silabas, 

cuando entramos con media pie perdido, 
el cual, como diximos arriba, 

no se cuenta con los otros. 

Puede ..• tener • . . cuatro silabas, 

si es la ultima s1laba del verso aguda, 
por el cuarto presupuesto. 

Puede tambien tener cinco, 

siendo la penultima aguda 
e entrando con media pie perdido. 

En este genera de verso esta compuesto 
aquel rondel antiguo: 

Despide plazer 
I pone tristura, 
Crece en querer 
Vuestra hermosura. 

El primer verso tiene cinco stlabas e va
lor de seis, porque se pierde la primera con 
que entramos, e la ultima vale por dos. 

El segundo verso tiene seis s1labas porque 
pierde el media pie en que comenzamos. 

El verso tercero tiene cuatro stlabas, que 
valen por cinco, porque la final es aguda e 
valor de dos. 

El cuarto es semejante al segundo. 

El verso adonico dob l ado es compuesto de dos adonicos. 

Los nuestros llamanlo pie de arte maior. 



fl. f ol 25 v~ 

Puede entrar cada uno dellos con medio pie 
perdido 0 sin el; 

puede tambien cada una dellas acabar en s1la 
ba aguda, la cual, como muchas vezes (h)a= 
vemos dicho, suple por dos: para henchir 
la medida del adonico. 

Ast que puede este genera de verso tener 

doze silabas o onze o diez o nue-(#1 ~.«? o ocho. 

Puede tener doze s1labas en una sola manera: 
si entramos con medio pie en entrambos los 
ad6nicos. 

I porque mas claramente parezca la diversi
dad de estos versos, pongamos exemplo en uno 
que pone Juan deMena en la definici6n de la 
prudencia, donde dize: 

Sabia en lo bueno,sabida en maldad, 

del cual podemos hazer doce s1labas, e onze, 
e diez, e nueve, e ocho, mudando algunas sl
l abas e quedando la mesma sentencia: doze en 
esta manera: 

Sabida en lo bueno, sabida en maldades. 

Puede tener este genero de verso onze silabas 
en cuatro maneras: 

La primera (1) entrando sin medio pie 
en el primer ad6nico e con el en el 
segundo; 

la segunda (2), entrando con medio pie 
en el primer adonico e sin el en el 
segundo; 

la tercera (3), entrando con medio pie 
en entrambos los ad6nicos, 
e acabando el primero en s1laba aguda; 

la cuarta (4), entrando con medio pie 
en ambos los ad6nicos 
e acabando el segundo en s1laba aguda. 

Como en estos versos: 

Sabia en lo bueno, 
Sabida en lo bueno, 
Sabida en el bien, 
Sabida en lo bueno, 

sabida en maldades, 
sabia en maldades, 
sabida en maldades, 
sabida en maldad. 



• # f ol. 26 r. 

Puede tener este genero de versosdtez stlabas· 
en sets maneras: 

La primera (1) entrando con medio pie 
en ambos los adonicos, 
e acabando entrambos en s!laba aguda; 

la segunda (2) entrando sin media pie 
en ambos los adonicos; 

la tercera (3) entrando sin medio pie 
en el primero adonico, 
e acabando el mesmo en stlaba aguda; 

la cuarta (4) entrando el segundo adonico 
sin media pie, 
e acabando el mesmo en s1laba aguda. 

la quinta (5) entrando el primero adonico 
con medio pie, 

e el segundo sin el, 
e acabando el primero en stlaba aguda; 

la sexta (6) entrando el primer ado{#)hico 
sin medio pie, 

e el segundo con " el, 
acabando el mesmo en s1laba aguda. 

Como en estos versos: 

Sabida en el bi en, sabida en maldad, 
Sabia en lo bueno, sabia en maldades, 
Sabia en el bi en, sabida en maldades, 
Sabida en lo bueno, sabia en maldad, 
Sabida en el bi en, sabia en ma ldades, 
Sabia en lo bueno, sabida en maldad. 

Puede tener este genera de versos nueve silabas 
en cuatro maneras: 

La primera (1) entrando sin media pie 
en ambos Los adonicos, 
e acabando el segundo en s1laba aguda; 

la segunda (2) entrando el primer adonico 
sin media pie, 
e el segundo sin el, 
e acabando entrambos en s1laba aguda, 

la tercera (3) entrando ambos los adonicos 
sin medio pie, 
e acaband o el prime ro en sllaba· aguda; 

la cuarta ( 4 ) entrand o el pri me r adonico 
sin medio pi e , 
e el segundo con el, 
e acabando entrambos en s1laba aguda • 



Como en estos versos: 

Sabia en lo bueno, sabia en maldad, 
Sabia en el bi en, sabia en maldad, 
Sabia en el · bier:t sabia en maldades, 
Sabia en el bi en, sabida en maldades. 

Puede tener este genera de versos ocho sllabas 
en una sola manera: 

Entrando sin media pie 
en ambos Los adonicos, 
e acabando entrambos en s1laba aguda. 

Como en estos versos: 

Sabia en el bien, sabia en el mal. 



Capt tu l o x De l as COPLAS del CASTELLANO 
e COMO SE COMPONEN de los VERSOS 

Ass t c omo deztamos que de los pies se componen los versos. 
as st dezimos agora que de los versos se hazen cop las. 

COPLAS llaman nuestros poetas 

A est a los 

los 

los 

~ - f ol. 26 v. 

un rodeo e aiuntamiento de versos 
en que se coge alguna (#) notable sentencia. 

griegos l l aman periodo : que quiere dezir tennino; 

Latinos circuitu : que quiere dezir rodeo; 

nuestros l lamaron cop la : porque en lat in 
'copula' quiere dezir aiuntaniento. 

Assi que los versos que componen la copla 

o son uni f ormes 

o son diformes. 

Cuando la copla se compone 
de versos uniformes llamase monocola, 

que quiere dezir unimembre 
o de una nnnera. 

Tal es el Labirinto de Juan de Mena, 
porque todos los versos entre st son adonicos 
doblados; o su Coronacion, en la cual todos 
los versos entre si son dimetros iiirlJicos. 

Si la copla se compone 
de versos diformes, en griego llamanse dicolos, 

que quiere dezir de dos nnneras. 

Tales son Los Proverbios del Marques, 
la cual obra es compuesta de dimetros e 
monanetros i<Tnbicos, que nuestros poetas 
llaman pies de arte real e pies quebrados. 

Hazen esso mesmo los pies, tornada a los 
consonantes, e llamase distrophos, cuando 
el terceroverso consuena con el primero. 
Como en el titulo del Labirinto: 

Al mui prepotente don Juan el Segundo, 
Aquel con quien Jupiter tuvo tal zelo, 
Que tanta de parte lehaze en el nru.ndo, 
Cuanta a si mesmo se haze en el cielo. 



En estos versos el tercero responde al primero, 
e el cuarto al segundo. 

Llamanse los versos tristrophos, cuando el cuarto 
torna al primero; como en el segundo miembro de 
aquella mesma copla: 

Al gran Rei de Espana, al Cesar novelo, 
Aquel con fortunas bien afortunado, 
Aquel en quien cabe virtud y reinado, 
A el las rodillas hincadas por suelo. 

En estos versos, el cuarto responde al primero. 

No pienso que ai copla en que el quinto verso torne 
al primero, salvo mediante otro consonante de la mis
ma calda; lo cual (#)por ventura, se dexa de hazer, 
porque cuando viniesse el consonante del quinto ver
so, ia serla desvanecido de la memoria del auditor 
el consonante del primer verso. 

El lat1n tiene tal tornada de versos, e llamase tetrastrophos, 
que quiere dezir que tornan despues de cuatro. 

Mas si todos los versos caen debaxo de un consonante, 
llamarse . an astrophos, que quiere dezir sin tornada. 
Cuales son los tetrametros en que diximos que se com
pon1an aquellos cantares que llaman romances. 

Cuandoen el verso redunda e sobra una sllaba, llamase hipermetro, 
quiere dezir que, allende lo justo del metro, sobra alguna cosa. 

Citando falta algo llamase catalectico; quiere dezir que por quedar 
alguna cosa es escaso. 

Yen estas dos maneras los versos llamanse cacometros; quiere de
zir mal medidos. 

Massi en los versos ni sobra ni falta cosa alguna, llamanse 
orthometros: quiere dezir bien medidos, justos e legttimos. 

# fo l 27 r •. 

Pudiera io mui bien en aquesta parte con ageno trabajo 
estender mi obra, e suplir lo que falta de un "Arte de poesla 
castellana", que con mucha copia e elegancia compuso un ami
go nuestro, que agora se enteinde e en alg(m tiempo sera nOf!! 
brado; e por el amor e acatamiento que le tengo pudiera io 
hazerlo asst, seg(m aquella lei que Pithagoras pone prime
ra en el amistad: 

que las cosas de los anigos (h)an de ser caTl.Ules; 

maiormente que como dize el refran de Los griegos, la tal 
usura se pudiera tornar en caudal. Mas ni io quiero fraudar 
lo de su gloria, ni mi pensamiento es hazer lo hecho. 

Por esso el que quisiere ser en esta parte mas informado, 
io lo remito a aquella su obra. 



L I B R 0 TERCERO 

QUE ES DE LA ETIMOLOGIA E DICION 

• 



Capf tu lo I 

Los griegos. 
comlirunente, 

di st inguen 
ocho (8) partes 
de la oracion: 

nombre 

pronombre 

art1culo 

verbo 

participio 

preposicion 

adverbio 

conjuncion 

# . f ol. 27 v. 

De las DIEZ PARTES de la ORACION 
que TI ENE la LENGUA CASTELLANA ( #) 

Slguese el tercer l ibro de la gramatica, 
a la cual, como diximos en el comienzo de 
esta obra, responde la ETifvKJl.1JGIA. 

DICION se llama ass( porque se dize. 
Como s i mas cl aramente la quis i eramos 

l l amar PALABRA. 

Pues ia la palabra no es otra cosa sino 
parte de la oracion. 

Los lat inos 

no t ienen 
mas dist inguen 

la 
del 

E ass( hazen 

art1culo. 

interjecion 
adverbio. 

otras ocho (8) partes 
de la oracion: 

nombre 

pronombre 

verbo 

participio 

preposicion 

adverbio 

conjuncion 

interjecion 

Nosotros, con los griegos, 
no distinguiremos 

la interjecion 
de l adverbio; 

e anadiremos con el art1culo 
el gen.indio, el cual no 

tienen los griegos; 

e el nanbre participial infinit< 
el cual no tienen los griegos 

ni Latinos. 

Assi que seran por todas 
diez (10) partes de la oracion 
en castellano; 

nombre 

pronombre 

articulo 

verbo 

participio 

gerundio 

nombre participial infinito 

prepos i c i·on 

adverbio 

conjuncion 

Destas diez partes de la oracion 
diremos agora por orden 

en particular. 

E primeramente del nombre. 



Capt tu lo II Del NOMBRE 

Hombre _es una de las diez partes de la oracion; 

que se declina por casos, 
sin tiempos; 

e significa cuerpo -. .. Di go CUERPO como hombre, pi edra, 
arbo l. 

o cosa. Digo COSA coma Dias, anima, 
gramatica. 

Llamase nombre porque por el se nombran las cosas. 

E asst coma de onoma en griego los latinos hizieron nomen, 

asst de nomen nosotros hezimos nombre. 

Los acidentes del nombre son seis (6): Calidad 
especie 
f igura 
genera 
numero 
declinacion por casos. 

Calidad en el nombre es aquello por lo cual 
el nombre COMUN 

se distingue del PROPIO. 

Propi o nombre es aque l ( #) que 
conviene a uno solo, coma 
Cesar, Pompeio. Comun nombre es aquel que 

conviene a muchos particulares: 
que los latinos llaman apelativo; 

como (h)ombre es comun a Cesar 
e Pompeio; ciudad, a Sevilla e 
Cordova; rto a Duero e Guadiana. 

Mas porque muchos se pueden nombrar por un nombre propio, 

para los mas distinguir e determinar entre st, 
los latinos antepusieron otro nombre 
que llamaron prenombre porque se pone delante del nombre propio. 

# fol. 28 r. 

El cual pontan en senal de (h)onra e 
hidalguta en aquellos que por el se 
nombraban; e escribianlo siempre por 
abreviatura. 

Como por una A entre dos puntos, Aulo; 
par una C, Gaio; e acostumbraron nunca ante
ponerlo al nombre propio de los siervos; 
antes quitarlos en sefi.al de infamia a los que 
comettan algiln crimen contra la majestad de 
su republica. 



Nu.estra 
pronombres, 
patezil la 
danirws. 

lengua no tiene tales 
mas en lugar del los pone esta 

don, cortada deste nombre latino 

Como los i talianos ser e miser por mi 
senor. 

Los franceses, 

Los aragoneses, 
mosier. 

mos en. 

Los moros, abi, c id, lllll e i. 

Asst que sera don en nuestro lenguaje, en 
lugar de prenombre; e aun devesse escrivir por 
por breviatura como los prenombres latinos, o 
como lo esrivenagora los cortesanos en Roma: 
que por lo que nosotros dezimos don Juan, ellos 
escriven do Joannes. 

Connombre es aquel que se pone despues del nombre propio; 

e es comi1n a todos los de aquella familia, 
e llamase propiamente entre nosotros el apellido, 
como los Estunigas, los Mendozas. 

Renombre es aquel que, para mas determinar el nombre 
propio, se anade; e significa en el algun accidente 

o dignidad, 

coma 'maestre'. 

Asst que diziendo 'don Juan de Estuniga, maestre' 

# f ol. 28 v. 

don es prenombre; 

Juan, 

Estuniga, 

maestre, 

nombre propio; 

connombre; 

renombre e como quieren los latinos 

anombre. 

las 
Propio es de la lengua latina e de (#) 

que della descienden doblar e trasdoblar los 
nombres, lo cual dizen los autores que uvo 
or i gm de aque l lo que cuando . l os sab i nos se 
mezcalron con los romanos e hizieron con 
el los un cuerpo de ciudad, tomaron los unos 
nombres de l os o t ros en sena l de prenda de 
~r. 

Los griegos para determinar el nombre 
propio, anaden el nombre del padre 0 de la 
t ierra o de algiin accidente e cal idad; como 
Socrates 'hijo de Sophromeo', Plat6n 
'ateniense'; Eraclito 'tenebregoso' porque 
escribi6 de philosofia en estilo escuro. 



• 

Los jud!os affaden el nombre del padre a 
l OS nombres prop i OS• Como 'J OSUe ben Mun' 
quiere dezir 'hijo de Mun'; 'Sim6n Barjona' 
quiere dezir 'hijo de Jona'. Algunas veces 
anaden el nombre del lugar, como 'Joseph de 
Arimath1a', 'Judas de Scarioth'. 

Los moros esso mesmo anaden el nombre 
del padre, como 'Ali Ben Ragel' quiere decir 
'hijo de Ragel'; 'Aben Messue' 'hijo de 
Mes sue. 

Calidad,esso mesmo en el nombre, 

se puede llamar aquello por lo cual 
el adjetivo se distingue del sustantivo. 

adjetivo se llama porque siempre 
se arrima al sustantivo; 
como si le quisiesemos llamar 

arrimado. 

Sustantivo se llama porque esta por st mesmo; 

El nombre 

e no se arrima a otro ninguno; 

como diziendo '(h)ombre bueno' '(h)ombre' 
es sustantivo, porque puede estar por st 
mesmo; 'bueno', adjetivo porque. no puede 
estar por st sin que se arrime al sustan 
t ivo. 

sustantivo es aquel con que se aiunta un arttculo; como 'el (h)ombre'. 

Adjectivo 

' la TTllger'. ' lo bueno'; · 
0 a l 0 mas dos. coma 'el infante'. 

'la infante', segLJ.n 
el uso cortesano. 

es aquel con que se 
pueden aiuntar tres arttculos: 
coma 'el fuerte', 'la fuerte', 'lo fuerte'. 

Podemos tambien l lamar 

calidad aquello por que el relativo se distingue del antecedente. 

Antecedente se llama, porque se pone delante 

del relativo; 

relativo se llama porque haze relacion 
del antecedente; 

como 'el maestro lee, el cual ensena', 

maestro ( #) es 

el cual 

antecedente. 
es relativo. 

# fol. 29 r. 



• 

J avemos de mirar que 

doa maneraa at de relativos: 

unos que hazen relacion de 
algiln nombre sustantivo, 
e l lamanse 

relativos de sustancia; e son dos: quien 

Relativos de accidente 
son los 

que 

e cual, cuando se aiunta 
con articulo, como 

di C i endO I i 0 l € l € { { i brO 1 

que me d i s t e, 
el cual me diste'. 

que hazen relacion de 
algiln nombre adjectivo; 

e son tal, tanto, tanaiio, cual, 
cuando se pone sin articulo, 
como diciendo: 
"Io t e eernb i o el l i bro 
mentesoro: cual me lo diste; 
tal, t<Tnaiio, cuanaiio me lo 
enbiaste. 

Porque tanto,cuanto, propiamente son 

relativos de cantidad discreta; 

tamaiio, cuamaiio 

de cantidad continua, 
como 

'lo tengo tantos l ibros cuantos tu; 

entiendese cuanto al niimero. 

Mas diziendo 't<Tnaiios libros 
cuaooiios tu' 

entiendese cuanto a la grandeza; 

Mas diziendo tales, cuales, 
entiendese cuanto a la calidad • 



Capf tulo Ill De las ESPECIES del NOMBRE 

El segundo accidente del nombre es especie: 

La cual no es otra cosa, 

sino aquello porque el nombre derivado 

se distingue del primogenito. 

PRIMOGENITO nombre es aquel que asst es primero, 

que no tiene otro mas antiguo 
de donde venga por derivacion; 

Como 'monte' asst es primogenito 
e principal 

en nuestra lengua que no tiene en ella mesma 
cos a pr imeraa de donde se saque e dee i enda, 
aunque venga de 'mons mantis' latino. p orque 
si tal descendimiento llamassemos derivacion, 
e a los nombres que se sacan de otra lengua 
derivados, apenas se hallarta palabra en 
castellano que no venga del lattn ode alguna 
de las lenguas con que (h)a tenido 
conversacion. 

DERI VADO nombre es aquel que se casa de otro primero 
e mas ant iguo; 

I fol. 29 v. 

como de 'monte': 'montesino', 'montana', 
'montanes', 'monto', 'montero', 'monteria', 
'montaraz '. 

Nueve (9) diferencias e formas (h)ai de 
nombres derivados: 

- patronimicos 
- possesivos 
- diminutivos 
- aumentativos 
- comparativos 
- denominativos 
- verbales 
- participiales 
- adverbiales (#) 

P~IMICOS nombres son aquellos 
que significan hijo o nieto 

o alguno de los descendientes 
de aquel nombre de donde 
formamos el patron!mico; 

cuales son aquellos queen nuestra lengua 
l l amamos sobrenombres: como 'Perez ' por 
'hijo' o 'nieto' o 'algtino de los descendientes 



(# ) fol. 30 r. 

de 'Pedro' , qua en lat1n se podr1a dezir 'Pedrides'; 
e asst de 'Alvaro', 'Alvarez', por lo que los La
tinos dir1an 'Alvarides'. 

Otra forma de patronimicos lo no siento q~e 
tenga nuestra lengua. 

POSSFSIVO nanbre es aquel 
que vale tanto como el genitivo de su 

principal; 
e signif i ca alguna cosa de las que se posseen; 
como de 'Sev i l la' 'sev i l l ano ', 

de 'c i el o' 'celestial '. 

DIMINUflVO nanbre es aque l 
que significa diminuci0n del principal de 

donde se deriva; 
como de '(h)ombre' ·. 'ombrezillo' que 
quiere dezir 'pequeno ombre'; 

de 'muger' 'rrRlgerc i l la', 'pequena 
muger'. 

En este genera de nombres nuestra lengua 
sobra a la griega e Latina, porque haze 
diminutivos de diminutivos, lo cual raras 
vezes acontece en aquellas lenguas; como de 

'ombre': 'ombrezillo', 1 ombrezico', 
1ombrezito'; de 'rrRlger': 'mugercilla', 

'mugerc i ca', 'mugerc i ta'. 

Tiene esso mesmo nuestra lengua otra forma de 
nombres contraria destos, la cual no 
siente el griego, ni el Latin ni el 
~braico. El aravigo en alguna 
manera la tiene. 

E porque este genera de nombres aun no tiene 
nombre, 
osemosle nombrar 

AUMENTATIVO porque por el acrecentamos alguna 
cosa sabre el nombre principal de 
donde se deriva; 
como de 'ombre' 1ombrazo' 

de 'muger' 'mugeraza'. 

Dest o s a las veces usamos en sefia l de 
l oor, como diciendo 'es una mugeraza', porque 
abulta rrucho. A las veces en sefial de 
vi tuperio, como di z i endo 'es un caval lazo' 
porque tiene alguna cosa allende la hermosura 
natural e tamano de cavallo. Porque, como 
dize Arist6teles: cada cosa en su especie 
tiene ciertos terminos de cantidad, de los 
c u a l e s s i s a l e , i a no ( #) es ta en aque l l a 
especie, . o a lo menos no tiene hermosura en 

el la. 



COMPARATI VO nombre se llama aquel 
que significa tanto caao su positivo 
con este adverbio 'mas'. 

Llaman los latinos positivo aquel nombre 
de donde se saca el comparativo. 

Mas aunque el lattn haga comparativos de 
todos los nombres adject ivos que reciben mas 
o menos en su significaci6n, nuestra lengua 
no los tiene sino en estos nombres: 

mejor que quiere dezir mas bueno, 
peor mas malo, 
ma i or mas grande, 
me nor 
mas 

mas pequeiio, 
mas rrucho. 

Porque esta partezilla mas o es adverbio 
como diziendo 'Pedro es mas blanco que Juan'; 
o es conjunci6n, como diziendo: 'lo quiero, 
mas tu no quieres'; o es nombre comparativo, 
como diziendo 'Io tengo masque tu', quiero 
dezir miis nucho que tu. 

Prior 
e senior en el latln son comparativos; 

En nuestra 
lengua son como positivos. 

Porque prior en latln es primero entre dos; 
e en castellano 

no quiere dezir sino primero de 1711.chos. 

Senior quiere dezir mas anciano en latln; 
en nuestra 

lengua es nombre de (h)onra. 

SUPERLATIVOS no tiene el castellano, sino 
estos dos: primero 

e postrimero. 

Todos los otros dize por rodeo de algun 
positivo e este adverbio mui; como 
diximos que se hazlan los comparativos 
con este adverbio mas, como diziendo: 

bueno, mas bueno, rrui mas bueno. 

DENOMINATIVO nombre es aquel 
que se deriva e desciende de otro 
nombre, e no tiene alguna especial 

'significacion de aquel las cinco que 
diximos arriba; como de; 

'justo' 'justicia' 
de 'mozo' 'mocedad', 
de 'anima' 'animal'. 



# fol. 30 v. , · 

VERBAL nombre es aquel 
que se deriva de algun verbo; 

como de amar 
de labrar 

PARTICIPIAL nombre es aquel 
que se casa del 

como de docto 
de leido 
de oido 

ADVERBIAL nombre es aquel 

'amor' 
'l abranza '. 

participio; 

'doctor' 
'lection' 
'oidor'. (#) 

que se deriva deadverbio; 

como de sobre 'soberano' 
de iuso 'iusano'. 



Cap1tulo IV De l os NOMBRES DENOMINATIVOS 

DENOMlNATIVOS se pueden llamar todos los nombres 
que se derivan e decienden de otros nombres. 

E, de esta manera, los patronimicos 
posesivos 
diminutivos 
awnentativos 

se pueden llamar 
denominativos. 

e comparativos 

Mas propiamente l lamamos denominat ivos 

aquellos que no tienen alguna especial significacion. 

I, porque estos tienen mucha semejanza 
con los possesivos e gentiles, 
diremos agora juntamente dellos. 

GENTILES nombres llaman los gramaticos aquellos 

que significan alguna gente, 

como: espanol, andaluz, sevillano. 

Aunque Tulio, en el primero libro de Los 
Of icios, haze diferencia entre gente, nacion 
e naturaleza. 

Porque la gente tiene debaxo de si muchas 
naciones, como Espana a Castilla, Aragon, 
Navarra, Portogal. 

La naci6n, muchas ciudades e lugares que 
son tierra e naturaleza de cada uno. 

Mas todos ellos llamamos nanbres gentiles 
del nombre general que comprende a todos. 

Por la maior parte 
salen estos nombres 
en esta terminacion: 

-ANO como de Castilla 
* Italia 

Toledo 
Sev i l la 
Valencia 
Florencia 

castel Lano 
italiano 
toledano 

sevi llano 
valenciano 

Pl a z enc i a , la de Ital i a 
Plazencia, la de Espana 

decimos de pal ac i o 
por 

de corte 

plazenciano 

palanciano 
palaciano 
cortesano. 

o val6ntin 

f lorentin 
plazentin 

E a semejanza de aquestos 

*Se ha e~itado la repetici6n del de, sustitu1endolo por el -



* 

Sal en esso mesmo 
los nombres gentiles 
muchas veces en: 

-ES como de Francia {ranees 
aragonea 

portoguea 
cordovea 
burgales 

,. Aragon 
Portogal 
Cordova 
Burgos 

de carte 

por portogales 

por burgues 

E a esta semejanza, 
cortes. 

Salen a las vezes 
estos nombres en: 

-ENO como de 

* 

de 

* 

extremo extremeii.o 
Caceres cacereii.o 
Alcantara alcantareii.o 

E, a esta se-(#) mejanza 
marmo l marmoleii.o 
seda sedeii.o. 

De los lugares no tan principales 
no tenemos asst en el uso estos nombres gentiles; 

pero podemos los sacar por propocion e sanejanza 
de los otros, en tal manera que aquella formaci6n 
no salga dura e aspera. 

Aunque como dice Tulio: en las palabras 
no (h)ai cosa tan dura que, usiindola, no se pueda 
hazer blanda. C . . omo s1 a seme1anza 

de Caceres cacereii.o quisiessemos hazer 
Guadalupe guadalupeii.o 

e Merida mer i deii.o. 

Aunque luego, en el comienzo, esta derivaci6n 
parezca aspera, el USO la pued.e hazer blarrla 

e suave. 

Salen algunas vezes 
los nombres gentiles en: 

-ISCO como de aleman alemanisco 
* moro morisco 

Navarra navarrisco 
Barbaria barbarisco 

E a esta semejanza, 
de mar 

* piedra 
marisco 

pedrisco. 

Se ha sustituido el de por - • # fol. 31 r. 



Salen en : 

- ESCO como de Fl and es ,.. Sardena 

e de frio 
pariente 

Salen algunas vezes 
en: 

-EGO coma de cristiano 
judio 
Grecia 
Galicia 

de Aravia 

f landesco 
sardesco 

fresco 
parentesco. 

cristianego 
judiego 
griego 

gall ego. 

aravigo; 

E asst qui so sal ir 

sino que mudo el acento e la e en i. 

Sin proporcion ninguna 
salio: 

de Andaluzia 
como de capa 

Salen los nombres denominativos 
en: 

-A 

Salen 
en: 

-D 

como de justo 
ma lo 
a bad 

como de bueno 
ma lo 

Salen muchas vezes 
en: 

-AL como de cuerpo 
as no 

como de rosa 
enzina 
roble 

andaluz 
capuz 

justicia 
ma l i c i a 

abadia. 

bond ad 
maldad. 

corporal 
asnal; 

rosal 
enzinal 

robledal 
manzana manzanal 
higuera higueral 
pi no pinal 

~ guindo guindal 

e muchos de los que 
significan lugar en 
que alguna cosa se 
contiene: 

caiia canaveral por canal o porque 
. . l - los ant iguos l l aman caiiavera a a que agora CcnJ 

o porque no concurriesse canal con el canal de pescar. 

* Susti tuido el de por - en todo el capitulo. 



Sal en estos nombres 
tamblen muchas veces 
en: 

-AR como de o l iva 
pal ma 
malva 
l i no 

de vaso 

(#) 

colmena 

Salen 
en: 

-EDO como de olmo 
azevo 
rob re 
vina 
arbol 

Salen los nombres denominativos 
muchas vezes 
en: 

o l i var 
pa lmar 
ma l var 

l i nar; 
vasar 

co lmenar. 

Olmedo 
Azevedo 
robredo 
vinedo 

arboleda 

e asst 

por arboledo. que 
en lat in se llama 'arboretum'. 

-oso que significan hinchimiento de aquello que significa 
su principal: 

como de maravi l la maravi l l oso. por lleno de 100raviHas; 

e assi 

l l eno de desseo 
cobdicia 
amor 
sarna. 

Semejantes en significacion 
son los que acaban 
en: 

-ENTO como 

# fol. 31 v. 

lleno de sangre 
sueno 
hambre 
sed 
avaricia 
polvo 

desseoso 
codicioso 

amoroso 
sarnoso: 

sangriento 
sonoliento 
hambriento 

sediento 
avariento 

polvoriento: por 



Otroa significan materfa 
coma los qua acaban 
en: 

-ADO o -AZO 

como de rosa 
viola 
cevada 
trigo 
mos to 
l i no 

Salen algunas vezes 
estos nombres 
en: 

-UNO como de cabron 
oveja 
vaca 
ciervo 

Salen muchas vezes 
los nombres denominativos 
en: 

rosado 
viol ado 

cevadazo 
trigazo 
mostaza 

l i naza. 

cabruno 
ovejuno 

vacuno 
cervuno. 

-ERO e significan comunmente oficios, 

como de barva 
- zapato 

oveja 
hierro 

barvero 
zapatero 

ovegero 
herrero. 

Semejantes a estos son 
los que acaban 
en: 

-OR; mas son por la maior parte verbales: 

como de tundir tundidor 
texer texedor 
curtir curttdor. 

Otros denominativos salen 
en: 

-ARIO e singifican lugar donde alguna cosa se pone e guarda: 

como sagrario 
armario 

encensario 

donde las cosas sagradas; 
armas; 

el incienso. 

Otros salen otras muchas determinaciones; 

mas el que escrive preceptos del arte 
abasta que ponga en el camino al lector: 
la - prudencia del cual, 
por semejanza de una cosa, 
(h)a de buscar otra. 



Capt tu lo v De l os NOMBRES VERBALES (#) 

VERBAL ES se llaman aquellos nombres 
que manifiestamente vienen de algunos verbos. 

E salen 
en diversas maneras. 

Porque unos se acaban 
en: 

- ANZA como de 

* 

Otros salen 
en: 

- ENC IA como de 

Otros salen 
en: 

- URA como de 

Otros salen 
en: 

- ENDA como de 

Otros salen 
en: 

- IDA como de 

esperar 
es tar 
alabar 
ensefi.ar 
perdonar 
abastar 

doler 
tener 
correr 
crer 

esperanza 
estanza 

alabanza 
ensefi.anza 

perdonanza 
abastanza. 

dolencia 
tenencia 

correncia 
creencia 

querer querencia, por amor; e asst 
dezimos que los ganados 
e fieras tienen con 

algLJ.n lugar querencia e amor; por lo que 
los rusticos 

dicen creencia. 

andar 
cortar 
hender 
torcer 
escrivir 

emendar 
leer 
contender 
moler 
bivir 

correr 
bever 
medir 

subir 
herir 
sa l i r 

andadura 
cortadura 
hendedura 
torcedura 

escriptura. 

emienda 
leienda 

contienda 
molienda 
bivienda. 

corrida 
bevida 

medida 
subida 
herida 
sa l ida. 

· # fol. 32 r. * Sustituido el de por - en todo el capttulo, en situaciones 
nnnl nan .~. 



Otro s salen 
en: 

- ON como de perdonar 
ten tar 
consolar 
ver 
prove er 
leer 
ca var 

Otros salen 
en: 

- ENTA como de vender 
tormentar 
con tar 
emprentar 

Otros salen 
en: 

perdon 
ten tac ion 

consolacion 
vision 

provision 
lee ion 

cavazon. 

vent a 
tormenta 

cuenta 
emprenta. 

- E precediendo diversas consonantes: 

como de 

Otros salen 
en: 

- ENTO como de 

Otros salen 
en: 

- DO como de 

Otros salen 
en: 

- OR como de 

tocar 
combidar 
escotar 
traer 
trotar 

pensar 
en tender 
jurar 
of recer 
s.entir 

abrazar 
sentir 

,I oir 
olvidar 

amar 
saber 
oler 
doler 
temblor 

toque 
comb i te 

es cote 
traje 
trote. 

pensamiento 
entendimiento 

juramento 
ofrecimiento 

sentimiento. 

abrazado 
sent i do 

o{do 
olvido. 

am or 
sabor 
olor 

dolor 
temblor 

En esta terminaci6n sale de cada verbo un 
nombre verbal que sinifica acion e pertenece 
a machos 



como de amar 
andar 
leer 

amadar 
andador 

leedor o como en el latin 

como de 

coma de 

coma de 

correr 
oir 
huir 

lector;: (II) 

corredor 
oidor 

huidor 

Estos se forman del infinitivo mudando la r 
final en dor; 

como destos mesmos se forman otros verbales 
anadiendo a sobre la r los cuales tambien 
significan acion e pertenecen a hembras: 

am ad or amadora 
ensenador ensenadora 
leedor leedora 
oidor oidora. 

Pero en estos algunasvezes bolbemos la o 
final en e: 

texedor t exedera 
vendedor vendedera. 

E algunas veces entreponemos n: 

l avador lavandera 
curador cu rand era 
Labrador labrandera; 

aunque mudo algiln tanto la significacion; porque 
labrador no se dize sino el que labra el campo, 
e de all( labradora; labrandera: cuanto a la 
boz vino de Labrador, mas cuanto a la signifi
cac ion vi no de bos l ador 0 bordador. 

Essa mesmo tcd.os l os present es del inf ini t ivo pueden ser 
nombres verbales, como diziendo el amar es dulce tormento, 

por decir el amor; 
porque si amar no fuera nombre no pudiera recibir este arttculo 
el, e menos podria juntarse con nombre adjectivo diciendo 

'el mucho amar es dulce tormento'; 

e como dixoPersio: 

por dezir 

I Gomez Manrique: 

por dezir 

II fol. 32 v. 

'Despues que mire este nuestro triste vivir' 

esta nuestra triste vida. 

'Pues este negro morir' 
'Pues esta negra muerte'. 



Capt tu lo VI De la FIGURA, GENERO, NUMERO, DECLINACION 
e CASOS del NOMBRE 

El t e rc ero accidente es FIGURA: 

la cual no es otra cosa, 

sino aquello por lo cual el nombre compuesto 

se distingue e aparta del senzillo. 

SENZILLO nombre se llama aquel que nose compone de partes 
que signifiquen aquello 

COMPUESTO nombre 

# fol . 33 r. 

que significa el entero: 

como 'padre' : aunque se componga de pa-dre, 
ninguna de estas partes 
significa por st cosa alguna 
de lo que significa el entero. 

es aquel que se compone de partes: 
las cuales significan aquello mesmo 

que significa el entero: 

como (#) esta dici6n 
'compadre' comp6nese de cone padre, 

e significanestas dos partes 
lo que el entero 
que es padre con otro. 

En es to t ienen Los griegos maravi l losa 
faci l idad e sol tura: que hazen composicion de 
muchas palabras: como aquel libro de (H)omero 
que se intitula 'Vatracomyomachia' que quiere 
'pelea de ranase de ratones'. 

Los lat inos muchas vezes hazen 
compos i c ion de dos pal abras; de tres mui 
pocas, salvo con preposicipnes. 

El castellano, muchas vezes, compone dos 
pal abras; mas de t res pi enso que nunca. 
Asst que haze composicion de dos nombres en 
uno coma: 

republica , arquivanco; 

de verbo e nombre, coma: 
torcecuel lo, t irabraguero, portacartas; 

de dos verbos, como: 

vaiven, alzaprime, muerdehuie; 

de verbo e de adverbio, coma: puxavante; 

de preposicion e nombre, coma: 

perfiJ, traspie, trascol, pordemas. 



• 

GENERO en el nombre es aquello po rq ue el macho se dlstlngue 
de la hembra, 

e el neutro de entrambos. 
E son slete (1) generos: 

- masculino 
- feminino 
- neutro 
- comun de dos 
- comun de tres 
- dudoso 
- mezclado 

Masculino llamamos aquel con q.ue se aiunta este art1culo, el: 

como el ombre, el l ibro. 

Feminino llamamos aquel con que se aiunta este art1culo, la: 
como la muger, la car ta. 

Neutro l lamamos aq·ue l con que se aiunta este art1culo, lo: 

Comun de dos 

Comun de tres 

Dudoso 

Mezclado 
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como lo justo, lo bueno. 

es aquel con que se aiuntan 

como el infante, 
el test igo, 

estos dos art1culos, el,la: · 

la infante; 
la testiga. 

es aquel con que se aiuntan 
estos tres art1culos, el,la,lo: 

como el fuerte, la fuerte, lo fuerte. 

es aquel con que se puede aiuntar 

como el col or, 
el fin, 

este art1culo, el o la: 

la color 
la fin. 

es aquel que debaxo deste art1culo el o la 
significa los animales machos e hembras; 

como el raton, la comadreja, 
el milano, la paloma. 

Mas avemos aqu( de mirar que cuando 
alg(m nombre feminino comienza en a, 
porque no se encuentre una a con otra, 
e se haga fealdad en la ( # ) pronunc i ac ion 
en lugar de la ponemos el, 

como el agua, el aguila, el alma , el azada. 

Si comi enza en alguna de las otras vocal es, 
porque no se haze tanta fealdad, indiferentemente 
ponemos el o la, 

como el eamigo, la enemiga; 

pero en el plural siempre les damos el art1culo 
de las hembras, 

como las aguas, las ·enemigas. 

a1AI l()TJ:r A llNPMll 



NUMERO en el. nombre es aquello porque se dlstingue uno de muchoa. 

El nume ro que signtftca uno llamase singular, 
como el ombre, la rra..Lger. 

El numero que signtfica muchos llamase plural, 
como los ombres, las fTUlgeres. 

DECLINACION del. nombre no tiene la lengua castellana, 
salvo del numero de uno al numero de muchos. 

Pero la slgnlficacion de los casos 
distingue por preposiciones. 

I 

II fol. .'l4 r. 

Asst que se pua:len reduc i r t odos l os nombres a 

tres (3) formas de declinacion: 

La primera (1) de los que acaban en singular en a: 
anadiendo s, emb1an el plural en as, 

como la tierra, las tierras. 

Sacanse los que tienen acento agudo en la ultima sllaba, 
porque sobre el singular reciben esta terminacion es, 

como alvala 
Alcala 

alvalaes 
Alcalaes; 

e assi diremos: una a, dos aes; una ca, dos caes. 

La segunda (2) de los que acaban el numero de 
uno en o; 

e anadiendo s, embian el numero de muchos en os, 

como el cielo, los cielos. 

La tercera (3) de los que acaban el numero de 
uno end, e, i, l, n, r, s, x, z, 
porque en las otras letras ningun nombre acaba, 
salvo si es barbaro, como Jacob, Isaac; 

e emblan todos el numero de muchos en es; 

e formanse del singular anadiendo es, si acaban en 
i o en alguna de las consonantes; 
o anadiendo solamente s, si el singular acaba en e; 
como l a ciudad las ciudades, 

el or.7.bre los ombres 
el rei los reies, 
el animal Los animal es, 
el pan Los panes, 
el amor Los amores, 
el 

., 
compas Los composes, 

el rel ox los re loxes, 
la paz las pazes. 

Sacanse los que acaban en e aguda porque sobre el singular 
reciben esta terminacion es; 

como el al qui le los alqui lees, 
la fe las fees. 

assi de'zi(IJ)mosif una be, dos bees; 
una d, dos dees. 



Tambien se saca maravedf, que por aquesta 
de ha zer maravedf es, e haze maravedis. 

Esso mesmo en las palabras que acaban en x, 
como rel ox, balax; 

regla (h)avta 

mas parece que en el plural suena J consonante, que no x. 
relox, relojes; carcax, carcajes. 

Los CASOS en el castellano son cinco (5): 

El pr imero llaman los latinos 

NOMINATIVO, porque por el se nombran las 
cosas, e se pone quien alguna 

El segundo llaman GENITIVO, 

El tercero llaman DATIVO, 

cosa haze solamente conel articulo 

del genero; como el ombre. 

porque en aquel caso se pone 
el nombre del engendrador, 
e cuia es alguna cosa con esta 
preposici6n de; coma 'hijo 

de ombre ' . 

porque en tal caso se pone a 
quien damos o a quien se sigue 
dano o provecho, con esta prepo
s icion a; como: 

"Io do los dineros a ti.' 

El cuarto llaman ACUSATIVO, porque en tal caso ponemos a 

El quinto llama VOCATIVO, 

Sex to 

quien acusamos e generalmente a 
quien padece por algun verbo, 
por esta preposicion a, o sin 
el la, c omo: 

'Io amo al proximo' 

o 'Amo el proximo'. 

porque en aquel caso se pone a 
quien llamamos con este adverbio 
o(h), sin articulo; como: 

'0 ombre. ' · 

e sept imo caso no tiene nuestra lengua, 
pero reducense a los otros cinco. 



Cap itu lo VI I De l os NOMBRES que NO TIENEN PLURAL o SINGULAR 

Diximos en el capitulo pasado que 
los nombres tenian dos niimeros: 

singular e plural. 

Mas esto no es todavia, 
muchos nombres ai que no 
plutal; e, por el contrario, 
que no tienen singular. 

porque 
tienen 
muchos 

No tienen numero plural: 

- Los nombres propios de Los ombres; 
como Pedro, Juan, Juana, Maria; 

pero s i dez imos l os Pedros, l os Juanes, 
las Juanas, las Mari as 

ia no son nombres propios 
sino comunes. 

- I asst de Los nombres propios de las ciudades, villas, 
aldeas e otros lugares como: 

Sevilla, Toledo, Medina. 

E las que del las se decl inan en el plural 
no tienen singular, 

como: 
Burgos, Duenas, Caceres. 

- I, por consiguiente, de los nombres propios de las islas, 

como: 
Inglaterra, Cicilia, Cerdena. 

Ca-(#) lez mas parece de l numero plural 
porque en el Latin Gades es del numero 
plural. 

E cuando dezimos Mallorcas ya no 
es nombre propio, mas comun a Mallorca 
e Menorca. 

- I otro tanto podemos dezir de los nombres propiosde los rios, 
f'IX)ntes, cavallos, bueies, perros e otras cosas 
a las cuales solemos poner nombres para distinguirlas 
de su especie. 

No tienen esso mesmo plural: 

- las cosas 
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LJ.midas que se miden e pesan, 

coma: 
vino, mosto, vinagre, arrope, azeite, leche 



.. 

Df la s c o aaa secas que· se mi den e pesan 

algunas tlenen singular e no plural, 

coma: 
trigo, cevada, Centeno, harina, canamo, 

lino, avena, arroz, mostaza, pimlenta, 
azafran, canela, gingibre, culantro, 
alcaravia. 

I, por el contrario, otras tienen plural e no singular, 

como: 
garvanzos, havas, atramuzes, alholvas, 

arvejas, lentejas, cominos, salvados. 

No ti enen tampoco plural estos: 

sangre, 
fama, 
oregano, 

cieno, 
polvo, 
poleo, 

limo, col era, 
ceniza, arena, 
tierra, aire, 

gloria, 
l efi.a, 
fuego. 

Salvo si quisiessemos demostrar partes 
de aque l la cosa, como di z i endo 'la t i erra es 
seca e redonda, ent iendo todo el elemento. 
Mas diziendo 'io tengo tres tierras', 
entiendo tres pedazos della. E asst deziendo 
'vino' ent iendo todo el l inaje del vino, mas 
di z i endo ' t engo muchos vi nos ' , di go · que 
tengo diversas especies de vino. 

Por el contrario, (h)ai otros nombres que tienen plural 
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como: escrivantas, 
devanaderas, 
llares, 
puchas, 
decimas, 

arguenas, 
tenazas, 
grillos, 
mantel es, 
l ivianos, 

e no singular, 

alforjas, anguarillas, 
parri l las, trevedes, 
esposas, guadafiones, 
esequias, primicias, 
pares de muger; 

e todos los nombres por que contamos sobre 
uno, 

como: sendos, dos, tres, cuatro. 

Este nombre uno es para contar, e entonces 
no tiene plural, por cuantorepugna a su signifi
cacion, salvo si se juntasse con otro nombre que 
no tiene singular, como diziendo: 

unas tijeras, unas tenazas, unas (#) alforjas. 

Quiero dezir 'un par de tenazas', 'un par de 
alf'orjas '. 

0 es para demostrar alguna cosa particular, 
como los Latinos tienen quidan. E entonces t5mase 
por cierto e puede tener plural, coma diziendo 
'un ·ombre vino', 'unos 'ombres vinieron' quiero 
dezir que vino cierto ombre e vinieron ciertos ombres 



Capftulo VIII Del PRONOMBRE 

PRONOMBRB . es una de las dlez partes de la oraclon; 

la cual se decllna por casos 
e tlene personas determlnadas. 

E llamase pronombre 
porque se pons en lugar del nombrs propio. 
Porque tanto vale io como Antonio; 

tu como Hernando. 
Lo s accidentes del nombre son seis (8): Especie 

f igura 
genera 
niimero 
persona 
dee I i nae ion por ·casos. 

Las especies del pronombre son dos, c0010 diximos del nombre: 

- primogenita e - derivada 

de la especie primogenita 

son seis pronombres: lo. tu, st, 
este, esse, el. 

De l a esp e c i e derivada 

son cinco: mio, tuio, suio, 
nuestro, vuestro; 

e tres cortados: 

de mio mi 
tuio tu 

suio su. 

Las figuras del pronombre son dos, assi como en el nombre: 

- simple e - compuesta. 

como: este, esse. el. 

como: aqueste, aquesse, aque l . 

Esta partezilla mesmo componese con 
todos los otros pronombres, como io mesmo, 
tu mesmo, el mesmo, sf mesmo. 
este mesmo, esse mesmo, el mesmo. 

Mesmo no anade sino una e.xpresion e hesnencia 
que los griegos e gramaticos latinos llaman 
€mphasi; e por esta figura dezimos nosotros, 

vosotros. 
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Los genera• del pronombrs so n cuatro: 

- mascul Ina como este; 
- f emlnlno est a; 
- neutro es to; 
- comun de tres lo. ml. 

Los nii.meros de l pronombre son dos: como en el nombre: 

- singular 

- plural 

como io. 
nos. 

Las personas del pronombre son tres: 

La 

La 

La 

· primera que nab la de .. 
io, s l , como nos. 

segunda a la cual hablala primera, como tu,vos. 
tercera de la cual habla fa pr imera, como (#) 

el. ellos. 

De la primera persona no ai sino un 
proncxnbre: io, nos; mas de las cosas 
aiuntadas con ella son: mio, nuestro, esto, aquesto. 

De la segtuida persona no ai sino otro pro
nombre: tu, vos; e todos los vocativos de las 
partes que se declinan por casos, par razon de 
este pronombre tu, que se entiende con ellos; 
porque tanto vale ''oh, Juan, lee'; como 'tu lee'; 
de las cosas aiuntadas con la segunda persona: 
tuio, vuestro, esso, aquesso. 

Tod.as los otros nombres e pronombres son 
de la tercera persona. 

La decl inacion del pronombre, en parte, 
se puede reducir a la del nombre; 
en parte es diferente della; 
e, en alguna manera, irregular. 

Asst que el esparzimiento de la 
dee l i nae ion de l pronombre guardar l 0 emos 
para otro lugar donde trataremos de las 
introducciones para esta nuestra obra. 

I porque en el tercero capitulo de este 
libro diximos que tanto vale el nombre 
possessivo como el genitivode su principal, 
es to no se puede dez i r de l os proncxnbres, 
porque otra cosa es mio que de mi; tuio que 
de ti , suio que de sf ,nuestro que de nos. 
vuestro que de vos; porque mto. tuio. suio. 
nuestro. vuestro. significan accion; de mt, 
de ti, de st, de nos. de vos, s i gn if i can 
passi5n. 



Cap 1tulo IX De l ARTICULO 

t ' 

Todas las lenguas cuantas (h)e oldo 
tienen una parte de la oracion la cual 
no siente ni conoce la lengua latina. 

Los griegos l lamanla arteon. Los 
que la volvieron de griego en latin 
llamaronle articulo, que en nuestra 
lengua quiere dezir artejo; el cual en 
el castellano no significa lo que 
algunos piensan, que es una coiuntura 
o nudo de los dedos; antes se (h)an de 
llamar artejos aquellos (h)uesos de 
que se componen los dedos. 

Los cuales 
son unos pequenos miembros a semejanza 
de los cuales se llamaron aquellos . 

ARTICULOS, que anadimos al nombre 
para demostrar de que genera es. 

E son los 

-
-
-
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articulos tres: 

el 

la 

lo 

el ~ 

masculino; para genera 

para el genera femenino; 

para el genera neutro; 

seg(m mas l argamen t e lo dee l aramos en 
otro lugar: cuando tratavamos del genero del 
nombre. 

I ninguno se maraville que el, la, lo, 
pusimos aqut por articulo, pues que lo 
en el cap1tulo pasado por pronombre; 

porque la diversidad de las partes 
de la oracion no esta sino en la 
diversidad de la · manera de significar. 

Como di z i endo 
nombre; mas diziendo 
verbo. 

'es mi ano' arr:J es 
'<n10 a Dios ', <n10 es 

E asst es ta partezil la el, la, lo es 
para demostrar alguna cosa de las que arriba 
diximos; como diziendo 'Pedro lee e e l 
ensena,, el es pronombre demostrat ivo 0 

relativo; mas cuando anadimos esta partezilla 
a alg(m nombre para demostrar de que genera 
es, ya no es pronombre, sino otra parte 
mui diversa de la (#) oracion que lla
mamos articulo. 



E ast hazen los griegos que de una mesma 
parte os, e, to, usan por pronombre e por 
articulo; entre los cuales e los latinos tuvo 
nuestra lengua tal media e templanza; que, 
siguiend.o los griegos, t4 1 puso ar icu os 
solanente a los nari>res cCX11.11tes; 

como quiera que ellos tambien los pongan a 
l os nombre prop i os: di z i endo 'el Pedro ama 
a la Maria' e qui tamos los articulos de los 
nombres propios a imi tac ion e semejanza de 
l os lat i nos. 

Lo cual nuestro maiores hizieron con mas 
prudencia que los unos ni los otros. 

Porque ni los griegos tuvieron causa de 
anteponer articulos a los nombres propios, 
pues que en aque l l os por s i mesmo el genero 
se conoce, ni los latinos tuvieron razon de 
qui tar l os a l os nombres comunes, 
especialmente aquel los en que la naturaleza 
no demues t ra di fer enc i a en t re machos e 
hembras por los miembros genitales, como el 
milano, la paloma. el cielo, la tierra, el 
entendimiento, la memoria. 

E porque, como diximos en el capitulo 
passado, el pronanbre se pone en lugar del 
nanbre propio, tambien quitamos el artlculo 
al uno como al otro; asi que no diremos el 
el io, el tu. 

Mas, porque en l os pronombres der i vados 
siempre se entiende alg(m nombre comiin, 
podemosles anador articulo cuando se pone por 
el verdadero que es uno. E porque la Sagrada 
Escriptura haze mencion de muchos dioses no 
verdaderos, usamos deste nombre coma de 
comiln, diziendo 'el dios de Abraham, el dios _ 
de los dioses'; e entonces, assi le damos ar
ticulo, como lo anader1amos a los nombres pro
pios, cuando los ponemos por comunes, como si 
dixiessemos 'las Pedros son masque los Anto-
ni OS 1 • 



Capftulo 

VERBO 

x De l VERBO (#) 

es una de las diez partes de la oracion; 

el cual se declina por modos e tiempos 
sin casos. 

E llamase verbo 
queen castellano quiere dezir palabra; 

no porque las otras partes de la oracion 
no sean palabras; 
mas porque las otras sin esta 

no hazen sentencia algwia, 
esta, por ezcelencia llamose palabra. 

Los acc i dentes del verbo son ocho (8): Especie 
f igura 
genera 
modo 
tiempo 
numero 
persona 
conjugacion. 

Las es pee i es de l verbo son dos, assi como en el nombr~: 
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- primogenita, como 'amar' 

- derivada como de 'armas' 'armar'. 

Cuatro formas o diferencias 

(h)ai de verbos derivados: aumentativos 
diminutivos 
denominativos 
adverbial es. 

Aumentativos verbos son aquellos que significan 
continua acrecentamiento de aquello 
que significan los verbos principales de 
donde se sacan, como de: 

'blanquear' 'blanquecer' 
'negrear' 'negrecer' 
'doler' 'adolecer'. 

Diminutivos verbos son aquellos que significan 
disminucion de los verbos principales 
de donde decienden por derivaci6n, como 
de: 

'batir' 
'besar' 
'furtar' 

E en esta mesma 
'balar, 

'bat icar' 
'besicar' 
'furgi car'. 

figura sale de: 
'ba l i tar'. 



Denomlnatlvos verbos se llaman aquellos que se 
derivan e decienden de nombres, como 
de: 

'cuch i l lo' 
'plei to' 
' armas' 

'acuch i l l ar' 
'pleitear' 
'armas'. 

Adverblales se llaman aquellos verbos que se 
sacan de los adverbios, como de: 

'sabre' 
'encima' 
'abaxo' 

'sobrar' 
'encimar' 
'abaxar' 

Porque las preposiciones cuando no 
se aiuntan con sus casos siempre 
se ponen por adverbios. 

Las figuras del verbo, asst como en el nombre son dos: 

- senzilla, coma 'amar'. 

- compuesta. coma 'desamar'. 

Genero en el verbo es aquello porque se distingue 
el verbo activo del absoluto. 

Activo verbo es aquel que pasa en otra cosa, 
como diziendo 'io amo a Dias' 
esta obra de 'amar' passa en 
Dios. 

Abso l u to verbo es aque l que no pas a en ( #) 
otra cosa, como diziendo 

'i o b ivo' 'i o muero'. 

Esta obra de 'bivir' e 'morir' 
no pasa en otra cosa despues 
de si, salvo si figuradamen
te passasse en el nombre que 
significa la cosa del verbo, 
como diziendo 

'io bivo vida alegre' 
'tu mueres muerte santa'. 

Repartese el verbo 

en 
modos. 

el modo en tiempos; 

el ti empo en nfuneros; 

el nume ro en personas. 

El modo en el verbo, que Quintiliano llama calidad. 

es aquello por lo cual 
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se distinguen ciertas maneras 
de significado en el verbo. 



Estos son cinco: Indicativo 
imperativo 
optativo 
subjunctfvo 
infinitivo. 

lndicativo modo es aquel por el cual demoa
tramo1 lo que se haze. Porque 
'ind i care' en lat 1n es deroostrar; 
como diziendo: 'lo C1J10 a Dios'. 

Imperativo modo es aquel por el cual 
mandamos alguna cosa, porque 
'imperar' es 'mandar'; 
como: ';o(h) Antonio, ama a Dios'. 

Optativo modo es aquel por el cual deseamos 
alguna cosa, porque 'optare' es 
'desear'; como: 

';O(h), si amasses a Dios'. 

Subiunctivo modo es aquel por el cual 
juntamos un verbo con otro, 
porque 'subjungere' es'juntar', 
como diciendo: 

'Si tu amasses a Dios, 
el te amarta,. 

Infinitivo verbo es aquel que no tiene 
numeros ni personas; e (a) menes 
e (h)a menester otro verbo para 
lo determinar. Porque 'infinitivo' 
es 'indeterminado', como di z i en
do: 

'Quiero amar a Dios'. 

Los tiempos son cinco: Presente 
passado no acabado 
passado acabado 
passado mas que acabado 
venidero. 

Presente tiempo se llama aquel en el cual 
alguna cosa se haze agora, como 
diziendo: 

'Io amo'. 

Passado no acabado se llama en el cual 
alguna cosa se hazta, como 
diziendo: 

'Io amava'. 

Passado acabado es aquel en el cual 
alguna cosa se hizo, como 
diziendo: 

'Io ame'. 



Passado 6 mas qu6 acabado es aquel en el 
cual alguna cosa se avta 
hecho cuando algo se hlzo, como: 

'lo te avta amado 
cuando tu me amaste'. 

Venidero(#)~ellama en el cual alguna cosa 
se .' a de hazer, como diziendo: 

'r 0 amare,. 

El indicativo e subjunctivo 
tienen todos cinco tiempos. 

El optativo e infinitivo, tres; 
presente, passado, venidero. 

El imperativo, solo el presente. 

Los nfuneros en el verbo son dos, ass( como en el nombre: 

- singular, 

- plural, 

Las personas del verbo 

Primera, 

Segunda, 

Tercera, 

coma diziendo: I ( 0 amO I• 

como: 'Nos amamos'. 

son tres, como en el pronombre: 

como 

como 

como 

'Io amo'. 

'Tu amas '. 

'Alguno ama'. 

Las conjugaciones del verbo son tres: 

La primera que acaba el presente 
del infinitivo en -ar; 

como ensefi.ar; 

la segunda que acaba el inf ini t ivo en -er. 
como l ee.r, correr; 

la tercera que acaba el infinitivo en - i r. 
I vivir. como o i r, 

# fo l. 38 r. 



Capltulo X I De los CIRCUNLOQUIOS del VERBO 

c 

Asst 
lengua 
lattn, 
lengua 
como en 

como en muchas cos as la 
castellana abunda sobre el 
asst por el contrario, la 
Latina sobra al castellano, 
esto de la conjugacion. 

El latln tiene tres boces: activa, verbo impersonal, passiva. 

El castellano no tiene sino sola el activa. 

JJ. Fol .'1R u _ 

El verbo impersonal suplelo: 
- por las terceras personas del plural del verbo activo 

del mesmo tiempo e modo; 

o por las terceras personas del singular, 

haziendo en ellas reciprocacion 
e retomo 

con este pronombre se; 

y asst por lo que en el lattn dizen 

curritur, 
nosotros dezimos: 

0 

corren, 
correse, 

currebatur, 

corr tan 
corriase; 

e asst por todo lo restante de la conjugacion. 

La pasiva suplela 

- por este verbo so, eres y el participio 

del tiempo pasado 

de la passiva mesma, 
asst coma lo haze el lattn en los tiempos que 
faltan en la mesma passiva. 

Asst que por lo que el lattn dize 

CJT10r aoobar 

io so anado io era crnado 

ambor 
nosotros 
dee imos: 

io sere <JOOdo: 

por rodeo deste verbo so eres e de este 
participio anado; 

e asst de todos los otros 
t ienr.- (#) pos. 

Di ze esso mesmo las t erceras personas de 
la boz passiva por las mesmas personas de la 
boz activa, haziendo retomo con este pronom
bre se, como deztamos del verbo impersonal, 
diziendo: 

anasse Dios; ananse las riquezas, 
Por: es anad.o Dios; son arndas las riquezas. 



Tlene tan blen el caatellano en la boz actlva menos tfempos 
que el lattn, Los cuales dlze par rodeo deste verbo e, as,e del 
nombre verbal • lnflnl to, def cual dlremos abaxo en su Lugar; e 
aun algun os t l empos de los que tlene proplos dlze tan blen por 
rodeo. 

Asst que dlze el pasado acabado por rodeo en dos maneras: 

una ppr el presente def lndlcativo, 

- e la otra por el mesmo pass ado acabado: 

diziendo: io e amdo 

e ove cmado. 

El passado mas que acabado dize por rodeo 

del passado no acabado, 

diziendo: io avia amado. 

El futuro dize por rodeo del infinitivo . 
e del presente deste verbo e, as, 

diziendo: 

que vale tanto como: 

io 

fo 

amare, 

e de aoor, 

tu amaras, 

tu as de CJTiar. 

En esta manera dize por rodeo 

el passado no acabado del subjunctivo con el infinitivo 
e el passado no acabado del indicativo 
deste verbo e, as, 

diziendo: io amaria, io leeria, 
que vale tanto como: io avia de CJTiar, io avfo de leer. 

I sialguno dixiere que <JOOre, aooria e 
leere, leeria no son dichos por rodeo de este 
verbo e, as, ia, ias, preguntaremosle, cuando 
dez imos as1: 

El Virgilio que me diste leertelo e 

e leertelo ia, si tu quieres 
o si tu quisiesses; 

e, ia lque partes son de la oracion? 
es forzado que responda que es verbo. 

El passado del optativo dizese por rodeo del presente 

El passado no 

I fol. 39 r . 

del mesmo optativo e del passado del mesmo optativo 
diziendo 

o si amara e oviesse amado. 

acabado del subjuntivo, dizese, coma diximos, 
por rodeo del passado no acabado del indicativo, 
antepuesto el infinitivo del verbo, cuio tiempo 
queremos dezir por rodeo , com diziendo: 

io leeria,sf (#) tu quisiesses. 



El passado acabado del subjrmctivo dizese por podeo del presente 
del mesmo subjunctlvo, diziendo 

como io ala amado. 

El p as sado mas que acabado del subjunctlvo dizese por rodeo 
del passado no acabado delmesmo subjunctivo 
e del mesmo tiempo, como diziendo 

si io oviera leido e oviese leido. 

El venidero del subjunctivo dizese por rodeo en tres maneras: 

- por el venidero del indicativo; 

- por el presente del subjunctivo; 

- por el venidero del mes mo subjunctivo; 

diziendo : 

El passado del 

i o 
, 

leido, como av re 
aia leido, 

oviere leido. 

infinitivo d[zese por rodeo del presente 
del mesmo infinitivo e de algun verbo 
de los que significan que algo se hara en el 
tiempo venidero, como diziendo 

espero leer, 

pienso oir. 



Capf tulo XII Del GERUNDIO del CASTELLANO 

• 

GERUNDIO en el castellano es una de las diez partes de la oraclon; 

la cual vale tanto coma el presente del infinitivo 
del verbo de donde viene, e esta preposicion en ~ 

po r que tanto vale 
'leiendo el Virgilio aprovecho: 

como 'en leer el Virgilio aprovecho'. 

I dizese gerundio, de 'gero, geris', por traer, 
porque trae la significacion del verbo 
de donde deciende. 

# fol. 39 v. 

Los latinos tienen tres gerundios sustantivos: 

el pr imero, 
el segundo, 
el tercero, 

del genitivo; 
del ablat ivo; 
del accusativo. 

Los cuales no tienen los griegos; 

mas en lugar dellos, 
usan del presente del infinitivo 
con los arttculos de aquellos casos. 

A semejanza de los cuales, tan bien nosotros 

en el gerund.lo del genitivo que,no tenemos, 
ponemos el articulo del genitivo 
con el presente del infinitivo. 

E, por lo que los latinos dizen anandi, 
nosotros dezimos de anar. 

Tan bien en lugar del gerund.lo del acusativo 
ponemos ~l mesmo presente (#) de l inf in it i vo 
con esta prepos{cion a. 

E , por lo que los latinos dizen arnndun, 
nosotros dezimos a anar. 

Tienen esso mesmo los latinos otra parte de la oracion 
que ellos lla~an supino; 

la cual no tiene el griego ni el castellano 

Mas, 

ni otra lengua de cuantas io (h)e otdo. 

cuando la bolvemos de lattn en castel lano, 
en lugar del primer supino 
ponemos esta preposicion a 
con el presente del infini t ivo; 

e, por lo que en lattn dezimos eo venatun, 
en castellano dezimos vo a cazar. 

Por el segundo supino ponemos esta preposicion dE 
con el presente del infinitivo de la pasiva; 
e por lo que en latin se dize mirabile dictu, 
nosotros dezimos cosa maravillosa de ser dicha. 



Capttulo XIII Del PARTICIPIO 

PARTICIPIO e s una de las diez partes de la oraci6n; 

que sign if i ca hazer e padecer en t iempo como verbo; 

e tiene casos como nombre; 
e de aqut se llama participio: 

porque toma parte del ~nombre 
e parte del verbo. 

Los accidentes delparticipio son seis (6): tiempo 
significacion 
genera 
nfunero 
f igura 
caso con 

declinacion. 

Los tiempos del participio son tres (3): Presente 

pass ado 
venidero. 

Mas, como diremos, el castellano a penas siente 
el participio del presente e del venidero; aunque 
algunos de Los varones doctos introduxieron del 
latrn algunos dellos, como: 

doliente. paciente, 
bastante,sirviente, semejante, corriente, 
venidero,passadero, hazed.era. assad.ero. 

Del tiempo passado tiene nuestra lengua 
participios casi en todos Los verbos,como: aoodo, 

leido, oido. 

Las significaciones del participio dos (2): Activa 

# fol. 40 r. 

e passiva. 

Los part icipios del presente 
todos 
significan 

. , 
ac1on, como: 

corriente, el que corre; 

serviente, el que sirve. 

Los participios del tiempo passado 
significan 
comunmente passion; 

mas algun~ . (#) nas vezes significan acion 
como estos: 

call ado, 
hablado, 
porf iado, 

el que calla; 
el que habla; 
el que porfia; 



I fo l. 

Los 

osado, el que osa; 
atrevido,. el que se atreve; 
derramado, el que derrama; 
encogido, el que se encoge; 
perdido, el que pierde; 
le1do, el que lee; 
prove1do, el que provee; 
conocido, el que conoce; 
comedido, el que comide; 
recatado, el que recata; 
acostumbrado, el que acostumbra; 
agradecido, el que agradece; 
mi rado. el que mira; 
jurado, el que jura; 
entendido, el que entiende; 
sentido, el que siente; 
sabido, el que sabe; 
esforzado, que se esfuerza; 
ganado, que gana; 
crecido, que crece; 
dormido. que duerme; 
nacido, que na·ce; 
muerto, que muere. 

participios del futuro, 
cuanto i 0 puedo sentir, 
aunque los us an los gramaticos 

que po co de nuestra lengua sienten, 
, 

los recibido el castellano; aun no a 

como quiera que a comenzado a usas de alguno 
dellos; e asst dezimos: 

tiempo venidero, que a de venir; 

cos a matadera, que a de matar; 
cos a hazedera, que a de ser hecha; 

queso assadero, que a de ser assado. 

J\ifas aun hasta oi ninguno ( # ) dixo 

anadero, 
leedero, 

enseiiadero, 
oidero. 

Los generos del participio son cuatro (4): 

40 v. 

mascul ino, 

femenino, 

neutro, 
comun de tres. 

como amado; 

como amada; 

como lo amado; 
como el corriente, 

la corriente, 
lo corriente. 

E asst de todos los participios del presente, 
salvo algunos que se hall an substantivados en .el genero 
masculino, como: el oriente, el ocidente, el levante,el poniente. 
Algunos eri el genera f emj n i n.o, como: la creciente, la menguante, 

· la corriente. 
En el genera neutro todos los participios 

se pueden sustantivar. 



• 

Las f lguras del parttcipto son dos (2), 
como en el nombre: 

- Senzilla, como 

- Compuesta como 

Los nfuneros del participio son dos (2), 
como en el nombre: 

- Singular como 

- Plural como 

Los casos e declinacion del participio 

en todo son semejantes 
e se reduzen al nombre . 

amado. 

desamado. 

aman t e. amado. 

amantes. amados: 



• 

Capttulo XIV Del NOMBRE PARTICIPIAL INFINITO 

Una otra parte de la oracion tiene nuestra 
l engua, la cua l no se puede reduz i r a n i nguna de 
las otras nueve. 

E menos la tiene el griego, lattn, 
(h)ebraico e aravigo. 

osemosla llamar 
E porque en nosotros no tiene nombre, 

NOMBRE PARTICIPIAL INFINITO. 

Nombre, par que significa sustancia 
e no tiene tiempos; 

participial,por que es semejante al participio 
del tiempo passado; 

infinito, par que no tiene generos, ni numeros, 
ni casos, ni personas 

determinadas. 

Esta parte fue hallada para que con ella econ 
este verbo e, as, ove, se suplan algunos tiempos 
de las que fal ta el castel Lano del lattn. 

E aun para dezir par rodeo algunos de las que 
tienen, segun que mas largamente lo diximos en 
el onzeno capttulo deste libro. 

I par que diximos que esta partezilla es 
semejante(#) al participio, 

difiere del: · 

# fol. 41 r. 

en muchas cosas 

po que no tiene generos coma participio: 
ni dira la muger: 

antes 

io (h)e crnada, 
sino io (h)e crnado; 

rii ti ene ti empos' s ino par razon del verbo 
con que se aiunta; 

ni significa 
. , 

coma el participio pas ion .. 
del tiempo passado; 

siempre significa 
. , 

con el verbo ace ion con que se 
aiunta; 

ni tiene 
, 

numeros, 

ni personas, 

ni casos, 

porque no podemos dez ir: 
nosotros (h)avemos amdos las ITl.Lgeres; 

ni menos: nosotros (h)avemos croodas las ITl.Lgeres; 



como dixo un amigo nuestro en comienzo de su obra: 

Un grande tropel de coplas no coplas, 
las cuales (h)as hech a s, 

por dezir 
las cuales (h)as hech o, 

aunque esta forma de dezir esta usada en las 'Siete 
Part idas '. 

Mas el uso echo fuera aquella antiguedad. 

I si esta parte quiessemos reduzir a una de las 
otras nueve, podr1amos la llamar nombre, como dizen 
los gramaticos, significador de la cosa del verbo; 
el cual, junto con este verbo e, as, ove, como cosa 
que padece, puesta en acusativo, dize por rodeo 
aquellos tiempos que diximos. 

Mas a esto repugna la naturaleza de los verbos, 
los cuales no pueden juntarse con dos accusativos 
substantivos, sin conjuncion, salvo en pocos verbos 
de cierta significaci6n. E aun en aquellos a penas 
puede sofrir el castellano dos acusativos, lo cual 
se har1a en todos los verbos activos, como diziendo: 

io (h)e amado los libros, 

tu (h)as leido el Virgilio, 

alguno (h)a oido el Oracio. 

E por esta causa pusimos esta parte de la oracion 
distinta de las otras, por la manera de significar 
que tiene mui distinta de el las. 



Capttulo XV De la PREPOSICION 

PREPOSICION es una de las diez partes de la oracion; 

la cual se pone delante de las otras 

por aiuntamiento 

o por composicion; como (#) 

diziendo .'io vo a casa' 

a es preposicion 
e aiunta se con casa; 

mas diziendo 'io apruebo tus obras' 

a compone se con este 
verbo pruebo 

e haze con el un cuerpo de palabra. 

I llama se preposicion por que siempre 
se antepone a las otras partes de la oracion. 

Los accidentes de la prepasicion son tres (3): Figura 
orden 

e caso. 

II fol. 41 v. 

Mas por que en la lengua castellana 
siempre se prepone 
e nunca se pospone, no pornemos 

la arden por accidente 
de la preposicion. 

Asst que seran las figuras dos, asst como en el nombre: 

- senzilla, como dentro; 

- canpuesta como dedentra. 

Los casas con que se aiuntan las preposiciones 
son dos: 

- geni t ivo 

e - acusa t iva. 

Las prepasicianes que se aiuntan con genitivo 
son estas: ante, delan t e, 

aquende, baxo, debaxa, cerca, 

dentro, fuera, lexos, encima , 

derredor, tras; 

a ll ende, 

despues, 

hand on , 

como diziendo: baxo de la iglesia, debaxo del cielo, 
ante de media d1a, delante del rei, 
allende de la mar, aquende de los mantes, 
cerca de la ciudad, despues de media dta, 
dentro de casa, fuera de la camera, 



# fol.42 

Las 

enclma de la cabeza, hond0n del polo segundo, 
derredor de mt, tras de t l. 

Pueden algunas destas preposiclones juntar se 

con acusatlvo, como dizlendo: 

ante el juez, delante el rel, 
allende la mar, aquende losmontes; 

e assi de las otras casl todas. 

preposiciones que se aiuntan con acusativo 
son: 

a. contra. entre. por • 
.... hast a, hazia, de. sin, segun, 

con, con, en, so, para, 
como diziendo: a la plaza, contra los enemigos, 

entre todos, por la cal le, seg(jn San Lucas, 
hasta la puerta, hazia la villa, de la casa, 
sin dineros, con alegr1a, en la mula, 
so el portal, para mi. 

Pueden las preposiciones componerse unas con otras: como diziendo: 

acerca, de dentro, adefuera. 

Los Latinos abundan en preposiciones por las cuales 
distinguen muchas maneras de significar; 

e por que nuestra lengua tiene(#) pocas, 
es forzado que confunda los significados. 

Como esta preposicion cerca: 

- a las veces significa cercanidad de Lugar, como 'io moro cerca de la 
iglesia'; 

- a veces, cercanidad de afecion e anor, como 'io esto bien quisto 
cerca de t i ' ; 

- a las vezes cercanidad de senoria, como 'io tengo dineros cerca de mi'. 

Pero el la tin tiene preposiciones distintas: 

e por lo primero dice apud; 

por lo segundo, erga; 
por lo tercero, penes. 

Esso mesmo esta preposicion por: 

r. 

o significa causa, como 'por amor de ti'; 

o significa lugar por donde, como 'por el campo'. 

0 significa 
por dezir ' 

por lo primero dize propter; 
por lo segundo, per; 
en lugar, como diziendo 'tengo lo por padre' 
en lugar de padre' e por esto dize pro. 



Sfrven. como dix imos, las preposiciones, 

para demostrar la diversidad 

de la significacion de los casos: 

como de: para demostrar cuia ea alguna cosa; 

que es el segundo ~caso a, para demostrar 
a quien aprovechamos; 

o empecemos, que es el tercer caso; 

a, esso mesmo para demostrar, el cuarto caso, 
en l os nombres prop i os, 

e algunas vezes en los comunes. 

Ai algunas preposiciones que nunca se hallan sino en composicion. 

E son estas: 
con, des, re, 

como concordar, desacordar, recordar. 

*No aparece este · de en la edici6n original. 
Lo repone la edicion de,A.Quilis, pero el texto s~g~e muy confuso 
por defec t o de puntuacion. Hemos tratado de clar1f1carlo. 



Capttulo XVI Del ADVERBIO 

ADVERB10 ·) es una de las diez partes de la oracion. 

la cual, anadida al verbo. 

hinche, 
o mengua 
0 muda la significacion de aquel; 

como diziendo 'bien lee', 'mal lee', 
'no lee', 
'bien hinche':mal mengua', 

no muda la significacion deste verbo lee. 

I llama se adverbio, por que comun mente 
se junta e arrima al verbo 
para determinar alguna cual idad de el. 

Assi como el nombre adjectivo determina 
alguna qualidad en(#) el no.mbre substantivo. 

Lo~ accidentes del adverbio son tres (3): Especie 

II fol. 42 v . 

f igura 
significacion. 

Las especies del adverbio son dos, asst como 
en el nombre: 

- primogenita, coma luego, nns; 

- derivada, coma bien de bueno, 
mal de roolo. 

Las figuras son dos, como en el nombre: 

- senzilla, como aier; 

- compuesta, como ant ier, de ante e aier. 

Las significaciones de los adverbios son diversas: 

De lugar como aqui, ai, alli; 
de tiempo, como 
para negar, como 
para af irmar, como 
para dudar, como 
para demostrar, como 
para llamar, como 
para dessear, como 
para ordenar, como 
µara preguntar,como 
µara aiuntar, como 
para apartar, como 
µara jurar, como 

aier, oi, manana; 
no, n i ; 
s i; 
quiza; 
he; 
o, a, ahao; 
osi, oxaltl; 
item, despues; 
par que; 
ensemble; 
aparte; 
pa rdios, ciertamente; 



para despertar. como 
para diminuir.como 
para semejar. como 
para cantidad,como 
para calidad. como 

ea; 
a escondidillas; 
assl. asst como; 
mucho. poco; 
bien. mal. 

Otras muchas maneras :·: at de adverbios que se dizen 
e n el castellano por rodeo, como 

- para contar: una vez. dos vezes. muchas vezes. 
por rodeo de dos nombres; 

- otros muchos adverbios de calidad 
por rodeo de algun nombre adjectivo 

e este nombre miente o mente 
que significa anima 0 voluntad: 

e asst dezimos: de buena miente, 
e para mientes, 
e vino se le mientes; 

e de aqu1 dezimos muchos adverbios, como: 
justa mente, 
sabia mente, 
necia (#) mente. 

Otros dezimos por rodeo de esta preposicion a 
e de algun nombre, como: 

apenas, aosadas, 
asabiendas, adrede. 

I porque los adverbios de lugar tienen muchas diferencias, 
diremos aqu1 dellos mas distintamente. 

Porque son de lugar o a lugar o por lugar o en lugar. 

# f 0 l. 

De lugar: Preguntamos por este adverbio de donde, 

A lugar: 

43 r. 

como lde donde vienes1 

.e respondemos por estos adverbios: 

de .. donde io es to; - aqui, 

de ... donde tu est as; - a 1, 

- de al l i, donde alguno est a; 
de aculla, de dentro, de fuera, 
de arriba, de aba:ro, de donde quiera. 

Preguntamos por este adverbio adonde, 
como la donde vas? 

e respondemos por estos adverbios: 

- aca, 
- alla, 
- alli 
o acutla, 

adentro, 
aba:ro, 

adonde io esto; 
donde tu estas; 

donde esta alguno; 

afuera, arriba, 
adonde quiera. 



Por lugar: Pr eguntamos por este adverbio pordonde, 
como lpor donde vas7 

e respondemos por estos adverbios: 

por aqut, por ··donde to es to; 
por at, por donde tu estas; 
por all t 

0 por acuCla, por donde est a alguno; 

por denlro, por fuera, por arriba, 
por abaxo, por donde quiera. 

En lugar: Preguntamos por este adverbio donde, 
como idonde estas? 

e respondemos por estos adverbios: 

I donde io es to; aqui, 
I donde tu est as; a 1, 

alli 
0 aculla, donde alguno est a; 

dentro, fuera, arriba, debaxo, 
donde quier. 

Los latinos, como diximos en otro lugar, 
pusieron la INTERJECTION por parte de la 
oracion distinta de las otras. Pero nosotros, 
a imitacion de los griegos, contamos la con 
los adverbios. 

Asst, que sera interjection una de las 
significaciones del adverbio, la cual 
significa alguna pasion del anima, con boz 
indeterminada, como ai, del que se duele; 
hahaha, del que se rte; tat tat, del que 
vieda; e asst de las otras partezillas por 
las cuales demostramos alguna pasiondel anima. 



Capltulo XVII 

CONJUNCION 

DE l..A CONJUNCION (#) 

es una de las diez partes de la oracion, 
la cual aiunta e ordena alguna sentencia, 

como diziendo 
'Io e tu o {mos o l eemos. 

Esta partezilla e aiunta estos dos pronom 
bres io. tu. Es so mesmo es ta partez ill a o 
aiunta estos dos verbos oimos. leemos. 

E llama se CONJUNCION, por :que aiunta 
entre si diversas partes de la oracion. 

l..o s accidentes de la conjuncion son dos (2): Figura 

# fol. 43 v. 

e significacion. 

Las figuras de la conjuncion son dos, ass( como 
en el nombre: 

- senzi l la, como que, ende; 

- canpuesta, como porque, porende. 

l..as significaciones de la conjuncion son diversas; 

unas para aiuntar palabras e sentencias, 

como diziendo 
'el maestro lee eel disc1pulo oie'. 

Esta conjuncion e aiunta estas dos clausulas 
cuanto a las palabras e cuanto a las sentencias. 

Otras son para aiuntar 
e desaiuntar 

como diziendo 

las palabras 
las sentencias, 

'el maestro o el disc(pulo aprovechan'. 

Esta conjuncion o aiunta estas dos palabras 
flXJestro discipulo, mas desaiunta la sentencia, 
por que el uno aprovecha, pero e l otro no. 

Otras son para dar causa, coma di z i endo 

'io te eneno porque se' 

porque da causa de lo que di x o en la 
primera clausula. 

Otras son para concluir, como diziendo, despues 
de muchas razones: 

'Par ende, vosotros, bivid casta mente' 



Otraa son para cont inuar , como diziendo 

'Io leo mientras tu o i es ' 

'Io leere cuando tu quisieres' 
, Tu lo haras como io l 0 quisiere' 

Estas conjunciones mientras. cuando. como. 

continuan las clausulas de arriba con las de 
abaxo; e en esta manera todas las conjunciones 
se pueden llamar continuativas. 



L I B R 0 C U A R T 0 

QUE ES DE SINTAXI E ORDEN DE LAS DIEZ* PARTES DE LA ORACION 

* En el texto original, doze. 



Capf tulo I De los PRECEPTOS NATURALES de la GRAMATICA (#) 

En el libro passado diximos apartada 
mente de cada una de las diez partes de la 
oracion. 

Agora, en este libro cuarto, diremos 

cano estas diez partes 

se an de aiwitar e concertar entre si. 

La cual consideracion, como diximos en el comienzo de aquesta 
obra, l os griegos llamaron SYNTAXIS; 

nosotro s podemos ·dezir ORDEN o AIUNTAMIENTO de PARTES. 

Asst que la primera concordia e concierto es de un nombre 

con otro; 
e es cuando el nombre que significa algun accidente 

que los gramaticos llaman adjectivo, 

se aiunta con el nombre que significa substancia, 
que llaman substantivo; 

por que a de concertar con el en tres cosas: en genera, 

t::n niimero, 
en caso. 

I fol. 

Como diziendo 'el OOJbre bueno' 

bueno es adjetivo del genero 
masculino, 

por que OOJbre, 
que es su substantivo es del genero 

mascul ino; 

bueno es del niimero singular 
cxnbre es del 

,. 
singular; numero por que 

bueno es del primer ca so 
por que cxnbre es del primer ca so. 

E en esta manera se aiuntan Los pronombres 
e participios 

con el nombre sustantivo, 

como el nombre adj e ctivo; 

aunque ai diferencia en e l orden, 
por qu e los pronombres demostrativos 

quieren siempre poner se delante los nombres 
que demuestran; 

los adjectivos, aunque algunas ve z es se ponen, 
su naturaleza es d e posponer. 

44 r. 



Otra dlferencl a (h)a l en tre mto, ml; 

que mf. tu. S U s iempre 

mto. tulo ,sulo siempre 

tu lo, tu; 
sulo. su; 

se anteponen al 

se postponen, 

nombre sustantivo 
con qua se aiuntan; 

como dlzi endo: 
ml ombre 

ombre mlo· , 
mi mug er 

mug er mla; 

tu l i bro 
l i bro tuio; 

SU vestido 
vest ido suio. 

La segunda concordia es la .del nominativo con el verbo, 

con el que 

como diziendo 'io ano' 

ano 

por que io 

ano 

por que io 

es del 

es del 

es de la 

es de la 

an de concertar 
en nilmero y en persona, 

, 
singular, numero 

, 
singular; numero 

primera persona 

primera persona. 

La t ercera concordia(#)es del relativo con el antecedente, 
por que 

. I fol .. 44 v. 

en genera, 
niimero 

an de concertar 

y persona, 

coma diziendo ' io amo a Dios, el cual amerced de mi', 

por que Dios 

por que Df os 

por que Dios 

e l cua l es del genera mascul ino, 

es de l genero mascul ino; 

e l cua l es del nr1mero singular, 

es de l nr1mero singular; 

el cual es de la tercera persona 

es de la tercera personc 



Este conc lerto de las partes de la oraci0n entre st 

es natural a todas las naciones que hablan, 

por que todos conc ler tan: 

el adjectlvo con el substant ivo; 

e el naninativo con el verbo, 
e el relativo con el antecedente. 

Mas asst como aquestos preceptos son a todos naturales, 

asst la otra orden e concordancia de las partes de la oracion 
es diversa en cada lenguaje, coma diremos en el capttulo 
siguiente . 



Capf tulo II De la ORDEN de las PARTES de la ORACION 

En t re al gun as partes de la oraciOn 

e no, 

(h)ai cierta orden casf natural 

e muf conforms a la razon, 

en la cual las cosas que por naturaleza 
son primeras 

o de mayor dignidad 

se (h)an de anteponer a las siguientes 
e menos dignas. 

I por esto dize Quintiliano que diremos 

'de oriente a occidente' 

por, el · contrario·: · 'de occidente a oriente' 

por que, segCtn el orden natural,· 

primero es orients que el occidente; 

e asst diremos, por consiguiente; 
el cielo e 

el dia e 

la 

la 
la luz e : las 

e no, por el contrario: l ci tierra e el 
la noche e el 
las t inieblas e 

tierra, 

noche 

tinieblas; 

cielo. 
dia, 

la luz. 

Mas, aunque esta perturbacion del orden, en alguna 
manera, sea tolerable, e se pueda escusar algunas veces por 
auctoridad, aquello en ninguna manera se puede sofrir, 
que I a orden na tura I de las personas s e pert urbe, como s e 
haze comun men t e en nu est ra l engua, que, s i gu i endo una 
vana cortesia. dizen: 

'el rei. e tu e io venimos' 

en · lugar de decir: io. e tu eel rei venimos'. (#) 

Por que aquello en ninguna lengua puesta en artificio e 
razon se puede sofrir: que tal confusion de personas se haga. 

I mucho menos lo que esta en el uso: 
que hablando con uno usamos el numero de muchos, 

diziendo: 'vos venistes' 
d · 'tu' por ezir: ven is te'; 

por que, como dize Donato en su 'Barbarismo', 
este es vicio no tolerable, 

el cuql . los griegos llaman solecismo, del cual trataremos abaxo 
en su lugar. 

# fol. 45 r. 



CUanto mas , que los que usan de tal asteismo o cortes1a, no hazen lo que 
quieren, por que menor cortes1a es dar a nuchos lo que se haze, que a uno 
solo; e por esta causa, hablando con Dios, siempre usamos del nUmero de rut0; 
e aiin veo que en los razonamtentos antiguos que se enderezan a los reies, 
nunca esta en uso el nUmero de muchos. 

I ailn mas intolerable vtcio seria diziendo: 
vos sois bueno, 

por que peca contra los preceptos naturales de la Gramatica; por que el 
adjectivo bueno no concuerda con el substantivo vos, a lo menos en nl.imero. 

I mucho menos tolerable seria si dixesemos 
vuestra merced es bueno, 

por que no concuerdan en genero el adjectivo con el substantivo. 

Pe r o, a la fin, como dize Aristoteles: 
"(H)avemos de hablar como los m~s, 

e sentir coma los menos." 



Capt tu lo Il l De l a CONSTRUCCION de los VERBOS DESPUES de SI 

Stgue se del caso con que se 
atuntan los verbos despues de st. 

Para lo cual primero (h)avemos de saber 
que los v erbos a . son personales o impersonales. 

PERSONALES verbos son aquellos que tienen distintos nfuneros 
e personas, 

coma: amo, amas, ama, 

amamos,amais, aman, 

IMPERSONALES verbos son aquellos que no tienen distintos nfuneros 

como: pesame,pesate, pesale, 

pesanos,pesavos, pesales. 

e personas, 

Los ~erbos personales o passan en otra cosa 
o no passan. 

Los que passan en otra cosa llaman se TRANSITIVOS, 

como diziendo 

Los que no 

' i o amo a ( #) a Di os. ' 

amo es verbo transitivo porque 
su significacion 
passa en Dios. 

passan en otra cosa llamanse ABSOLUTOS, 

como diziendo 

Los que passan en otra cosa: 

Ot r os pas s a n en dativo: 

I fol. 45 v. 

'i o bivo' 

bivo es verbo absoluto porque 
su significacion 
no passa en otra cosa. 

o passan en el segundo caso, 
cuales son estos: 

Recuerdo me 
o l vido me 
maravillo me 
gozo me 
carezco 
USO 

cual e s son estos: 

Obedezco 
sirvo 
empezco 
agrado 

de t i I · . 

de Dios, 
de tus obras , 
de tus cos as, 
de l ibros, 
d e los bi enes. 

a la iglesia, 
a Dios, 
a Los enemigos, 
a lo s ami gos. 



Ot ro s passan en accusativo: cuales son es t os: 

Amo 
aborrezco 
ensalzo 
oio 

las 
loa 
la 
la 

virtudes, 
viclos, 
justlcia, 
gramatica. 

Otro s verbos, allende del accusativo, 
demandan genitivo : cuales son estos: 

Hincho la casa de vino, 
vac i o la panera de tr i go, 

e compasion de ti. 

Otros verbos, allende del accusati vo, 
demandan dativo : cuales son estos: 

Enseno la gramatica al nino, 
leo el Virgilio al dic1pulo, 
escrivo las letras a mi amigo, 
do los libros a todos. 

Lo s que no passan en otra cosa, 
comun mente, 
hazen retorno con estos pronombres me, te, se, 

nos, vos, se, 

como diziendo: (#) 

vome, 
andome, . 
calientome, 
assientome, 
levantome, 

vaste, 
andaste, 
calientaste, 
assientaste, 
levantaste, 

va se; 
anda se; 
calienta se; 
assientase; 
levantase. 

De manera que esta es la maior senal para dintinguir 

fl fol. 48 r. 

los verbos absolutos de los transitivos: 

Que los transitivos no reciben me,te,se, 
especialmente 
ros que passan en accusat ivo. 

Los absolu t o s , comun mente, 
l as reciben . 

Pero si los transitivos no passan en accusativo, 
porque ia son absolutos, pueden juntarse con 
me, te, se, como diziendo: 

'io siento el dolor', 
siento es verbo transitivo; 

mas diziendo: 
'io me siento' 

siento es verbo absoluto; 
e asst: 'io ando el camino', 'io me ando'; 

'io vuelvo los .ojos', 'io me \Uelvo'. 



Los verbo s lmpersonal es todos son seme/antea 
a las terceras personas 
del singular 

d e los verbos personales. 

hazlendo reclprocacion sobre sf con este pronombre se. 

como dizl endo: 'corre se'; 'esta se'; 'blve se'. 

Pe ro at otros verbos impersonales que no reziben 
este pronombre se. 

e construiense con los otros verbos en el 
como: 

Plaze me leer; 
pesa me escrivir; 
acontece .. me o 1 r; 
conviene me dormir; 
agrada me ensenar; 
enhast1a me comer; 
desagrada me bivir; 
desplaze me bever; 
pertenece me correr; 
con ten ta me pas sear; 
cale me hui r. 

infinitivo, 

Antojase me parecio semejante 

I f ol. 46 v. 

a estos verbos, sino que recibio este pronombre se 
coma aquellos que arriba diximos. (#) 



Capfruro IV De la CONSTR UCCION de los NOMBRES DESPUES de SI 

Todoe lot nombre• sub1tantfvos de cualquler caso 
pueden reglr genf tfvo, 

que slgnlflc<J 
cula es aquella cosa, 

coma dlzlendo: 
el slervo de Dias; 

del slervo de Dlos; 
al siervo de Dias; 
el siervo de Dlos: 

o siervo de Dias. 
Mas esto se entiende cuando el substantivo que 

de regir el gent t ivo es comun 0 ape lat ivo; 
porque 

sf es propio no se puede con el ordenar. 

salvo sl se entendiesse alli algun nombre comun, 
como diziendo: 

Isabel la de Pedro, 
entendemos madreo muger o hija o sierv~; 
e asst 

Marfa la de Santiago, entendemos madre; 

Pedro de J_uan, entendemos hijo; 

Eusevio de Pamphilo, entendemos amigo~ 

E esta es la significacion general del genitivo. 

Pero tiene otras muchas maneras de significar, 
que en alguna manera se pueden .reduzir a aquel la, 
como diziendo: 

anillo de oro; pano de ducado. 

,\fas aqul no quiero dissirrular 
el error que se ccmete en nuestra lengua, 

diziendo: 
e de alli paso a la latina, 

mes de enero, dia de martes, 
ora de tercia, 

ciudad de Sevilla, 

villa de Medina, rio de Duero, 
isla de Calez; 

porque el mes no de enero, sino el mesmo es enero; 
ni el d(a es de martes, sino el es martes; 
ni la ora es de tercia, sino ella es tercia; 
ni la ciudad es de Sevilla, sino ella es Sevilla; 
ni la villa es de Medina, sino el la es Medina; 
nl el rlo e3 de Duero, sino el mesmo es Duero; 
nila isla es de Calez, sino el la mesma es Calez. 

Ce donde se s igu.e que no es <T.T'.;hibol la aquel lo 
en que sol~nos burlar en .nuestra l~ngua dlziendo 
'el asno de Sancho', porque, a la verdad. no quiere 
nl pur.de dezir qua 'Sancho es asnll', sino que 
'el asno es de Sancho'. 



Ai esso mesmo al gunos nombres 
d e ci erta significaci6n, que se 
con los genitivos(#)de losnombres 
cuales son estos: 

adjecttvoa aa 
pueden ordenar 
substant ivoa, 

Entero de vida; 
limpio de pecados; 
prodigo de dineros; 
escasso de tiempo; 
avariento de l i bros; 
dudoso del camino; 
codicioso d·e onra; 
desseoso de justicia; 
man so de 

, 
corazon. 

Ai otros nombres adject ivos 
que se aiuntan con dativos de substantivos, 
como: Enojoso los buenos; a 

triste a los virtuosos; 
amargo a los estranos; 
du lee a los suios; 
tratable a los amigos; 
man so a los subjectos; 
cruel a los rebeldes; 
f ranco a los sEJrvidores. 

Ai otros nombres adjectivos 
que se pueden aiuntar con genitivo e dativo 
de los nombres substantivos, 
cuales son estos: 

Cercano de Pedro e a 
vecino de Juan e a 
allegado a Antonio e de 
semejante de su padre e a 

Pedro; 
Juan; 
Antonio; 
su padre. 

Aunque los latinos en este nombre hazen differencia 
porque 'semejante de su padre' es cuanto a las 
costumbres e cosas del anima; 

'semejante a su padre' 
es cuanto a los 

lineamentos e trazos de los miembros del cuerpo. 

Puedese aiuntar el nombre adjectivo 
con accusativo del nombre substantivo 
no propia, mas f igurada mente, 
como diziendo: , i 0 compre un negro: (##) 

crespo los cabellos, 
blanco los dientes, 
hinchados los bezos. 

Esta figura lDs grammat icos l laman sinedoche, 
de la cual e de todas las otras diremos de aqui 
adelante. 

# fol. 47 r. ; ## fol. 47 v. 



Cap1tulo v DEL BARBARISMO E SOLECISMO 

Todo el negoclo de la gramiitlca, como arriba diximos, 

o estii en cada una de las partes de la oracion, 
considerando dellas apartada mente, 

o esta en el orden e iuntura dellas. 

S i en alguna palabra nose comete vicio alguno, llamase LEXIS, 
que quiere dezir 

Si en la palabra 

perfecta dicion. 

se comete vicio 
que nose pueda sofrir, llamase BARBARISltfJ. 

Si se comete pecado, 
que por alguna razon 
se pueda escusar, l l amase MET.Aff.A'MJ. 

Esso mesmo, 

s i err el aiuntamiento 
de las partes de la oracion no (h)ai vicio alguno, llamase PHRASIS, 

que quiere dezir 
perfecta habla. 

Si se comete vicio 
intolerable, l l amase SOLFCISltfJ. 

Si (h)ai vicio 
que por alguna razon 
se puede escusar, llamase SCHEMA. 

Asst que entre 

BARBARISMO y LEXIS 
est a METAPLASMO; 

entre 
SOLECISMO y PHRASIS 

est a SCHEMA. 

BARBARISMO es vicio no tolerable en una parte de la oracion. 

E llamase BARBARISMO, por que los griegos 
l lama ron biirbaros a t odas las o t ras nae i ones, 
sacando a st mesmos . 

A cuia semejanza Los Latinos llamaron biirbaras 
a todas las otras naciones, 
sacando a st mesmos e a los griegos. 



I porque los peregrtnos e estranjeros, que 
el lo s l lamaron barbaros, co r ompfan su lengua 
cuando quertan hablar en el la, llamaron BARBAR.19.IJ 
aquel vicio que cometian en una palabra. 

Nosotros podemos llamar barbaroa a todos los 
peregrinos de nuestra lengua. sacando a los 
griegos e Latinos; ea los mesmos de nuestra len~ 
gua llamaremos barbaros. st cometen algun vicio en 
la lengua castellana. 

El BARBARISMO se co- (#) mete: 

anadiendo 
o quitando 
o mudando 
o transportando 

o en escriptura 
o en pronunciacion, 

alguna letra 
o silaba 
o acento 

en alguna palabra; como diziendo Peidro por Pedro. 
am:fiEnh esta letra i. fuu [XJr .Rrlro. quitcnio estaletra d; E\?tro [XJr 
Pedro. trastocada la d con la r; Pedro, el acento 
agudo por Pedro. el acen to grave en la ult ima 
sllaba. 

SOLECISMO es vicio que se comete en la juntura e orden de las 
partes de la oracion 

contra los preceptos e reglas del arte de la granatica. 

# f ol. 48 r. 

Como diziendo 'el ·ombre buena corres' 
buena descuerda 

con ombre en genero, 
e corr es 

con ombre en persona. 

E llamase solecismo de Solos. ciudad de Cilicia, 
la cual poblo Solon, uno de los Siete Sabios, que 
dio las leyes a los de Athenas, con los cuales 
mezclandose otras naciones peragrinas comenzaron 
corromper la lengua griega. 

Ede allt se llama solecismo aquella corrupcion 
de la lengua que se comete en la juntura de las 
partes de la oracion. 

As inio Pol ion, mui sut i l 
latina llamo lo imparilidad; 
que en nues t ra l engua qui ere 
la habla derecha e natural. 

juez de la lengua 
otros, s t rib iligo, 
dezir torcedura de 



Capltulo VI DEL METAPLASMO 

Assl como e l ba rbarlsno es vlclo no tolerabl e en una parte de 
la oracion, 

as sf el MET APLASMO es mudanza de la acostwnbrada 
manera de hablar 

en alguna palabra; que, por alguna razon, 
se puede sofrlr. 

E l lamase 
e n griego METAPLASMO, que eit mies tra Lehgua ·. qui ere dez i r 

transformacion, 

porque se trasmuda alguna palabra 
de lo propio a lo figurado. 

E tiene catorze (14) especies. 

PROSTHESIS, que es vicio cuando se anade alguna letra o 

APHERESIS 

silaba en el comienzo de la dicion; como en to 
das las palabras que la lengua Latina* 
com i enza en s con o t ra consonant e, bue l t as en 
nuestra lengua, recibe esta letra e en el 
comienzo; (#) asst coma: 

scribo, escribo; 
spacium,espacio; 
stamen, estambre. 

E llamase prosthesis en griego, que quiere dezir 
en nuestra lengua 

apostura. 

es cuando del comienzo de la palabra se quita 
alguna letra o silaba; como quien dixesse 

'es namorado', quitando del principio la e 
por dezir 

enamorado. 

E llamase apheresis en griego, que quiere dezir 

cortamiento. 

EPENTHESIS es cuando en medio de alguna dicion se aii.ade 
letra o silaba; como en esta palabra 

SINCOPA 

redarguir, que se compone de re e arguir. 
entrepone se la d por esta 
f igura. 

E lliimase epenthesis que quiere dezir 

entreposicion. 

es cuando de medio de la palabra se corta 
alguna letra o silaba; como diziendo 

'cornado' por 'coronado'. 
E l l amase s incopa que qui ere dezir 

cortaniento de medio. 

• En la ed ic ion modelo: ••. que nuestra lengua comienza •.. 
I fol. 48 v. 



APOCOPA 

ECTASIS 

SYSTOLE 

DIERESIS 

es c uartdo en fin de alguna palabra se affade 
le tra o sllaba; como diziendo 

Morir se quiere Alexandre de dolor de corazone, 
por dezir corazon. 

E llamase paragoge que quiere dezir 
adducion o anadimiento. 

es cuando def fin de la die ion se corta 
letra o sifaba; como diziendo 

hidalgo por hijo dalgo; 

e Juan de Mena dixo: 

'Do fue bautizado el fi de Marta' por: 
hi j o de Mart a. 

E llamase apocopa, que quiere dezir 
acortamiento def fin. 

es cuando la sifaba breve se haze luenga. como 
Juan de Mena: 

'Con toda la otra mundana machina' 
I h • I 

puso mac ina la penultima luenga 
por 'maquina' la penul t ima breve. 

E llamase ectasis, que quiere dezir 
estendimiento de silaba. 

es cuando la silaba luenga se haze breve, como 
Juan de Mena: 

'Colgar de agudas escarpias 
I bafiarse las tres Arpias.' 

por dezir Arpias, 
la penultima aguda. 

E llamase sistole en griego, que quiere dezir 
a co r tam i en t o . ( #) 

~s c~ahdd una silaba 
como Juan de Mena: 

se parte en dos silabas, 

'Bell tgero Mares, tu sufres que cante' 
por dezir 'Mars'. 

E llamase dieresis, que quiere dezir 
apartamiento. 

SINERESIS es cuando dos sifabas o vocales se cogen en una, 
como Juan ·de Mena: 

II fol. 49 r . 

' Es t ado s de gen t e s q u e g i r a s e t rocas ' , 
por truecas. 

E llamase syneresis, que quiere dezir 
congregacion 

o aiuntamiento. 



SINALEPHA .. es cuando al gun a pal a bra acaba : en· voca I 
e se sigue otra que comience esso mesmo en vocal, 

echamos fuera la primera dellas, 
como Juan de Mena: 

por 
'Paro nuestra vida ufana' 

vidufana. 
E llamase synalefa, que quiere dezir 

apretamiento de letras. 

ECTLISIS es cuando alguna palabra acaba en consonante 
e sigue otra palabra que comience en letra que haga 
fealdad en la pronunciacion, e 
echamos fuera aquella consonante, 
como di z i endo 1 sot i l l adron' no suena la pr imera l. 

E llamase ectlisis, que quiere dezir 
escolamiento. 

ANTITHESIS es cuando una letra se pone por otra, 
como diziendo 'io ge lo dixe' 

por dezir ' i o se lo di xe ' . 
E llamase antithesis, que quiere dezir 

postura de una letra por otra. 

METATHESIS es cuando se transportan las letras, 
como los que hablan en girigonza 
diziendo por 

'Pedro vino' 

'Drepo nivo' 

E llamase metathesis, que quiere dezir 
trasportacion. 



Capf tulo Vil DE LAS OTRAS FI GURAS 

SOLECISMO, coma diximos, es vlcio lncomportable 
en la juntura de las partes de la oracion-. 

Pero tal que se pueda escusar por alguna razon, 

como por necesidad del verbo 
o por otra causa alguna; 

e entonces llamase 

FIGURA ( SCHEMA)*, la cual, coma deciamos, 

es media 

entre phrasis 

Assi que es tan las figuras 

o en la 
o en la 
o en la 

construccion 
palabra 
sentencia. 

e solecismo. 

Las cuales son tantas que no se podrtan contar. 

Mas (#)diremos de algunas dellas, especialmente 

PROLEPSIS 

ZEUGMA 

HYPOZEUS I S 

de las que mas estan en uso. 

es cuando alguna generalidad se parte en partes, 
coma diziendo: 

'Salieron los reyes, uno de la ciudad; e otro del real.' 

E llamase prolepsisi que quiere dezir 
anticipacion. 

es cuando debaxo de un verbo 
se cierran muchas clausulas, 

coma diziendo: 

'Pedro, e Martin e Antonio lee.' 

. por dez ir: 'Pedro lee, e Martin lee, e Antonio lee.' 

E llamase zeugma, que quieredezir 
conjuncion. 

es cuando, por el contrario del zeugma, 
damos diversos verbos 
a una clausula con una persona 

como diziendo: 'Cesar vino a Espana, 
e vencio a Afranio, 

mesma. 

· E llamase 
e torno contra Pompeio. ' 

hypozeusis, _que quiere dezir 
aiuntamiento debaxo. 

# f ol. 49 v. 



SYLEPS IS 

APPOSICION 

SYNTHESIS 

ANTIPTOSIS 

SYNECHDOCHE 

- # f ol. 50 r. 

es cuando, con un verbo o nombre adjectlvo. cogem~s: 
- clausulas de dlversos ntimeros 

o nombres sustantivos de dlversos generos 
o nombres e pronombres de dlversas personas; 

como diziendo: 
'El caballo e los · ombres corren.' 
'el ombre e la TTDlger buenos' 
'lo e tu e Antonio leemos.' 

E llamase sylepsis, que quiere dezir 
concepcion. 

es cuando un nombre substantivo se anade a 
otro substantivo 

sin conjuncion alguna; 
como diziendo: 'Io estuve en Toledo ciudad de Espana. 

E llamase apposicion, que quiere dezir 
postura de una cosa a otra; o sabre otra. 

es cuando el nombre del singular ·· 
que significa muchedumbre 
se ordena con el verbo del plural; 

o muchos nombres del singular, 
aiuntados por conjuncion, 

se aiuntan esso mesmo con verbo del plural, 
como diziendo: 

'De . . los . om.bres, parte leen e parte oien' 

o diziendo: 

"Marcos e Lucas escrivieron Evangel io. ' 

E llamaseesta figura syntesis, la cual en latin 
se dize ccxrrposicion. 

es cuando un caso se pone por otro, 
como(#) diziendo: 

por dezir: 
'Del ombre que hablavamos viene agora', 

'el ombre de que hablavamos.' 

E llamase ant1ptosis: 
quiere dezir: caso -por caso. 

es cuando lo que es de l a parte se da al todo; 
como diziendo: 

'el guineo', 
'blanco los dientes' , 
'se enfria los pies'. 

E llamase synechdoche, que quiere dezir 
entendimiento, segun Tulio la interpreta, 

por que entendemos alli 
alguna cosa. 



ACIROLOGIA 

CACOPHATON, 

PLEONASMO 

es cuando alguna dicion se pone lmpropiamente 

como sl dixessemos: 
de lo que significa; 

'espero danos' 

por dezir 'temo', por que 
propiamente 

esperanza es del bi en 
coma temor del mal. 

E.: ll6mase acirologia ~ que quiere dezir 
impropiedad. 

que otros llaman CACEPHATON, 
es cuando del fin de una palabra 

e del comienzo de otra se haze 
alguna sea sentencia; 

venidero, 

o cuando alguna palabra puede significar cosa torpe; 
como en aquelcantar en que burlaron los nuestros 
antiguos: 

"iQui hazes, Pedro?, ate.; 
o si alguno dixesse 

'pixar' por 'mear'. 
E ll6mase cacaphaton, 
que es mal son. 

es cuando en la oraci6n se anade alguna palabra 
del todo superflua, 

como en aquel romance: 

'De Los ojos llorando' 

e 'de la su boca di z i endo', 

porque ninguno llora sino con los ojos, 
ni habla sino con la boca. 

E ll6mase pleonasmo, que quiere dezir 
superfluidad de palabras. 

PERISSOLOGIA es cuando anadimos clausulas demasiadas, 
sin ninguna fue r za de sentencia, 

coma Juan de Mena: 

'I arder e ser ardido, 
a Jason con el marido', 

porque tanto vale 'arder' coma 'ser ardido'. 

E ll6masse perissologia, que quiere dezir 
rodeo e superfluidad de razones. 



MACROLOGIA 

TAUTOLOGIA 

ECLIPSI 

TAPIMJSIS 

II f ol. 50 v. 

es cu ando se dlze alguna luenga sentencia*, 
que camprehende muchas razones 
no mucho necesarias; 

coma diziendo: 

'Despues de idas los embaxadores fueron a Carthaga, 
de donde, no alzanzada la paz, 
tornaran sea dande avian partido'; 

porque harto era dezir: (#) 

'Los embaxadores fueron a Carthaga, 
e no impetrada la paz, 
tornaran se. ' 

E llamase macrologia, que quiere dezir 
luengo rodeo de razones e palabras. 

es cuando una mesma palabra se repite, 

como diziendo: 
'lo mesmo me vo por el camino', 

por que tanto vale como 'io vo por el camino.' 

E llamase tautologia, que quiere decir 
repeticion 
de la mesma palabra. 

es defecto de alguna palabra necessaria 
para hinchir la sentencia; 

coma diziendo 
'buenos dtas ', 

falta el verbo que alli se puede entender e suplir, 
el cual es aiais, o 'vos de. Dios.' 

Esso mesmo se comete eclipsi e falta el verbo en todos los 
sabres escriptos de las cartas mensajeras, donde se entiende 
sean dadas '. 

Tambien falta el verbo en la primera copla del Laberintho, 
de Juan de Mena, que comienza: 

'Al mui prepotente don Juan el Segundo, 
A el las rodillas hincadas por suel ': 

Ent iende·se est e verbo sean. 

E llamase eclipsi, que quiere dezir 
desfallecimiento. 

es cuando menos dezimos e mas entendemos, 

coma -cuando 
inferimos 

diziendo 
por 

de dos negaciones 
una af irmacion; 

'~s ombre no injusto' . 
' ·ombremui justo'; 

e Juan de Mena: 'Ia, pues, si deve en este gran Lago 
Guiar se la flota por dicho del sage, 



Porque 'l ago' es 'poca agua' y pone se por 
'la mar' por esta figura; aunque haze tolerable 
la tapinosia por aquel nombre adjectivo que anadio 
diziendo 'gran lago'; como Virgilio en el primero 
de la Eneida escrivio 'in surgite vasto'. 

Nuestra lengua en esto peca mucho, poniendo dos 
negaciones por una; coma si dixessemos 

'no quiero nada', 
dizes, a la verdad, que 'quieres algo'. 

E llamase tapinosis, que quiere dezir 
abat imiento. 

CACOSYNTHETON es cuando haiemos dura composicion de palabras, 
coma Juan de Mena: 

'A la mode rna bo l vi endome rued a ' 

porque la buena orden es: 

'Bolviendome (#) a la ·rueda moderna.' 

En esto erro mucho don Enrique de Villena, no 
solo en la interpretacion de Virgilio, donde mucho 
USO desta figura, mas aun en otros lugares donde 
no tuvo tal necesidad, coma en algunas cartas 
mensajeras, diziendo: 

'Una vuestra recibi letra'; 
porque aunque el griego e latin sufra tal 
composicion*, el castellano no la puede sofrir; 
no masque lo que dixo en el segundo de la 
Eneida: 

'Pues levantate, caro padre, 
e sabre los mfos cavalga ombros. ' 

E llamase cacosyntheton, que quiere dezir 
mala composicion. 

AMPHIBOLOGIA es cuando por unas mismas palabras 

# fol. 51 r. 

se dizen diversas sentencias; 

como aquel que dixo en su testamento: 

'Io mando que mi ?redero de a fu l ano 
diez tazas de plata cuales el quisiere., 

Era duda si las tazas avian de ser las que 
quisiere el eredero o el legatario. 

E l l.amase est a figura amphibologia o amphibol ia. 
que quiere dezir duda de palabras. 



ANADlPLOSlS 

AN AF ORA 

EPANALEPSIS 

EPIZEUSIS 

PARONOMASIA 

es cuando en la mesma palabra 
que acaba el verso precediente 

comienza el siguiente. 

La cual figura nuestros poetas l laman 'de:ra prenda', 
como Alonso de Velasco: 

Pues este vuestro CIRCJdor, 
Anador vuestro se da, 
Dase con penas danor, 
"'1Jor que pone dolor, 
Dolor que nunca se va. 

E llamase anadiplosis, que quiere dezir 
redobladura. 

es cuando comenzamos muchos versos 
en una mesma palabra; 

coma Juan de Mena: 

Aquel con quien Jupiter tovo tal zelo, 
Aquel con fortunas bien afortunado, 
Aquel en quien cabe virtud e reinado. 

E llamase anafora, que quiere dezir 
repeticion de palabra. 

es cuando en la mesma palabra 
que comienza algun verso 

en aquella acaba; 

como Juan de Mena: 

Amo- ( #) ~es me di eron corona de cmores. ' 

E ltamase epanalepsis, que quiere dezir 
tomamiento de un lugar para otro. 

es cuando una mesma palabras•repite 
sin media alguno 

en un msemo verso; 

como Juan de Mena: 

'Ven, ven, venida de vira.' 

E llamase epizeusis. que quiere dezir 
subjuncion. 

es cuando un nombre se haze de otro 
en diversa significacion; 

coma diziendo: 'No es orador. sino arador.' 

E llamase paranomasia, que quiere dezir 
denominacion. 

# fol . 51 v • . 



SOIESI~ es cuando muchos nombres 

PAROMEON 

con sus ad/ectfvos 
se atuntan enla oracion; 

como diziendo: 
,.nifio 111Jdable. mozo goloso. viejo desvariado.' 

E llamase schesisonomaton, que quiere dezir 
confusion de nombres. 

es cuando muchas palabras comienzan 
en una mesma letra; 

como Juan de Mena: 
'Ven, ven, venida de vira.' 

E llamase paromeon, que quiere dezir 
semejante comienzo. 

OMEOTELEUTON es cuando m~chas palabras 

OMEOPTOTON 

POLYPTOTON 

acaban en semejante manera 
no por declinacion; 

como Juan de Mena: 

'Canta tu, cristiana musa, 
La masque civil batalla, 
~e entre voluntad se halla, 
E raz6n que nos acusa.' 

E llamase ometeleuton, que quiere dezir 
semejante de:ro. 

es cuando muchas palabras 
acaban en una manera 
por declinacion; 

como en la mesma obra el mesmo autor: 

'Del cual en forma de toro. 
Crinado de hebras de oro.' 

E llamase omeoptoton, que quiere dezir 
semejante caida. 

es cuando muchos casos distinctos por diversidad 
se aiuntan; 

como diziendo: 

ombre de 
amigos de 

pariente de 

ombres, 
amigos, 
parientes. 

E llamase polyptoton. que quiere dezir 
muchedumbre de caos. (#) 

#fol . 52. r. 



HYRMOS es cuando se continua algun largo razonamlento 
hasta el cabo; 

coma en aquella copla: 

'Al rnut prepotente don Juan el Segwul.o', 
va suspensa la sentencia hasta el ultimo verso de la copla. 

E llamase hyrmos. que quiere dezir 
entendimiento. 

POLYSYNTHETON es cuando muchas palabras o clausulas 
se aiuntan por conjuncion; 

DIALYTON 

MET AP HORA 

como diziendo: 

'Pedro e Juan e Antonio e Martin Leen'; 

o 'Pedro ama e Juan es amado, e Antonio oie, e Marttn lee'. 

E llamase polysyntheton, que quiere dezir 
composicion de muchos. 

es cuando muchas palabras o clausulas 
se aiuntan sin conjuncion; 

como Juan de Mena: 

'Tus casos falaces, Fortuna, cantamos, 
Estados de gentes que giras e trocas, 
Tus muchas falacias, tus firmezas pocas.' 

E llamase dialyton, que quiere dezir 
disolucion. 

Aunque Tulio, en Los "Ret6ricos", haze diferencia 
entre dissolucion e articulo: 

Que dissolucion se dice cuando muchas clausulas 
se ponen sin conjuncion; 

e articulo cuando muchos nombres 
se ponen sin ella. 

es cuando por alguna propiedad semejante 
hazemos mudanza de una cosa a otra; 

como diziendo 'es un Le6n 1 , 

'es un azero', 
por dezir 'fuerte e rezio'. 

'es un Alexandre' 

I llamase metafora, que quiere dezir 
transformacion de una cosa a otra. 



CATACHRESIS 

METONYMIA 

ANTONOMASIA 

EPITHETON 

ONOMATOPEIA 
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es cuanto tomamos prestada la signlflcacion 
de alguna palabra. 
para dezir algo que propiamente 
no se podrta dezir; 

como sf dixessemos que el que mato a su padre es 
'001iziano', porque 'omiziano' es propiamente 
el que mato (h)ombre; pero no tenemos palabra 
propia por 'matador de padre', e tomamos la comun. 

E llamase cat~chresis, que quiere dezir 
abusion. 

es cuando ponemos el instrumento por la cosa 
que con el se haze, 
o la materia por la que se haze della, 

como Juan de Mena: ( #) 

'De hechos passados cobdicia mi pluma' 

por dezir 'mi verso'; e asst dezimos que 

'alguno rrnlrio a hierro' 

por 'murio a cuchillo'. 

E llamase metonymia que quiere dezir 
transformacion. 

es cuando ponemos algun nombre comun 
por el propio; e esto 

por alguna excelencia que se halla en el 
propio masque en todos los de aquella 
especie; como diziendo 'el Apostol' 
entendemos 'Pablo'; 'el Poe ta' entendemos 
Virgilio; e Juan de Mena: 'con los dos 
hijos de Leda' en.tendemos Castor e Polus. 

E llamase antonomasia, que quiere dezir 
postura de nombre por nombre. 

es cuando al nombre propio anadimos algun adjectivo 
que significa alabanza o denuesto, 

como Juan de Mena: 'A la biuda Penelope', 

'Al perverso de Sinon'. 

E llamase epitheton, que quiere dezir 
postura debaxo def nombre. 

es cuando f ingimos algun nombre 
def son que tiene alguna cosa; 

como Enio, poeta' l lamo 'tarantantara' al son de las 
trompetas; e nosotros 'bombarda' del son que haze 
cuando dessata. 

E llamase onomatopeia, que quiere dezir 
fingimiento delnombre. 



PERI PHRASI S es cuando decimos alguna cosa por rodeo 
para mas la ampliflcar, 

como Juan de Mena: 

por dezir: 

E se llama 

'Despues que el pintor del mundo 
para nuestra vida ufana', 

'El verano nos alegro'. 

pertphrasls, que qui ere~ dezir 
circumlocucion. · 

HYSTERON PROTERON o HYSTEROLOGIA es cuando lo postrero 
dezimos primero, 

ANASTROPHA 

PARENTHESIS 

TEMESIS 

II fol. 53 r. 

como san Mateo 
en el principio de su Evangelia: 

'Libro de las generaciones de jesu Christo, 
hijo de David, 
hijo de Abraham.' 

E se llama hysteron proteron, que quiere dezir 
lo postrero primero. 

es cuando transportamos solamente las palabras, 

como si dixessemos con don Enrique de Villena: 

'Unas vuestras recebi letras.' 

E llamase anastropha, que quiere dezir 
tornamiento atras. (#) 

es cuando en alguna sentencia 
entreponemos palabras, 

como diziendo: 

'Sola la virtud, segiin dizen los estoicos, haze al (h)ombre 
bueno e bien aventurado.' 

Entreponese aqui segun dizen los .estoicos. 

E llamase parentesis, que quiere dezir 
entreposicion. 

es cuando en media de una palabra 
entreponemos otra, 

como si dixesses: 
'E los siete mira triones. ' 

por dezir: 'Mira los Septentriones.' 

E llamase temesis, que quiere dezfr 
cortamiento de palabra. 



SYNCHES IS 

HYPERBOLE 

ALEGORIA 

es cuando confundlmos por todas partes 
las palabras con la sentencia, 

coma si por dezir: 

dixessemos: 
'A ti. rrru.ger v imos de l gran Mauso l eo' 

'Del gran Mauso l eo a ti v imos rrru.ger '. 

E l·lamase synchesis, que quiere dezir 
confusion. 

es c uando por acrecentar. o menguar alguna cosa 
dezimos algo que traspassa de la verdad; 

como si dixesses: 
'Dava bozes que llegavan al cielo.' 

E llamase hyperbole , que quiere dezir 
transcendimiento. 

es cuando una 
e otra 

como aquello del 

cosa dezimos 
entendemos, 

Apostol, donde dize que 

'Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava 
e otro de la libre'. 

' E llamase alegoria, que quiere dezir 
agena significacion. 

E tiene estas siete (7) especies: 

HI RONI A es cuando, por el contrario, dezimos lo que queremos, 
aiudando lo con el gesto e pronunciacion; 

como diziendo de alguno que haze desdones: 

';Mira que donoso ombre!' 

O del mozo que se tardo, cuando viene: 

';Senor, en ora buena vengais!' 

E llama se hironia, que quiere dezir 
dissimulacion. 

ANfl.PHRASIS es cuando en una palabra dezimos lo contrario 
de lo que sentimos, 

como Juan de Mena; 

'Por un l uco envejecido 
do nunca pense salir'; 

luco puso por 'bosque escuro' aunque por derivacion 
viene de 'luceo, luces', por llizir. 

E llama se antiphrasis, que quiere dezir 
contrar ia habla. 



ENIGMA 

CALEPOS 

es cuando dezimos alguna sentencia escura 
por escura (#) semejanza de cosaa. 

como el que dixo: 

!La madre puede nacer 
De la hija ia defunta', 

por dezir que 'del agua se engendra la nieve'; 
e despues, en torno de la nieve, el agua'. 

En esta figura juegan mucho nuestros poetas, 
e las mujeres e niiios, diziendo: 

'lQue es cosa e cosa?' 

E llama se enigma, que quiere dezir 
obscura pregunta. 

es cuando cogemos alguna sentencia de silabas 
e pal a bras que con ITll.Cha dificul tad se 
pueden pronunciar. 

En este genera de dezir manda Quintiliano que se 
exerciten los niiios, porque despues cuando 
grandes, no aia cosa tan dificile que no la 
pronuncien sin alguna ofension. 

Tal es aquello en que solemos burlar: 

Cabron . pardo pace en prado; 
Pardips, pardas barvas a. 

c.ARHNfISMJS es cuando lo que se diria duramente, 
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dezimos por otra manera mas grata; 

como al que pregunta como estamos, aviamos de 
responder 'bien ', 'mal ', y respondemos 

'a vuestro servicio'. 

E llamase carientismos, que quiere dezir 
graciosidad. 



L I B R 0 QUINTO 

DE LAS INTRODUCCIONES DE LA LENGUA CASTELLANA 

PARA LOS QUE DE ESTRANA LENGUA QUERRAN DEPRENDER 



PROLOGO 

Como diximos en el prologo desta obra, 

p ara tres generos de ombres 

se compuso EL ARTE DEL CASTELLANO. 

Primeramente, pa ra los que quieren redezir 

Despues, 

en artifico e razon 

la lengua que 
por luengo uso 

desde ninos deprendieron. 

para aquellos que 
por la lengua castellana 

querran venir al conocimiento de la latina; 

lo cual puedan mas ligeramente hazer, 

si una vez supieren el artificio 
sabre la lengua que ellos sienten. 

I para estos tales se escrivieron los cuatro l ibros passados, 
en los cuales, siguiendo la orden natural de la Gramatica, 
tratamos: 

primero de la letra e silaba; 

despues,df#(#.).las diciones e orden de las partes de la oracion. 

Agora, en este libro quinto, 
siguiendo la orden de la doctrina, 

daremos introducciones de la lengua castellana, 

# fol. 54 r. 

para el tercer genera de 

los cuales, de alguna lengua peregrina, 

querran venir al conocimiento 
de la nuestra. 

* * * * 



I pdrque, como di ze 

comenzar el artlflclo de 

nombre y del verbo, 

parecionos, 

Qu i n t i l i an o , l o s n in o s ( h) an de 

la lengua por la decl lnacion del 

poner 

despues de un breve e confuso conocimiento 
de las letras 

e silabas 

e partes de la oracion, 

ciertos nombres e verbos 

por proporcion e semejanza de las cuales 

todos los otros que caen debaxo de regla 

se pueden declinar. 

Lo cual esso mesmo hezimos por e.:remplo 

de los que escrivieron los primeros rudi

mentos e principios de la gramatica griega 

e l atina. 

Asst que primero pusimos 

a la que 

la declinacion 

aiuntamos la 

del nombre, 

del pronombre; 

e despues la del verbo 

con SUS formaciones 

e irregularidades. 



como 

Capf tul o I DE LAS LETRAS, SILABAS E DICIONES 

La s f lguras de las letras que la lengua castellana tomo 
prestadas del latin 

para representar vefnte e seis (26) pronunciaciones que tiene 

son aquestas veinte e tres (23): 

Destas , 
a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.x.y.z. 

por st masmas, 
nos sirven doze (12): a. b. 

Por st mesmas 
e por otras, 

seis (6): 

Por o t ras 
e no por st mesmas, 

estas cinco (5): 

d.e.f. 

c. 

m. o.p. r.s. t. 

g. i. l. n. 

h. k. q. 

Las XX.VI pronunciaciones de la lengua castellana 

se r epresentan e escriven asst: 

z. 

u. 

x.y. 

a.b.c.~.ch.d.e.f.g.h.i.j.l.ll.m.n.gn.o.p.r.s.t.v.u.x.z. 

Las letras que ningun uso tienen* en el castellano 

s on estas: 
k. q. y griega. 

De aquellas veinte e seis pronunciaciones, 

la s ci nco son vocales: 
a. e. i. o. u. 

llamadas asst porque suenan por si mesmas. 

Todas las otras son consonantes porque no pueden sonar 
sin herir alguna de las vocales. 

Los DIPHTHONGOS de la lengua castellana 
qu e se componen de dos vocales son doze: 

ai.(_# )au. ei eu ia ie io. iu. oi. ua. ue. 
en estas 

ui. 

palabras : frai le. causa. plei to. der.rlo . iusticia. miedo.precio. c iirlad.oi . agua. cuerpo. cuidado f 

Los DIPHTHONGOS compuestos de tres vocales son estos cinco: 
iai como desmaiais; 

·iei como desmaieis; 
iue c oma hoiuelo; 
ua i como gua i; 
uei coma buel. 



De 

De 

De 

Las 

l as l et ras se componen la s stlabas; como de a. n. an. 

las sllabas se compone 

l as palabras ~ compone 

partes d e la . "' oracion 

NOMBRE. como 
PRONOMBRE, como 

ARTICULO. como 

VERBO coma 

PARTICIPIO como 

GERUND IO, coma 

1'0mE INFINIID como 

PREPOSICION,como 

ADVERB IO, como 

CONJUNCION, coma 

la palabra: como de An,to.nlo. Antonio. 

la . "' oracion: como 'Antonio escrive 
el l i bro'. 

en castellano son diez (10): 

· ombre, Dios, grammatica; 

i 0 , tu, aque l; 

el , la, l 0 , 

cuando se anteponen a los nombres 
pa r a demostrar de que genera son. 

amo, leo, oio. 

amado, leido, oido. 

amando, leiendo,oiendo. 

amado, leido, oido, 

cuando se aiunta con este verbo e,as. 

a, de, con. 
.. al l i, a i er. aqu l, 

i , o, ni. 

uve. 



Capltulo II DE LA DECLINACION DEL NOMBRE 

Las DECLINACIONES del nombre son tres: 

La pr imera, de los que acaban el ... 
de numero uno en a, 

e embian el ... 
de muchos numero en as, 

como l a tierra, las tierras. 
La segunda:, de los que acaban el ... de numero uno en o, 

e embi an el ... de muchos numero en 08, 

como el cielo, los cielos. 
La t ercera, de l os que acaban el numero de uno en d,e,i,l,n, 

emb1an el ... r,s,:r,z • 
e numero de muchos en s, 

como la ciudad, las c i udades; 
el (h)ombre, los (h)ombres; 
el rei, los reies; 
el animal, los animal es; 
el pan, los panes; 
el senor, los sefiores; 
el ... los compas, compases; 
el rel o:r, los relojes; 
la paz, las pazes. 

Ning4na de las otras letras 
puede ser f i nci l en pal a bra castellana. 

Los CASOS del nombre son cinco: 

El primero, por el cual las cosas s~ nombran, o hazen e padecen, 

el cual los latinos (#) llaman 
NOMI NATI VO. 

El segundo, por el cual dezimos cuia es alguna cosa, 

el cual los los graminaticos llaman 
GENITIVO. 

El tercero, en el cual ponemos a qu ien se sigue dano o provecho, 

el cual los latinos llaman 
DAT I VO. 

El cuarto, en el cual ponemos lo que padece, 

el cual los latinos llaman 
ACUSATIVO. 

El quinto. por el cual llamamos alguna cosa. 

A este los latinos llaman 
VOCATIVO. 

I fol. 55 r. 



EL primero 

El segundo 

El tercero 

El cuarto 

El quinto 

Los ARTICULOS 

Los NU MER OS 

I f o l. 55 v. 

ca so se pone con solo el arttculo del nombre, como el ·ombre. 

se pone con esta preposicion de 
e el mesmo articulo, como del ombre. 

se pone con esta preposicion a 
e el mesmo articulo, como a el ombre. 

se pone con esta preposicion a 
o con solo el articulo,como a el ombre 

0 el ombre. 

se pone con este adverbio o, sin articulo, coma o ·bmbre. 

del nombre son tres: 

el, para Los machos, coma el ombre, el cielo; 

la para las hembras,como la muger, la tierra; 

lo para Los neutros,como lo justo, lo fuerte. 

·de l nombre*son dos : 

singular, que habla de uno, como el cielo; 

plural, que habla de muchos como los cielos. 

PRI~fERA DECLINACION 

En el niinero de wto 

pr imero ca so la tierra 
segundo de l a tierra 
tercero a la tierra 
cuarto la tierra 0 a la tierra 
quinto 0 

En el rlimero de 1111chos 

primero caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto 

las 
de 
a 
las 

0 

las 
las 

tierra 

tierras 
tierras 
tierras 
tierras 0 a las ti erras.I 
tierras 



I fol. 

primer ca so 

segundo 
tercero 
cuarto 
quinto 

SECUNDA DECLINACION 

fu el rumero de uno 

primero ca so el cielo 
segundo del cielo 
tercero al cielo 
cuarto el cielo 
quinto 0 cielo 

.Eh el nUnerO de 111JCh08 

primero 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto 

primero 
segundo 
tercero 

ca so los cielos 
de los cielos 
a los cielos 
los cielos 
0 cielos 

TERCERA DECLINACION 

fu el rumero de uno 

ca so la ciudad 
de la ciudad 
a . ra ciudad 

0 al cielo 

0 a los cielos 

cuarto la ciudad 0 a la ciudad 
quinto 0 ciudad 

fu el mmero de 111Jchos 

las ciudades 
ciudades 
ciudades 

primer caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto 

de las 
a las 
las 
0 

ciudades o a las ciudades 
ciudades 

ADJETIVO DE LA PRIMERA E SECUNDA 

fu el ruinero de uno 

el bueno la buena lo bueno 

del bueno de la buena de lo bueno 
al bueno a la buena a lo bueno 
el bueno la buena lo bueno 
0 bueno 0 buena 0 bueno (#) 

fu el nUnerO de 111JChos 

primero ca so los buenos las buenas 
segundo de los buenos de las buenas 
tercero a los buenos a las buenas 
cuarto los buenos las buenas 
quinto 0 . . buenos 0 buenos . . . 

56 r. 



ADJECI'IVO DE lA TER.CERA 

Eh e I rumero de W10 

primero ca so el fuerte la fuerte lo 
segundo del fuerte de la fuerte de lo 
t ercero al fuerte a la fuerte a lo 
cuarto el fuerte la fuerte lo 
quinto 0 fuerte 

Eh e I rumero de 1111.chos 

primero ca so los fuertes las · fuertes 
segundo de los fuertes de las fuertes 
tercero a los fuertes a las fuertes 
cuarto los fuertes las fuertes 
quinto o fuertes 

RELATIVO 

Eh el rlimero de uno 

primer caso iquien? el que la que lo que 
segundo ide quien? del que de la que de lo que 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

primer caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

primer caso 
segundo 
tercero · 
cuarto 
quinto caso 

primer caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

ia qui en? al · que a la que a 
ia qui en? al que a la que a 
no tiene 

Eh el rn'inero de 1111.chos 

Los que las 
de Los que de las 
a Los que a las 
a Los que a las 
no tiene 

omo RELATIVO 

F.n el rumero de uno (#) 
el cual la cual lo 
del cual de la cual de 
al cual a la cual a 
al cual a la cual a 
no tiene 

Eh el niinero de 1111.chos 

los cuales las cuales 
de los ·· cuales de las cual es 
a los cuales a las cuales 
a los cuales a las cuales 
no t iene 

lo que 
lo que 

que 
que 
que 
que 

cual 
lo cual 
lo cual 
lo cual 

fuerte 
fuerte · 
fuerte 
fuerte 

lQUe? 
ide que? 
ia que? 
ia que? 

· Est~~~e~mo nombre puesto sin arttculo es relativo de acidente. 
Est e nombre algun o alguno. alguna tiene para el genera 

neutro algo. e para los (h)ombres e mugeres solamente los 
an tiguos dectan · alguien por 'alguno' e 'alguna'. como quien. 

Este nombre al no tiene sino el genera neutro; e, por esto, nunca lo 
juntamos sino con el arttculo del neutro, e asst ~ezimos lo al por lo otro. 

II '°"'' t;. R " -



Capf tulo Ill 

primer caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

# fol. 57 r. 

DE LA DECLINACION DEL PRONOMBRE 

En el rumero de uno 

primero caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

io 
de mi .· 
me o 
me o 
no tiene 

a mi 
4 a mi 

En el niinero de 111lchos 

primer caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

nos 
de nos 
nos e a nos 
nos e a nos 
no t iene 

En el niinero de uno 

primer caso tu (#) 
segundo de ti 
tercero te 0 a ti 
cuarto te 0 a ti 
quinto 0 tu 

En el niinero de 111lChos 

primer caso VOS 
segundo de VOS 
tercero VOS 0 a VOS 
cuarto VOS 0 a VOS 
quinto 0 VOS 

Eh el rumero de uno 

segundo caso de st 
tercero se o a st 
cuarto se o a st 
primero y quinto no tiene 

En el ruinero de 111lChos 

segundo caso de st 
tercero se o a st 
cuarto se o a st 
primero i quinto no tiene 

En el niinero de uno 

este 
deste 
a este 
a este 
no t iene 

est a 
des ta 
a esta 
a esta 

es to 
des to 
a esto 
a esto 



En el n.Unero de 111JChos 
prlmero caso 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto 

estos 
destos 
a estos 
a estos 
no tiene 

estas 
destas 
a estas 
a estas 

En el roinero de ww 

primero caso 
primero caso 
primero caso 

prirrtero caso 
primer caso 
primero caso 
primero caso 
primero cciso 
primero caso 

esse 
e1 
aquel 

lo 
mio 
m1o 
suio 
nuestro 
vuestro 

essa 
ell a 
aquel la 

la 
mfo 
mio 
suia i 
nuestra 
vuestra 

es so ( #) 
el lo 
aquel lo 

lo 
mio 
lo tuio 
lo suio 
lo nuestro, 
lo nuestro 

Tcxios los otros rosos se decl irm µJr r:roµ:>rcifn de a::µel [XU1D1i:re este, esta, esto, s a Lvo 
que al, la, lo tiene solamente enel caso tercero del singular e 
plural le e les comunes de tres generos, e en el cuato caso lo. 
la, lo, los, las e comun de tres generos le e les. Dezimos .. 
t amb i en en el numero de uno para machos e hembras e neut ros mi, 
tu, su, e en el numero de muchos mis, tus, sus. 

primero easo 
segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

primero caso 

segundo 
tercero 
cuarto 
quinto caso 

En el numero de uno 

el 
del 
a el 
el 
no tiene 

la ·. 
de la 
a la 
a la 

En el nilnero de ITllchos 

los 
de los 
a los 
los 
no t iene 

las 
de las 
a las 
las 

lo 
de lo 
a lo 
a lo 

Avemos aqu 1 de notar que los nombres e pronombres e art1culos del 

gen era neutro no tienen el numero de muchos. 

ti fol. 57 v. 



Capltulo I V DE LA CONJUGACION DEL VERBO 

I 

La s CONJUGACIONES del verbo son t res: 

La pr imera, qua echa el inf i n it i vo en ar, como: amo, amar; 
en.se.ifo:,. e·nseficir-. 

La s egunda, que echa el inf initi(#)voen er, como: leo, leer; 
corro, correr. 

La tercera, que echa el i n fi niti·.10 en ir, coma: oio, oir; 
huio,huir. 

E l verbose decl ina por modos, e t i empos, e nfuneros, e personas. 

Los MODOS son cinco: 

INDICATIVO, 

IMPERATIVO, 

OPTATIVO, 

SUBJUNTIVO, 

I NFINITIVO, 

para demos t ra r; 

para mandar; 

para dessear; 

para aiuntar; 

que no tiene numeros ni personas; 

e a menestar otro verbo para lo determina1 

Lro s TIEMPOS son cinco: 

PRESENTE, por el cual demostramos lo que agora se haze. 

PASSADO· NO ACABADO,por· el cual demostramos lo que se hazia 
e no se acabO. 

PASSADO ACABAJ)), por el cua l demostramos lo que se hizo e acabo. 

PASSAOO MAS QUE AO\BAOO, por el cual demostramos que alguna cosa 
se hizo sabre el tiempo passaso. 

VENI DERO, por el cual demostramos que alguna cosa se 
7 a de hazer . 

Lo•s NU MER OS son dos: 

SINGULAR , que hab l a de uno; 

PLURAL , que hab l a de muchos. 

Lens PERSONAS son tres: 

PRIMEJ'lA, habla de ... 
q ue .'H; 

SEGUNDA, a l a c ual habla la p; .. imera; 

TERCERA, de la cua l habla la pri mera. r . 

Jfol . 58 r. 



INDICA TIVO 
en et t i empo 11k1.swa; 

Amo, amas, ama, amamos, amals , aman. 
Leo, l ees, lee, leemos, leets, leen. 
Ot o, ol es, ole, olmos, o!s, oien. 
Vo , vas, va , vamos, vats, van 
So, eres, es, somos, ols, son. 

en el PASS.400 NJ ACABAOO 

Amava amavas, amava, amavamos,amavades, amavan. ** 
Leia lei as, lei a, lelamos, leiades, le1an. 
Oia, 

., ., ., 
oiades, 

., 
or a s, ora, oramos, oian 

Iva , ivas, i va, 
., 

ivades, ivan. rvamos, 
Era, 

, 
erades, eras, era, eramos, eran. 

Avia 
., ., ., 

aviades, 
., 

avras , av i a, avramos, avian. 

en el PASSAOO ACABAOO ( #) 

Ame, amaste, 
, 

amaste, amo, amamos , amaron. 
Lei, leiste, leio, leimosp . leistes; leieron. 
or. oiste, 

. , ., 
oistes, oieron. oio, ormos, 

Fue, fueste, fue, fuemos, fueste, fueron 
Fue, fueste, fue, fuemos, fuestes, fueron. 
Uve, . uviste, uvo, uv imos, uvistes, uvieron. 

en el mesmo tiempo, POR RODEO 

E amado, · as amado, a amado, avemos amado, avef s amado, an amado 
E leido, as leido, a leido, avemos leido, ave is leido, an lei do 
E oido, as oido, a oido, oido, ave is oido, oido. avemos an 
E i do, as ido, a i do, avemos i do, ave is ido, an ido. 
E sido, as sido, a s i do, avemos sido, ave is sido, an sido. 
E av i do, as avido, a avido, avemos avido, ave is avido, an avido 

en el mesmo tiempo, POR RODEO en otra man era 

Ove. cunado,. oviste . amado*,· 
Ove leido, oviste l eido, 
Ove oido, oviste oido, 

Ove ido, oviste ido, 
Ove sido, oviste sido, 
Ove avido, oviste avido, 

en el 

Avia amado, 
., 

amado, avras 
Avia l eido, 

., 
l eido , avias 

Avia oido, 
., 

oido, avras 
Avia ido, 

., 
ido, avras 

Avia sido, 
., 

di so, avias 
Avta av ido, 

., 
avido, avzas 

ovo . cunado *, · ov imos , amado·, ov-i stes, leidd*,ovieron amado.t. 
leido, ovimos leido, l eido, leido. ovo 

ovo oido, 

ovo ido, 
ove sido, 
ovo avido, 

ovis tes ovieron 
ovimos oido, ovistes oido, ovieron oido, 

ovimos ido, ovistes ido, ovieron ido. 
· ovimo·· sido,, ovistes sido, ovieron sido. 

ovimos avido, ovistes avido+,oviaron avido'. 

PASSAOO MAS <PE ACABAOO, RR RODID 

., 
amado*, 

., 
amado* aviades amado* 

., 
cunado*. avia aviamos avian ., 

neido, 
., 

l eido, avia avzamos aviades leido, avian@. ., 
oido, 

., 
oido, aviades oido, avian oido. avza avzamos ., 

ido, 
., 

ido, aviades ido, 
., 

ido. avza avzamos avian ., 
sido, 

., 
sido, aviades sido, avian s ido • avra avramos ., 

avido, 
., 

avido, aviades avido+, avian avido&. avra aviamos 



en el timpo vmrnmo. Pm RODW 

Amare. 
Leers. 
otra, 
Ire, 
Sere, 
Avre, 

amaras, 
leeras, 
oiras, 
iras, 
seras, 
avras, 

'lmara, 
1e~ra; 
oira, 
ira, 
sera , 
avra, 

omaremos, 
leeremos; 
oiremos, 
iremos, 
seremos, 
avremos, 

amareis, 
leereis, 
oireis, 
ireis, 
sere is, 
abreis, 

amaran. 
leeran. 
oiran. ... iran. 
seran. 
avran. (#) 

Ama tu, 
Lee tu, 
Oie tu, 
Ve tu, 
Se tu, 

Se tu, 
Ave tu, 

0 s i amasse, 
0 si leiesse, 
0 s i oiesse, 
0 s i fuesse, 
0 s i uviesse, 

IMPERATIVO en el PR.FSFNfE 

ame alguno, amemos, amad, 
lea alguno, leamos, leed, 
oia alguno, oiamos, oid, 
vaia alguno, vaiamos, id, 
sea alguno, seamos, sed, 
sea alguno, seamos, sed, 
a.i.a alguno, aiamos, aved, 

OPTATIVO 

en el tiempo PRFSEN1'E 

amasses, 
leiesses, 
oiesses, 
fuesses, 
uviesses, 

amasse, 
leiesse, 
oiesse, 
fuesse, 
uviesse, 

amassemos, 
leiessemos, 
oiessemos, 
fuessemos, 
uviessemos, 

en e I t i empo. PAS:. SAOO 

.. 

amen. 
lean. 
oian. 
vaian. 
sean. 
sean. 
aian. 

amassedes, amass en. 
leiessedes, leiessen. 
oiessedes, oiessen. 
fuessedes, fuessen. 
uviessedes, uviessen. 

O' s i amara, amaras, amara, amaramos, amarades, amaran. 
0 s i leiera, lei eras, lei era, leieramos, leierades, leieran. 
0 s i oiera, oieras, o i era, ... oierades, oieran. oieramos, 
0 si fuera, fueras, fueras, fueramos, fuerades, fueran. 
0 s i fuera, fueras, fuera, fueramos, fuerades, fueran. 
0 s i oviera, ovieras, oviera, ... ovierades, ovieran. ovieramos, 

en el messmo t iempo, RR RODED 

0 si oviera amado, ovieras amado, oviera amado, ... amado. ovieramos 
0 si oviera l eido, ovieras leido, oviera leido, ... 

l eido. ovieramos 
0 si oviera oido, ovieras oido, oviera otdo 

... oido ovieramos 
0 si oviera ido, ovieras . ido, ovi era _ ido .· · ... ido: .·. ovieramos 
0 Si oviera sido, ovieras sido, oviera s ido, ... 

s ido. ovieramos 
0 si oviera avido, ovieras avido, oviera avido, ... 

avido. ov 1 er<J"nos 

# fol. 59 r. 



t tl c t ,4;e;swo ti uriJO• H..lt J~dJ, <la otra rrmu::ra 

0 s f ovlesse amado, ovle sses amado, ovlesse amado, ov tessemos 
0 sf ovlesse leido, ov les ses le(do, ovfesse l eido, ovtessemos 
0 sf ov lesse oido, ovlesses oido, ovlesse otdo, . " ovtessemos 
0 sf ovlesse ldo , ovl esses ldo, ovf esse ldo, ovlessemos 
0 •• ovlesse sldo, ovf esses sldo, ovlesse sldo, ovlessemos 
0 sf ovf esse av ldo, ov l esses avtdo, ovf esse avldo, . " ovtessemos 

Como 
Como 
Como 
Como 
Como 
Como 

Como 
Como 
Como 
Como 
Como 
Como 

· Como . 
Como 
Como 
Como 

Oxala 
Oxala 
Ox:ala 
Oxala 
Ox:al a 
Oxal a 

Como 
Como 
Como 
Como 
Como 
Como 

ame , 
l ea, 
ola , 
val a, 
sea, 
aia , 

ame, 
l ea, 
oia, 
vaia , 
sea, 
aia, 

ames, 
leas , 
o ias, 
va l as, 
seas , 
aias, 

ames, 
leas, 
oias, 
vaias, 
seas, 
aias, 

en el tl empo YmlDffiO 

ame , amemos, amels, 
lea , leamos, leais, 
oia, olamos, oials, 
vaia, va iamos, vaiais, 
sea , seamos , ,. . sea1s, 
aia, aiamos , aiais, 

SUBJUNCTI VO 

en el t i mp> ffiFSENfE 

ame, 
lea, 
oia, 
vaia, 
sea, 
aia, 

amemos, 
leamos , 
oiamos, 

ameis, 
leais, 
oia i s, 

vaiamos, vaiais, 
seamos, sea is, 
a i amos, a i a is, 

amen. 
lean. 
oian. 
vaian. 
sean. 
aian. 

amen. 
lean. 
oian. 
vaian. 
sean. 
aian. 

en el PASSAIXJ m ACABAOO 

amasse, 
leiesse, 
oiesse, 
f uesse, 
f uesse, 
oviesse, 

amaria, 
l eer ia, 
o i ria , 
iria , 
seria, 
avr ia , 

amasses, 
leiesses, 
oiesses, 
fuesses, 
fuesses, 
oviesses, 

amasse, 
le iesse, 
oiesse, 
fuesse, 
fuesse, 
oviesse, 

amassemos , 
lei essemos, 
oiessemos, 
fuessemos, 
fuessemos, 
oviessemos, 

amassedes, 
leiessedes, 
oiessedes, 
fuessedes, 
fuessedes, 
ovi essedes, 

en el messroo ti anpo, RR ROOID 

CUTiarias, 
l eerias, 
oirias, 
i rias, 
serias, 
avrias, 

cunaria, 
leria, 
oiria, 
iria, 
seria, 
avria, 

amariCUTios, 
leerlamos, 
oir1amos, 
ir1amos, 
ser1amos , 
avr1amos, 

amarfodes , 
l erfodes , 
oirfodes, 
iriades, 
serfodes, 
avrfodes, 

en el t i empo PASSAIXJ, ACABAOO* , RB RODEXJ 

aia amado , aias amado, aia amado, aiamos amado. 
aia leido , aias leido, aia l eido, aiamos leido. 
aia oido-, aias oido, aia oldo,· aiamos oido. 
aia ido, aias ido, aia ido, aiamos ido. 

armdo. 
letdo. 
oido. 
ldo. 
sldo. (II) 
avldo. 

amassen. 
leiessen. 
oiessen. 
fuessen. 
fuessen. 
oviessen. 

amarian. 
l eerian. 
o i rian. 
i rian. ... serrnn • ... avrian. 

Como aia s ido, · aias sido, aia s ido, aiamos sido. (##) 
Como ala avido, aias avido, aia avido, aiamos avido. 

# fol. 
*· En la edicion orig ina l : En el t iempo por rodeo en otra manera. #I fol. 

59 v. 
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en el PA'>SAOO ~ <1fE ~ 

Como amara, amaras, amara, "' amarades, amaran. amaramos, 
Como lei era, le ieras, l e i era, le ieramos, leierades, leieran. 
Como oiera, oieras, oiera, oi eramos, oierades, oieran. 
Como fuera, fueras, fuera, fueramos, fuerades, fueran. 
Como fuera , f ueras, fuera ,· f ueramos , fuerades, fueran. 
Como ovi era, ovieras, oviera, . "' ovierades, ovieran. ov1eramos, 

en el messrm t iempo, FOO ROOID 

Como ... amado , ... amado, ... amado ; ... amado. avr1a avr1as avria avr1amos 
Como .. le ido, .. leido , .. l eido, .. 

l eido. avr1a avr 1as avr 1a avr1amos 
Como .. oido, .. l eido, .. l eido , avriamos leido. avria avr ias avria 
Como ... oido , .. oido, .. oido, .. oido. avr1 a avrias avr 1a avr1amos 
Como ... ido , .. ido, .. ido, .. ido. avri a avrias avr 1a avr1amos ... sido, ... s ido , .. s ido, .. sido. como avr1a avr 1as avr1 a avr1amos 
Como .. avido, ... avido, .. avido, .. avido. avr 1a avrias avr1a avr1amos 

en el messrm t iempo, Pm ROOID, en otra /OOTlera 

Como oviera amado, ovieras amado, oviera amado , ·"' amado. ov1eramos 
Como oviera leido, ovieras leido, oviera l eido, •"' leido. ov1eramos 
Como ov iera oido, ovieras i:)ido oviera oido, '"' oido ovieramos 
Como ov iera ido, ovieras ido, oviera ido, · "' ·ido . . ov1eramos 
Como oviera s ido , ovieras sido, oviera sido, ·"' sido. ov1eramos 
Como ovi era avido, ovieras avido, oviera avido, ·"' avido. ov1eramos 

en el messrm t i empo, Pm RODID, en otra nrmera 

Como .. amado, avrfos amado, (Repite el "Pffi RODED del MAS WE . avr 1a ... ... 
ACABAIX)n 

en el messmo tiempo, Pm RODID, en otra nrmera 

Como ov iesse amado, oviesses amado, oviesse amado, . "' amado. oviessemos 
Como oviesse l eido, oviesses l eido, oviesse leido, .... l e1do. ovzessemos 
Como oviesse oido, oviesses oido, oviesse oido, .... 

oido. (# ) oviessemos 
Como oviesse ido, oviesses ido, oviesse ido, .... ido. ov1essemos 
Como ov iesse sido, oviesses sido, oviesse sido, .... s ido. ov1essemos 
Como ovi esse avido, oviesses avido, oviesse avido, . "' avido. ovzessemos 

en el t iempo VENIDFJW 

Como "' amaredes, amare , amares , amare, amaremos, amaren. 
Como l e iere*, l e i eres, ·leiere, l eieremos, leieredes, leieren. 
Como oi ere, oieres , oiere , 

.... oieredes, oieren. 01eremos, 
Como fuere , fue res, fuere, fueremos, fueredes, fueren. 
Como fue re , pueres, fuere, fueremos, fueredes, fueren. 
Como ovi ere, ovieres, oviere, ·"' ovieredes, ovieren. ov1eremos, 

. . 

# fol. 60 v. 



Cano ala amado, 
Como ala le(do, 
Como ala o(do, 
Como ala ldo, 
Como ala sldo, 
Como ala av ldo, 

en e I t l errpo PASSNXJ, RB Rf)()HJ 

alas amado, 
alas leldo, 
alas oldo, 
alas ido, 
alas sldo, 
alas avido, 

ala amado, 
ala le1do, 
ala o1do, 
ala ldo, 
ala sldo, 
ala avido, 

alamos amado. 
alamos leldo. 
alamos otdo. 
aiamos ido. 
alamos sldo. 
alamos avldo. 

en el messmo tienpo, RR RODED, de otra manera 

Como .. amado, .. amado, .. amado, amado. av re avras avra avremos 
Como .. 

l etdo, .. l eido, .. letdo, l eido. av re avras avra avremos 
Como .. oido, .. oido, .. otdo, oido. av re avras av re avremos 
Como .. ido, avras oido, .. oido, oido. av re avra avremos 
Como .. ido, · avras ido, a bra ido, ido. av re avremos 
Como .. sido, avras s ido, avra s ido, sido. av re avremos 
Como .. avido, avras avido, .. avido, avido. av r e avra avremos 

en el messmo ti ErnpO, KR RODW, en otra nnnera 

Como ov iere amado, ovieres 
Como ovi ere l etdo, ovieres 
Como oviere oido, ovieres 
Como ov iere ido, ovieres 
Como ovi ere sido, ovieres 
Como oviere avido, ovieres 

amado, 
leido, 
oido, 
ido,, 
sido, 
avfdo, 

aviere amado, 
oviere leido, 
oviere oido, 
oviere ido, 
oviere sido 
ovi ere avido, 

ovieremos amado. 
ovieremos leido. 
ovreremos oido. 
0 i eremos ido. 
ovieremos sido. 
ovi eremos avido. 

EN EL INFINITIVO 

en el PRESENTE 

Amar, leer, 0 i,.. i r, s er, aver. 

en el PASADO, POR RODEO (#) 

Av.er amado,· . aver: leido, . aver . oido, - aver . ido, aver sido, aver avido. 

en el VENIDERO, PCR RODEXJ 

Aver de amar, de leer, de oir, de ir, de ser, de aver. 

LOS GERUNDIOS 

Amand o, leiendo, oiendo, iendo, siendo, aviendo. 

LOS PARTICIPIOS 

Amado, le 1 do, oido, ido, sido, avido. 

LOS NOMBRES PARTICIPIALES INFINITOS 

Amado, letdo, oido, ido, sido, avido. 

I fol. 61 r. 



CAPlTULO v DE LA FORMACION DEL VERBO: REGLAS GENERALES 

La mafor dtftcultad de la granunatlca no 
solamente castellana, mas aun griega e latina, 
e de otro cualquier lenguaje que se oviesse de 
reduzir en artificio, esta en conjugacion del 
verbo. e en como se podra traer por todos l os 
modos. tiempos. nilmeros e personas. 

Pa ra instruccion de lo cual es menester primeramente que 
pongamos alguna cosa firme de donde demostraremos toda la 
diversidad que puede ac ont ecer en el verbo. 

I parecionos que este principalmente devia ser el presente de 
infinitivo., al c ual ot ros llamaron nombre infinito. 

Lo pr imero porque est e ti ene ma i or proporc ion e confonnidad 
con toda la conjugacion. 

Despues. porque lo primero que del verbo se ofrece a los 
que que de otra lengua vienen a deprender la nuestra, es el 
presente de infinitivo. 

Lo tercero.porque, como diximos,de este mesmo tiempo se 
toma la diverdidad de las tres conjugaciones que tiene el 
castellano. 

Para el segundo fundamento de la conjugacion pornemos la 
primera persona del singular del presente del indicativo ,a cual 
podemos l lamar primera posicion del verbo. assi como la primera 
posicion del nombre es el nominativo*. 

Estos dos fundamentos 
primeramente algunas 

assi presupuestos, daremos 

REGLAS GENERALES DE LA FORMACION, las cualeS(#) limitaremos 
despues 
en sus propios lugares: 

La primera regla sea que muchos verbos de los que tienen . 
esta letra e en la penultima 
silaba del presente del 
infinitivo 

la buelven en ie dipthongo, e algunas vezes 
en i. en ciertos lugares; · ·· · 
como de perder, pierdo. 

La segiuld.a regla sea que Los verbos de la tercera conjugacion 

# fol. 61 v. 

que tienen e en la penultima 
silaba del presente del 
infinitivo 

e la buelven en i en la primera posicion del ~erbo; 

'cuando en la conjugacion 
se sigue otra i, 

bolvemos la i primera en e; 

coma de ped.ir, pido, pedimos. 



La tercera regla sea que rruchos de los verbos de los que tienen 
esta letra o en la penultima 
stlaba del presente del 
inf ini t ivo 

la buelven en ue, sueltas e cogidas en una stlaba 
por dipthongo, 

e algunas vezes 
en esta letra u. 

La cuarta regla sea que todos los verbos de la primera conjugacion 
que acaban en co o en go 
la primera posicion, 
cuando conjugando se sigue 
esta letra e, 

en lugar de la c ponemos qu, 

e · en el lugar de lag, gu; 

coma peco, peque; 

ruego, rogue. 

La quinta regla sea que todos los verbos de la segunda conjugacion 
que acaban en co 

echamos fuera la z, 

e tienen z ante la co, 

cuando por razon de la 
la conjugacion 

la o final se muda en e o en i, 

como crezco, creces, erect. 

La se::cta regla sea que todos los verbos de la segunda conjugacion 
que acaban en go, 

pierden la g en todos Los otros lugares, 

salvo en aquellos tiempos 
que se forman del presente 
del indicat ivo; 
como vengo, venia, vine. 



CAPITULO VI DE LA FORMACION DEL INDICATIVO 

La prlmera persona del singu lar del presente del indicatlvo 

# fol. 

acaba en o en cualquiera de las tres conjugaciones; 

E fo~se del presente del infinitivo 

111.ldando ar. er,, i r en o •. coma_ de: amar, ensenar. 

de: leer, correr. 

amo, enseno; 

leo, corro; 

de: subir, escrivir, subo, escivo. 

Sacanse dos verbos; los cua- (#) les solos echaron 
esta persona en e: 

saber, se; 

aver, e, as; 

e los verbos de una silaba, que, por ser tan cortos 
algunas vezes, 
por hennosura, 
anadimos i sobre la o; 

coma diziendo: do. doi; 
vo. voi; 
so. soi; 

sto. stoi. 

Pero todos los verbos de la segunda e tercera conjugacion 

que acaban en go 

62 r. 

no siguen la proporcion 
del infinitivo; 

mas antes salen en otra manera mui diversa: 

como de traer. t ra i go. traes; 
de tener, ten go, tienes; 

de poner. pongo, pones; 
de hazer, hago, hazes; 
de val er. val go, val es; 
de* iazer, i ago, iazes; 
de decir, di go, dizes; 
de ven i r, vengo, vienes; 
de sal ir, s al go, sales. 

Es te verbo, siguo*, sigues. seguir. 
sigue la proporcion regular de los otros. 

. Finjo e rijo e los otros desta manera 
de .rechamente salen de fingir e regir, 
sino que por la falta de las letras que 
diximos en otro lugar, la i consonante e 
la g se corrompen algunas vezes la una en 
la otra, canola c en la qu e la g, gu. 



Esso mesmo , los ve rbos de la tercera• que tienen vocal 
ante de la Ir 

en el presente del infinitivo, 

forman la pr imera persona del presents del indlcativo, 

1111darvlo la r final en o, como de otr. oio; 
de huir, huio. 

Pero los que ti enen e ante de la ir 
perdieron • la e 

e retuvieron la i; 
como de relr, rio; 

de freir, frio; 
de desleir, deslio. 

Los verbo s de la segunda conjugacion que acabaron el presente 
de l infinitivo en ecer, como 

diximos, 
forman la promera posicion del 
verbo recibiendo z ante de la c; 

como de obedecer. 

de crecer, 
de agradecer, 

obedezco; 

crezco;. 
agradezco. 

I esto abasta para formar del infinitivo la primera posicion 
del verbo cuanto a la ultima silaba. 

II fol. 62 v. 

La penultima, como diximos en la primera 
e segunda regla, 

muchas vezes 
se buelve de e en ie 

como de 
de 
de 

Muchas . vezes 

pensar; 
perder, 
sent ir, 

se buelve la e en ie 

siento; 
pierdo; 
siento. 

en los verbos de la tercera conjugacion,(#) 

Esso mesmo 

como de pedir, 
de vestir, 
de ganir, 

se buelve en este lugar 

pido; 
vis to; 
gimo. 

la o en ue dipthongo, 

como de 
de 

trocar, 
poder, 

de morir, 

trueco; 
puedo; 

muero. 



Buelvese algunas vezes la 0 en ti, 

Como de mollir, mul lo; 
de pol i r, pulo; 
de sofrir, sufro; 

e la u en ue dipthongo, 
como de jugar, juego. 

Todas las otras personas deste tiempo siguen la proporcion 
de aquellos tr es verbos que pusimos arriba por muestra de la con
jugacion regular. 

Mas avemos aq ul de mirar que los verbos que mudaron la e 
en ie dipthongo o en i, e los que mudaron la o en ue dipthongo 
o en u, siguen la primera persona en la segunda e en la tercera 
per sona del singular, e en la tercera del plural; 

mas en la primera e segunda persona del plural siguen 
la razon del infinitivo, como: 

de pensar: pienso, piensas, piensa, .... piensan; pensamos, pensais, . 

de perder: pierdo, pierdes, pierde, perdemos, 
· .... . ' ;... 

perdeis, pierden; 

de sent ir: siento, sientes, siente, sent imos, sent is, sienten; 
., 

de pedir: -pi do, pi des, pi de, pedimos, pedls, pi den; 

de trocar: trueco, truecas, trueca, trocamos, trocais, truecan. 

Aunque Juan de Mena, siguiendo la .... del infinitivo, proporcion 
dixo al principio de SU 'Laberinto ': 

de poder : 

de morir : 

de moll ir: 

Es tados de gent es que giras e trocas, 
Tus muchas falacias, tus firmezas pocas; 

puedo, puedes, puede, podemos, podeis, pueden; 

muero, mueres, muere, morimos, marls, mueren; 

mul lo, rrul les, mul le, moll imos, moll is, mul len. 

Essa mesmo avemos de notar que en la segunda persona del plural, 
las mas vezes, hazemos . syncopa; 

e por lo que aviamos de dezir: amades, l·eedes, aides, 

dezimos: amais, lee is, ois. 

El pasado no acabado del indicativo en la primera conjugacion 
echa la primera persona en ava, 
e forma sedelpresente(#) del infinitivo mudando la r final en va, 

coma de amar, amava; 
de ensenar, ensenava. 

I fol. 63 r. 



En l a t ercera conjugacion 

ech a l a prlmera persona en I, 

e f6rmase del presente del lnflnitlvo qu£tarido · fa r final, 

coma de otr, ot: 
de hulr, hut. 

coma de 
de 
de 

venl r, 
dezir, 
i r, 

vine; 
d i:re, 
fue. 

Sacanse algunos que salen en e, 

Tadas las otras personas 
siguen la proporcion 
de los tres verbos regulares. 

Sacando: anduve, 
es tuve, 
di, 

anduviste; 
estuviste; 
diste; 

Los cuales siguen 
la proporcion de Los verbos 
de la segunda e tercia 
conjugacion. 

Esso mesmo: 

fue, fueste, 
que es passado comun de ir 

e ser, . · 

el cual solo ni tiene a, como Los de 
la primera conjugacion, ni i cano los de 
la segunda e tercera. 

Este mesmo· tiempo d1zese por rodeo de dos maneras: 

La una con el presente del indicativo deste 
verbo: e, as e con el nombre participial 

inf ini to; 

la otra, con el passado (#) acabado dest;e mesmo 
verbo, e, as e con el mesmo nombre 

participial infinito; 
e asst dezimos: 

i o e amado, 
i o uve amado. 

El pass ado mas que acabado d 1 zese por rodeo de l passado 
no acabado deste verbo e, as, e del nombre participial 
infinito; e assi dezimos: 

io avia amado. 

El venidero del indicativo d1zese par rodeo del presente 
. 'del infinitivo e del presente del indicativo deste verbo e, as, 

e asst dezimos: 
io amare, 

coma si dixessemos; io e de amar. 

# fol 63 v. 



* 

En la segunda 

mudando la er final en ta, 
como de leer, let a; 

de correr, corr ta. 

como de .. .# 

0 l,., 01a; 

de sentir, sentia. 

ser, era; 

i r, iva . 

En la tercera 

mudando la r 

,. 
dos irregulares: sacanse 

Toda~ lds otras personas 
siguen la proporcion 

final 

de los verbos regulares*. 

en 

El pas ado acabado de l ind i cat i vo en la .pr imera conj ugac ion 
echa la primera persona en e, 

e formase del presente del infinitivo mudando la ar final en e, 

como de amar, ame; 
de ensenar,ensene. 

como de leer, lei; 
de .. correr, corr1. 

como de caber, cupe; 
de saber, supe; 
de poder, pude; 
de hazer, hize; 
de poner, puse; 
de tener, tuve; 
de t raer, traxe; 
de querer, quise; 
de ser, fue; 
de plazer, plugue; 
de aver, uve. 

Sacanse andar que haze anduve; 
e · dar que haze di, 

el cual solo verbo 
de la primera 
conjugacion sal i6 en 

e formase del presente 
del infinitivo 

i . , 

mudando la er final en i, 

Sacanse algunos que salen en e, 

Irregu lares, en la edicion model o. 

a, 



Ma s a vemos aqu1 de no t ar que algunas vezes hazemos 
cortamlento de letras o transportacion dellas en este tiempo; 
como de: 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

saber. 
caber. 
poder , 
tener, 
hazer, 
quere, 
val er, 
sal ir, 
av er, 
v enir, 
d ez i r. 
mor i r , · 

sabre 
cabre 
pod re 
terns 
hare 
querre 
valdre 
saldre 
av re 
vend re 
di re 
morre 

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 

sabers; 
cabere; 
podere; 
tenere; 
hazere; 
querere; 
val ere; 
salire; 
ave re; 
venire; 
dezire; ..... mor1re. 

Reziben esso mesmo cortamiento en la segunda persona 
del plural, como dec(amos que lo recib[a el presente; 
e ass( dezimos: 

amareis VOS, 

por amaredes VOS. 



Capttulo VI I DEL IMPERATIVO 

Impe r at l vo no tiene primera persona del singular 

e forma la segunda persona del presente del singular. 

quitando la s final de la segunda persona del singular 

e: 
e 

# fol. 64 r . 

del presente del indicativo, 

coma de 
de 
de 

amas , 
l ees, 
oies, 

ama ; 
l ee ; 
oie . 

Pero a l gunos verbos hazen cortamiento e 

como estos: 
pongo, pones, pon par 
hago, hazes, haz par 
tengo, tienes, ten por 
val go, vales, val par 
di go, dizes, di par 
salgo, sales, sal par 
vengo, vienes, ven par 

Vo, vas, hazemos 

, 
apocopa 

pone; 
haze; 
tiene; 
vale; 
di ze; 
sale; 
viene. 

ve, 

e siguiendo la proporcion, vai, anadiendo i, 
par la raz6n que diximos, en la primera persona 
del singular del presente (#) del indicativo 
e, assi, de 

so, eres, se, 
anadiendo algunas vezes i por la mesma raz6n. 

Las terceras personas del singular 
las primeras 

terceras del plural 

del fin, 

son semejantes a aquellas mesmas en el tiempo venidero 
del optativo. 

Las segundas personas del plural formanse 
mudando la r final del infinitivo en d, 

coma de amar, amad; 
de leer, leed; 
de oir, oid. 

Mas algunas vezes 
hazemos cortamiento 
de aquel la d. 

diziendo: ama. lee, I 

01. 



Ca pttu lo VIII DEL OPTATIVO 

El presen te del optatlvo en los verbos de la primera con/ugacion 

formase de el passado acabado del indicativo 
mudando la e final en asse, como de ame, amasse; 

de ensene, ensenasse. 

Sacanse anduve que haze anduviesse; 
e estuve estuviesse; 
e di, diesse. 

Los de la segunda 
e tercera conjugacion 

que acabaron e l passad o acabado en i, reciben sobre la i, esse, 

como de lel, leiesse; 
de oi, oiesse. 

coma de 
de 

supe, supiesse; 
d i:re, d i:ri esse, 

Pero los que hizieron en 
mudan aquella 

0 di:resse, 

e, 
e final en iesse, 

como de fue hezimos fuesse, 

quiza porque no se encontrasse con el presente 
del optativo deste verbo huio, huiesse. 

Todas las otras personas siguen la proporcion 
de los verbos regulares. 

El passado del optativo en la primera conjugacion 
formase del passado acabado del indicat ivo 
mudando la e final en ara, como de ame, amara; 

los que 

como de 
de 

como de 
de 

de ensene, ensenara. 

Sacanse anduve que haze 
e estuve, 
e di, 

En la segunda 

anduviera; 
estuviera; 

di era. 

e tercera conjugacion 
acabaron el passado acabado en i, reciben sobre la i, 

. lP.i, lei !ra; 

era, 

. . .,, 
corrr, corriera. 

supe, 
d i:re, 

supiera; 
di:riera; 

Pero los que hizieron en e 
mudando aquella e final en iera, 

como de fue he-' (#) zimos fuera. 

Todas las otras personas siguen la proporcion 
de Los verbos regulares*. 

* Irregulares , en la edicion modelo. # fol. 64 v. 



Este mesmo tiempo dlzese por rodeo de dos maneras: 

La primera con el mesmo tiempo passado de este verbo e. as 
eel nombre participial infinito. 

La segunda con el presente del mesmo optativo 
e el nombre participial infinito. 

E asst dezimos: o si oviera 
e oviesse amado. 

El venidero del optativo en la primera conjugacion 
forma se mudando l a o fi nal del presente del indicativo en e, 
coma d e amo, ame; 

de enseno, ensene . 

En la segunda 
e tercera conjugacion 

mudando la o final en a, 

como de l eo, lea; 
de 0 i o , oia. Siicanse de se, sepa; 

de cabo, quepa; 
de so, sea; 
de e, aia; 
de pl ago, plega; 
de VO, vaia. 

Esso mesmo avemos aqut de mirar 
que Los verbos de la tercera* conjugacion 

mudan la ie en i en la primera e segunda persona del plural 

e asst dezimos de sienta: sientas, sienta, sintamos, sintais, sientan 

Todas las otras personas siguen 
la proporcion de los verbos regulares. 



Capt t u l o IX DEL SUBJUNCTIVO 

El presente del sub/unctivo en todas las cosas es semejante 
al f uturo del optativo . 

El passado no acabado del subjunctivo tiene semejanza con el 
pre s ente de l op tativo en el segundo seso. 

Mas el pr imero dizese par rodeo del presente del infinitivo e del 
passad o no acabado de l i ndicativo de este verbo e, as. 
como 

amaria, lee ria, oiria. 

Mas avemos aqui de notar que hazemos en este tiempo cortamiento 
o trsportacion de letras en aquellos mesmos verbos en que los haziamos 
en e l t i empo venidero del indicativo, como 

de saber, sabria 
de caber, cabria 
de poder, podria 
de tener, ternia 
de hacer. haria 
de querer, querria 
de valer, valdria 
de aver. avria 
de salir. saldria 
de venir. vernia 
de dezir, diria 
de morir, morria 

por saberia; 
por caberia; 
por poderia; 
por teneria; 
por(#) haceria; 
por quereria; 
por valeria; 
por averia; 
por saliria; 
por veniria; 
por deziria; 

• I por mor1r1a. 

Reci ben esso mesmo, algunas vezes, cortamiento desta letra a 
e n l a segunda persona del plural; e, asst, dezimos: 

amarides 
leer ides 
oirides 

por 
por 
por 

amariades; 
leeriades; 
oiriades. 

Todas las otras personas siguen la proporcion 
de los verbos regulares. 

El passado acabado del subjunctivo dizese porrodeo del presen t e 
d e l mesmo subjunctivo deste verbo e . as e del nombre participial 
i n fi nito; e assi dezimos 

como aia amado. 

El pa ssado mas que acabado del subjunctivo en todo es semejante 
a l passado de l optativo, e allende puede dezir en otra manera 
po r rodeo de l passado no acabado del mesmo subjunctivo deste verbo 
e, as e el nombre participial infinito; e, asst, dezimo: 

corrio io amara 

oviera 
e oviesse 

I amado. e avr1a 

I fol. 65 r. 



El venldero del subjunctlvo en los verbos de la primera confugacion 
formase del passado acabado del indicativo, mudando la e final en 
are; como de 

ame, amare; 
de ensene, ensenare. 

Sacase anduve 
estuve 
di 

que haze anduviere; 
que haze estuviere; 
que haze diere. 

Los de la segunda e t ercera conjugacion que acabaron el passado 
acabado en i reciben ere sobre la i, como de lei. leiere; 

de oi, oiere. 

Pe ro lo s que hizieron en e mudan aquella e en iere; 
como de 

f ue diximos fuere. 

La segunda persona del plural puede recibir cortamiento 
desta letra e por 

amaredes. leieredes. 

leierdes. 

oieredes 

dezimos amardes. oierdes. 

Todas las otras personas siguen la proporcion de Los 
verbos regulares. 

D1zese este mesmo tiempo por rodeo en tres maneras: 

# fol; 65 v. 

- por el venidero del indicativo deste verbo e, as; 

e por (#) f¥l presente 
e venfdero del mesmo subjunctivo deste 

e asst dezimos como io amare: 

verbo e,as; 

avre amado, 
aia amado, 
oviere amado. 



Capltr.do x DEL INFINITIVO 

Asst como del infinitivo formavamos la primera 
posicion del verbo, asst, agora, por el contrario, 
de l a primera posicion del verbo 
ensenemos a formar el inf in it i vo. 

Asst qu e en la primera conjugacion formaste de la primera persona 
del singular de l presente de indicativo mudando la o final en ar; 

en la segunda la o final en er; 

en la tercera la o final en ir, 
como de amo, amar; 

de l eo, leer; 
de abro, abrir. 

Pero esta regla a se de limitar haziendo excepcion de los verbos 
que sacamos cuando davamos regla de formar el presente del indicativo. 

El passado del infinitivo dizese por rodeo del presente del mesmo 
infini tivo deste verbo e, as, e del nombre participial infinito; 
e as si dezimos: 

aver 
aver 
aver 

amado, 
leido, 
oido. 

El venidero del infinitivo dizese por rodeo de algun verbo que 
que signifique esperanza o deliberacion, e del nombre participial 
infinit o. E assi dezimos: 

espero 
pienso 

entiendo 

amar, 
leer, 
0 i,.. 



Capttulo XI DEL GERUNDIO, PARTICIPIO E NOMBRE INFINITO 

El GERUNDIO 

en la primera conjugacion formase del presente del in/initivo, 

mudando la r final en n e anadiendo do, 

como de amar, 
de enseiiar, 

En la segunda conjugacion mudando la er final en iendo, 

como de leer, 
de correr, 

En la tercera conjugacion mudando la r final en endo, 

como de otr, 
de sentir, 

El participio del presente formase 

amando; 
enseiiando. 

leiendo; 
corriendo. 

oiendo; 
sentiendo. 

en la primera conjugacion mudando la r final en n e aiiadiento te, 

como de amar, amante; 
de ensenar, enseiiante. 

En la se(#)gunda conjugaciori . mudando la er final en iente, 

como de leer, 
de correr, 

En la t ere era mudando la r final en iente, 

como de otr, 
de bivir, 

El participio del tiempo ~assado 

en la primera 

leiente; 
corriente. 

oiente; 
biviente. 

e tercera conjugacion formase del presente del infinitivo 

mudando la r final en do, 

como de amar, 
de otr, 

amado; 
otdo. 

En la segunda conjugacion mudando la er final en ido, 

El. participio del !iempo venidero 

en todas las conjugaciones 

formase del 
mudando la 

como de leer-, 
de correr, 

l·e tdo -; ., · 
corrido. 

presente del infinitivo 
r final en dero, 

coma de passar, 
de hazer, 
de venir, 

passadero; 
hazedero; 
venidero. 



El nombre partlclplal infinito es semejante al particlpio del 
tiempo passado substantivado en esta terminacion do. 
slno que no tlene generos 

nl niimeros 
nt casos 
ni personas. 

Pero pocos verbos echan e l participio del tiempo passado e 
el nombre participial infinito en otra manera, 

como de poner, puesto; 
de hazer, hecho; 
de dezir, dicho; 
de morir, muerto; 
de veer, vis to; 

proveer 
no hizo provisto 

sino proveido; 

aunque 

de escrivir, escripto. 

SU compuesto 



DE 0 GRACI AS 

Acabose este tratado de Grammatica 

que nuevamente hizo el maestro ANTONIO DE LEBRIXA 

sobre la Lengua Castellana. 

en el ano del Salvador de MIL e CCCCXCII. a XVIII de Agosto. 

Empresso en la mui noble ciudad de Salamanca. (#) 

# fol. 
.. 

66 v. 



ANEXOS 



PROYECTO DE INVESTIGACION SOBRE LA GRAMATICA DE ELIO ANTONIO 
DE NEBRIJA, CUYO V CENTENARIO DE SU PUBLICACION SE CUMPLE EL 
18 DE AGOSTO DE 1992. 

I.- JUSTIFICACION 

1. Racer una aportacion cultural dentro de la 
Celebracion del V Centenario del - Descubrimiento de 
America. 

2. Celebrar el V Centenario de la Publicacion de 
la Primera Gramatica de la Lengua Castellana (18 de 
agos t o de 1492-1992), dando a conocer a: 

* E. Antonio de Nebrija 

* su Gramatica 

* influencia que esta tuvo en otras gramaticas. 

3. Destacar la idea de Nebrija sobre la Lengua co 
mo instrumento de poder: "Siempre la Lengua fue compafiera 
del Imperio"; e instrumento aglutinante de las gentes 
bajo una misma cultura. 

4. Colaborar en la actividad investigadora de la 
Universidad, tanto en general, como en vistas a al 
Cel~bracion del V Centenario. 

II.- PLAN DE TRABAJO 

A.- Recogida de Material Informativo: 

1.- Bibliograf1a sobre Nebrija y sus obras. 

2.- Datos biograficos sobre Nebrija y su labor do
cente, literaria y gramatical. 

3.- Fotocopia de la lra. edicion de la Gramatica 
de Nebrija (18 agosto 1492). 

4.- Relacjon de Gramaticas de la Lengua Castellana 
publicadas desde Nebrija (1492) hasta la de An
dres Bello (1847). 

5.- Fotocopia de la "Gramatica de la Lengua V~lgar 
de Espana" publicada en Lovafna por Bartholome 
Gravio (1559). 

6.- Fotocopia de "Elementos de Gramatica" de Juan 
Manuel Calleja (Bilbao, 1818). 

7.- Seleccion de fotoco~ias de la "Gramatica de la 
Lengua Castellana seg~n ahora se habla" de Vi
cente Salva (lra. edicion Paris 1830; 2da. Pa
rts 1833). 



8.- Selecci6n de fotocopias de la "Gramatica de la 
Lengua Castellana" de Andres Bello (1847). 

9.- Fotocopia del material exigido por la parte C 
de la Investigaci6n (Redacci6n del Informe) en 
su secci6n 2. 

B.- Ordenacion y Estudio de toda la Informacion recogida 
en vistas a'. la Redaccion del Informe. 

C.- Redaccion del Informe: 

1. - Quien fue Elio Antonio de Nebrija. 

(Recuento biografico sobre su persona y obras). 

2.- El Prestigio de Nebrija y el de su Gramatica: 

2.1. En las catedras. de Gramatica de Sevilla, Sala
manca y Alcala de Henares. 

2.2. Opinion de Francisco Sanchez de las Brozas en 
La Minerva (1562). 

2.3. Opinion de Juan de Valdes ("Dialogo de 
la Lengua"). 

2.4. Opinion de Vicente Salva en su "Gramatica de la 
Lengua Castellana segiln ahora se habla" (Paris 
1830, pags. V-VII). 

2.5. Opiniones actuales: 

2. 5.1. En Carlos Pelegrin Otero ("lntroduccion 
a la Gramatica Transformacional",Siglo XXI, 
Mexico, 2da. 1973, 56 ss.). 

2.5.2. En J. Alcina y Jose Blecua ("Gramatica 
Espanol a", Ari el, Es pl ugues de Ll obrega t, 
1975, 62 y ss). 

2.5.3. En Pedro Henriquez Urena ("La Cultura 
Espanola de la Edad Media" ObraCriti 
ca, Fondo de Cul tura Econ6mica, Mexico, 1960, 
523 ss.). 

2.5.4. En Joaquin Balaguer (Cumbre de Guadala 
jara, 18 jul. 1991). 

3.- Estructura de la Gramatica de 1492. 

( Caracteri sti cas pr inc i pal es). 

4.- Influencia de la Gramatica de Nebrija en las 
gramaticas posteriores: 

4.1. En la "Gramatica de la Lengua · Vulgar 
de Espana" de B. Gavio (Lovainr 1557). 



4.2. En la Gramatica de la Real Academia 
de la Lengua (1771). 

4.3. En l os Elementos de Gramatica de Juan 
Manuel Calleja (Bilbao, 1818). 

4.4. En la 11 Gramatica de la Lengua Castella 
na 11 de Andr~s Bello (1847). 

4.5. En la 11Gramatica de la Lengua Castel la 
na segGn ahora se habla 11 de Vicente 
Salva (Paris, 1830). 

5.- Idea de Nebrija sobre la Lengua como instrumen 
to de poder: "Siempre la lengua fue ccmpaiiera del 
Imperio". 

Pervivencia de esta idea. 

D.- Revision y correccion del Informe. 

E.- Publicacion del Informe. 

II I.- TIEMPO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LA INVESTIGACION 

A. - Recogida de Material Informativo: 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 horas 
2. 36 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. 8 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. 14 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. 12 II . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . 6. 8 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7. 14 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8. 10 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. 20 II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B.- Ordenacion y Estudio de la Informacion 

C.- Redaccion del Informe: 

1 . . . . . . . . 
2. 1 . . . . . . . . 
2.2. . . . . . . . 
2. 3. . . . . . . . 
2. 4. . . . . . . . 
2. 5.1 . . . . . . . . 
2. 5. 2. . . . . . . . 
2. 5. 3. . . . . . . . 
2. 5. 4. . . . . . . . 
3. . . . . ~ . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 40 

. 24 

. 8 

. 12 

. 12 

. 12 

. 12 

. 22 

. 4 

. 

Sub-total 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

132 horas 

142 II 

146 II 

50 II 

476 " 



4 .1. 
4. 2 . 
4. 3. 
4. 4. 
4. 5. 

5. 

Suma anter i or 

8 
18 
18 
20 
30 

horas 

" 
" 
" 
" 

D.- Revision y correccion del Informe 

476 horas 

94 " 
26 " 

50 " 
================= 

T 0 TA L 

Estas SEISCIENTAS CUARENTA (640) horas 

se distribuirian en 16 horas semanales durante 

40 semanas: desde, el 19 de agos to de 1991 has ta 

el 13 de junio de 1992. 

IV.- PRESUPUESTO 

1. 320 horas (640 2 ) del invest igador : 

2. 75 horas de una secretaria: 

3. 450 fotocopias Bi x 11 

4. 2 resmas de pape l 8 i x 11 ........... . 

5. Gastos en que se incurra sol ici tando informacion 
a bibliotecas del exterior de l pats. 

6. PUBLICACIOO del INFm.ME FINAL 

S ant o Domingo, D.N., 01 de agosto de 1991 

Firmado: Santia go Cabanes 

640 horas 



2(10 mof alee i aAi c(darcdoo princcra oor\a Jllbd w 
rcrccra odtc no1nbrc ~ina i fc1iora 11.ltllr~l oc cfpa.
na ilso islaa; 6 nucllro mar.£omic~ Ii sr~manca 
quc nuc~-1 mcntc bi50 cl macftro ~nconio oc lcbnj:a 
fobr' la lcnt)U-1 cafldlana. -i pone primu~ d p1~ 

llcc lo en bucn or~, 
~an~o bi.:n(omigo picnfo ltlUi c1'L1 
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flon n1ui cacrra:quc flcn1prc l.i lcngu.J fuecomp.in.:r• 
l)cl impcrio:i t>c cal mancr~ lo f1gu1~: qu.: junc.i n1'11 
re co1ncnsaro. crccicrou. i Horccicron.i ~lpucv Jii
r.i fuc 1 .. CJi\>.i t>~ encr.imbo&.l. 3 ixia\)-W asor~ l~o '.;) 
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sen -z fon1brn \>cl.i vc~at>:cualcs fon Lw \>Cl0$ Jff~ 
0"1. in\>o~. f1cionios. i cgipcio~: cnl~cu~ '' ~ 
oriJ n1ui bi'n p:~var lo quc oiso: vcnso aw n~ 
frcfcJ~:z ~qucllJ~ cfpcciQl mice\)( qut tmcm\)~ in~ .. 
icr ccrnyuml1rc:-z primcro a las ~l~ jut>~. JCofa 
c~ quc n1ui li5cra1na:ncc f.: pua>c avcri~r ~c Li h:11 
suJ cbr.1i'J n1\'0 fu nine;: en la ru•la pen~ pu~ ba 
blwr. ~ Uj1110 i~ Jsora fu prinier.i nui') CO\)\} •"1U<l 
ncn1po quc to;; juvioo cflu\11cron en nara ~c: CSLpC\). 
1~o: que ci,; 'of J ~clVQ~crtl o mui ccrc.i ~fla ~(n>•\>: 
quc lo~ pJniJrca~ bJbLlri~n en a~uclLl lcnsua quc 
rr~.ro ~l>rJbJn1 vc ticrr.i vdo~ cal~~: b~fl.i qu~ \)( 
ccn~icron in egipto:-z quc alli pcrvtna -1150 ~ .iq lLl: 
-z 1nc;clJriwn also i)C la c@pc~. ~~ Odpuc~ q fa1 
heron vc e5ipto:1 comt~r" a b~;u P')Z fi mctiu~ cu 
crpo oe g~cc: poco a poco aparrarisn fu Usu.J C061~ 
cuanto io picnfo ocla caloca i~da cgipcbl:i~ ~c 
cuo~ rcro~n conuiuKioa en ere fl: poi fa ap~mi~ 
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J\dvcrlli1l nomtlce ~i 'iqucl ql\e re Jc riv& Je ~Jvcrb~o, 
coma Jc fobre (obcrano. Jc iu(o luf1no. 
~~11itulo. iiij. Oc las noml>rcs Jenominati vos. 

· Dc:nomin1tivo1 fe pucJcn ltam1r toJos to 1 
nombrcs que fe dcrivln c JedcnJen de O• 

. • ,;r~~ nomb.rc!· e ~n eel& nuncra. los pitroni· 
m1coi. pouct>' y,,;. Jiin1nutLvos. aumcnt .it& vos. c cont· 
pir.itivos Ce puc:Jcn lhm1r <lenrmin.uivoi. Mas 
proprL1cnente l1Jm1mos Jenomin.uivos : aqudlos que 
n<> ticncA a1guna. c:fp<:ci.il fignific1don. I porque 
cilos tiene n m uc.:h.i. fcmcj1nz1 con los pofT~fsivo> e g~n· 
tiles : <liremoi agar& juntarl)Cntc <lellos. Genci· 
lcs nombres llaman los gramaticos: aque\los quc fig~ 
nificlCl a1gun~ genre. como efpano1. anJ.ituz. fevilta· 
no. Aunque Tuli<> Cll el primero libro <le los ofiicios 
haze Jiferienci.1 cntrc gentc. 1ucion. e nituutcza. pot 
.quc 11 gentc tien~ Jeb.ixo Jc fi much.is nicioncs. co .. 
mo cfpan.i ~. ca{\1lh. ~ugon. na.vlrra.. portogal. La. 
n1cion much as ciiJJaJc:s c lug.ires quc fan tierri e na-t 
turalcz& Je cad.a uno. m.is toJos cilos 11.imimos nocn~ 
bres gentiles Jet nombrc general que comprenJc ~ toJos• 
Por la maior p1rtc f .ilen dlos nombres en ella. termini. 
cion lno. corno Je cafl1\h caflelhno. Jc ita\ia ita\iino. 
de toleJo to1cd.ino. Je fcvi\11 fevi\lano.Je ,·atencia va\en~ 
ciano ova ten ti n.~omo Jl! fl ore nci cl Aaren ti ~.de pl.1 zenc i & 

1.iJ( ita\i1 pb.7.entin. Je pl"z.cncia l.1 J= efpaiu pL1zcnci~
no.c afemej~nza Je a·--tU.!llos Jezirnos Jc p.lhcio p.\b.ncil
na por p.i1.iciano. Jc: cort\! cortefc1.no. S11le'1 cff~ mc{rno 
las nombrcs gentiles mucha~ vezcs en cs. co~o Je fr.inci& 
fr1ncef. Je ar.igon arJgones. de porcog.it portogucs pot 
p~rt~g_1.t~s •. Je corJova. corJove~. Jc burb·.:>s bllrg.,tc1 
por burgues. c. a. e(l1 frmejanz ~ Je corte cones. f.11ci1 a Lis· · 
vezef eflos nombres en eno. coma Jc ex.trerno extremcna 
<le c ~c\!rcs c1cereno. Je alcintar i aka ntarci10. e ad.la f c --··-· ·-- ..... - ·· ... . . . . .... . 

Pagina de la "Edici6n Modelo" utilizada , 

El original, en la Biblioteca de la Univers±dad 

Literaria de Valencia. 



PAGINA DE lA EDICION DE A.QUILIS (1984) 

CAP1TULO VIII 

DE LA ORDEN DE LAS VOCALES CUANDO SE COGEN 

EN DIPHTHONGO 

Hasta aqu( avemos disputado de las figuras t fuer~a que 
5 tienen las letras en nuestra lengua: sigue se agora de la orden 

que tienen entrc s(; no, como dize sant Isidro, de la orden del 
ab c, que la a es primera, la b, segunda, la c, tercera; por que 
desta orden no tiene que hazer el gramatico, antes, como dizc 
Quintiliano, dana a los que comien\an aprender las letras; quc 

10 saben el ab c por memoria, t no conocen las letras por sus 
figuras t fuer~as; mas /[fol. 13 v.] diremos de las letras en 
que manera se ordenan t cogen en una sflaba. -Lo cual demos
traremos primera mente 1 en las vocales, cuando se aiuntan t 
cuajan entre s( por diphthongo. Diphthongo llaman los griegos, 

15 cuando en una sflaba se arrebatan dos vocales, t llamasse ass(, 
por que como quiera que sea una sflaba, haze en ella dos he
ridas. I aunque, segun Quintiliano, nunca en una silaba se 
pueden cuajar mas de dos vocales, en nuestra lengua ai algunas 
diciones en que se pueden coger tres vocales, en cinco maneras: 

20 en la primera, iai, como diziendo aiais, vaiais, espadais,· la se
gunda, iei, como diziendo ensuzieir, desmaieis, alivieir; la ter
cera, iue, como diziendo poiuelo, arroiuelo, hoiuelo; la cuarta, 
uai, como diziendo guai, aguaitar 2,· la quinta, uei, como diziendo 
buei, bueitre. Ass(, que sera proprio de nuestra lengua, lo cual 

2S otra ninguna tiene, que en una sllaba se pueden cuajar tres 

I En li cdici6n original, mete. 
2 En la cdici6n oriainal, a1,uitar. 
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