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INTRODUCCIÓN 

De las distintas lenguas que, según el testimonio de 
Estrabón (i) , se hablaban en la Península ibérica cuando 
a ella vinieron los romanos, sólo subsiste hoy el vasco; 
de las demás nos quedan en castellano algunas pocas 
palabras y nombres de poblaciones. Los romanos nos 
importaron el latín, del cual es continuación el castella
no; pero no del latín clásico, sino del vulgar, del habla
do por los soldados y colonos romanos, que se diferen
ciaba bastante del que leemos en las obras de los clá
sicos latinos. Adoptado este latín por los españoles, no 
fueron idénticas las modificaciones que sufrió en toda 
la Península, sino algo distintas según las regiones 
—debido, sin duda, a la índole de la primitiva lengua 
que en cada una de éstas se hablara—>, dando origen al 
romance castellano y a los demás que en la Península 
se hablan. 

E l latín constituye, pues, el fondo del idioma caste
llano, en el cual tenemos también voces de origen grie
go, germano y árabe, además de otras tomadas del 
francés, del italiano y de las lenguas de América. Pero 
téngase en cuenta que al adoptar <el castellano las vo
ces de aquellas lenguas, las modificó en su estructura, 
dándoles la forma de las de origen latino. De modo 
que la influencia que las dichas lenguas han ejercido en 
la nuestra es solamente material. L a forma de las vo
ces del castellano, lo mismo que su sintaxis, es latina. 

(i) Geogr., libro III, cap. I, págs. 187 y 188 del pri
mer tomo de la edición de Teubner. Leipzig, 1895. 



En las voces procedentes del latín hemos de distin
guir las que son de procedencia vulgar, que forman la 
parte principal y genuina del Castellano, y las introdu
cidas en la lengua por los eruditos, tomadas del latín 
literario. Las primeras han sufrido, en sus elementos 
constitutivos, los cambios que estudiamos en esta obri-
ta; las segundas, llamadas voces cultas, han entrado 
en la lengua sin tener casi más modificación que la de 
sus letras finales. Así lo vemos en las voces siesta y 
sexta, derivadas de la latina SEXTA, f em. de sextos: 
donadío y donativo, de DONATIVUM, etc. 

Distínguense, además, las voces llamadas semicultas, 
o sea las que, introducidas en la lengua por los erudi
tos desde muy antiguo, pasaron al dominio vulgar, que 
las modificó sólo en parte, es decir, según las leyes 
fonéticas vigentes en la época de su adopción. 

Así vemos que natío, de nativum, perdió la v, pero 
no suavizó la t como la hubiera suavizado de haber sido 
palabra enteramente vulgar. Del lat. integrare tene
mos : integrar, entregar y enterar. 

•• 



FONOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

PRIMERA PARTE 

F O N O L O G Í A 

Dividimos este capítulo en cuatro secciones. Estu
diamos en la primera los signos gráficos empleados 
en la escritura de la lengua castellana; en la segunda, 
los sonidos que dichos signos representan; en la ter
cera, los sonidos vocales del latín clásico^ y del latín 
vulgar, y en la cuarta, las modificaciones que los so
nidos han sufrido al pasar del latín vulgar al caste
llano. 

T 

i . Sistema gráfico.—Es el conjunto de signos que 
se emplean en la escritura de una lengua. Se dividen 
en alfabéticos o letras, que son los que representan so
nidos, y no alfabéticos. 

2. Alfabeto.—-Las letras que constituyen el caste
llano actual, son: a, b (be), c '(ce), ch (che), d (de), e, 
í ( e f e)> S (ge), h (hache), i , j (jota), k (ka), 1 (ele), 11 
(elle), m (eme), n (ene), ñ (eñe), o, p (pe), q (cu), r (ere), 
rr (erre), s (ese), t (te), u, v (ve), x (ekis), y (ye), z 
(ceda o zeta) ( i ) . 

Cada uno de estos signos tiene además otra figura 

(i) Como se ve, consta el alfabeto castellano de 29 
signos: 26 simples y tres dobles: ch, 11, rr. 



que, por ser mayor, da a la letra el nombre de ma
yúscula. 

3. Los signos gráficos, no alfabéticos, que el caste
llano emplea en su escritura, son: el acento ('), para 
indicar la entonación de la silaba en la palabra; la co
ma (,), punto y coma (;), dos puntos (:), punto final 
(.) y puntos suspensivos (...), para indicar las pausas, 
o sea la entonación de las palabras en la frase y para 
cortar ésta, y los signos de interrogación (¿.... ?), de 
admiración (¡...!), y el paréntesis (...), para indicar la 
entonación de las frases en el discurso. 

4. Otros signos gráficos son: la diéresis o crema 
(••), las comillas (""), el guión (-), la raya (—), las 
dos rayas (==)•, el asterisco (*), el calderón (C) , él 
párrafo •(§), la llave o corchete (.[),..la manecilla (IpjB) 
y el apóstrofo •('), usado antiguamente para indicar 
la omisión o elisión de una vocal. 

5. Sonidos.—Los veintinueve signos de nuestro al
fabeto representan veintiséis sonidos que, por su natu
raleza, se dividen en vocales y consonantes. 

6. Vocales.—En castellano tenemos las cinco voca
les fundamentales a, e, i, o, u. 

7. Por el órgano que interviene en su pronuncia
ción se dividen e n gutural a, palatal i, labial u, gutur-
palatal e y guturlabial o, según puede verse en el si
guiente triángulo': 

paladar. 

garganta. — — labios. 

Entre la i y la u se pronuncia el sonido de la u fran
cesa, que no tenemos en castellano. 

8. Los sonidos vocales pueden modificarse insen
siblemente y variar de timbre hasta venir a confundir
se uno de ellos con el siguiente o con el anterior; si, 
por ejemplo, al querer pronunciar le e o la o choca el 
aire que sale de la laringe más cerca de la garganta, 
tendremos en el primer caso la e abierta, y en el se-



gundo, la o también abierta, que en España conservan 
todavía el catalán y el valenciano. 

E l latín vulgar tuvo también las vocales e, o abier
tas, como veremos después. 

9. Por la cualidad.—Otra clasificación debemos 
hacer de las vocales fundada en la cualidad de las 
mismas; tres de ellas, a, e, o, son siempre vocales, y se 
las llama ásperas o duras, mientras que las suaves o 
débiles, i, u, son semiconsonantes, es decir, se articulan 
muy fácilmente con toda otra vocal y entre sí. 

Esta clasificación nos explica la formación de los 
diptongos. 

10. Diptongos.—Estos son de formación castella
na. Cuando en nuestra lengua se encuentra una vocal 
áspera con otra también áspera, forman sílaba apar
te. E l diptongo sólo puede formarse cuando'una vocal 
áspera, a, e, o, se combina con una de las suaves, i, u, 
o estas dos entre sí, resultando las catorce combina
ciones ai, ei, oi; au, eu, ou; ia, ie, io; un, ue, uo; ui, e 
iu, que son los catorce diptongos que, según la Aca
demia, tiene la lengua castellana (1). 

(1) Realmente ninguna de estas Combinaciones es 
diptongo. Si darnos tal nombre a la combinación ia, en la 
sílaba via de la palabra viaje, también deberíamos darlo< a 
la combinación r -[- a en traje. Otra cosa es en francés, 
por ejemplo, la combinación a -\- u, que suena como nues
tra o, y en valenciano la combinación a -f- i, que se pro
nuncia e, mientras en catalán se distilng-uen ambos soni
dos; así cadiraire suena en catalán tal pomo si se lee en 
castellano, mientras en valenciano suena cadirer. E l cas
tellano, pues, no tiene hoy diptongos en el riguroso sen
tido de la palabra: los tuvo, sin duda; pero con buen sen
tido práctico empleó siempre un solo signo para repre
sentar un sonido, aunque éste fuese resultado de la fu
sión de otros dos. 

Por esto hemos llamado semiconsonantes a las vocales 
i, u, por la misma razón que llamamos semivocales a las 
consonantes l y r. La y nos ofrece el doble sonido vocal y 
consonante en las dicciones rey y reino: en castellano, por 
ejemplo, la u de deuda procede de b latina; debita se con-



Cuando las débiles i, u, combinadas con las ásperas, 
llevan el acento, no forman diptongo. 

I I . Triptongos.—Se forman en castellano cuando 
una vocal áspera venga a encontrarse entre dos dé
biles: despreciÁis, amortiguÁis, averigüéis , etc. 

12. Consonantes—Los veintiún sonidos consonan
tes de nuestra lengua hemos de estudiarlos clasificán
dolos, según las letras que los representan, por el ór
gano que interviene en su pronunciación, por la cuali
dad o modo con que se emite el sonido y por el grado 
de intensidad de su emisión. 

Por el órgano dividimos las consonantes en gutura
les, dentales, labiales y palatales. 

Por la cualidad, en mudas, momentáneas o explo
sivas, llamadas asi porque se articulan de un solo gol
pe, y semivocales, sonoras o continuas, porque puede 
invertirse todo el tiempo que se quiera en su pronun
ciación ( i ) . 

Por el grado subdividimos las mudas en fuertes y 
suaves. 

13. Véase el siguiente cuadro: 

Guturales Dentales Labiales Paladiales 

g / Fuertes. . . k, qu y c (ante a, t p ch 
•e o, u). 
-? ' Suaves.. . . g (ante a, o, u)y gu d b y v — 

(ante e, i ) . 

• ¿ ^ ( Aspiradas.. ;', g (ante e, i ) f h. % y c (ante e, i). — 

$ o I Nasales. . . n n m ñ 

Debemos incluir también entre las semivocales las 
linguales //, l, r y la silbante dental .?. 

L a letra x, con el valor que hoy le damos, que es el 
mismo que tenia en latín, es un nexo que nos represen-

vierte en debida; ésta, por pérdida de la i, en d\ebda, y 
ésta, por vocalización de la b, en deuda. 

(1) Las mudas no pueden pronunciarse sin el auxilio 
de una vocal. No podemos pronunciar, por ejemplo, la p, 
si no decimos pa, pe, pi, po o pu. En cambio, sin necesidad 
de vocal podemos muy bien hacer 'sentir el sonido de la r. 



ta el sonido de una gutural fuerte seguida de s: así duc-s 
== dux. 

Los signos nasales son tres. Cuando este sonido se ha 
de articular con el de una consonante muda, lo represen
tamos en la escritura por m si la muda es labial, p o b, 
y por ñ en los demás casos, aun ante el sonido palatal ch, 
en que deberíamos emplear la ñ. 

14. L a clasificación de los sonidos consonantes que 
damos en el cuadro anterior corresponde al castellano 
tal como hoy lo pronunciamos. Actualmente no tenemos 
más que los tres sonidos palatales representados por 
los signos che, ñ y 11; pero el castellano' ha tenido muchos 
más. Hasta el siglo x v i , por lo menos, sonaron como 
palatales los signos guturales g (ante e, i) y j; los den
tales z, c (ante e, i) y c, y también la doblen, según ve
remos comprobado en el desarrollo de nuestro estudio y 
también en la Ortografía del castellano antiguo. E n cam
bio el signo ch, que tiene hoy el sonido palatal fuerte, 
tuvo antes casi siempre el gutural. 

ORTOGRAFÍA D E L C A S T E L L A N O ANTIGUO 

15. Labiales, p, b, v, f y m. 
B y v (u). Se emplean una por otra en los manuscri

tos antiguos. Compárense las siguientes palabras toma
das del poema del Cid. 

B por v etimológica: bino, buelto, nuebos, ban, etc. 
V («) por b etimológica: cargaua, auemos, caualle-

ros, caualgar, etc. 
A su vez el signo v se empleaba también para represen

tar la vocal u: así vn dinero. 
F. L a / inicial se conservó en la escritura hasta el 

siglo xv , en que comenzó a alternar con la h (aspirada 
gutural que acabó por sustituirla en todos los casos en 
que no fuera seguida de r o vocal labial): fijo, fabló, 
fazer, foblar, etc. También se la encuentra duplicada: 
ffabló, off (hube), etc. 

M. Se ve sustituida por la n: conpra, menbrado, etcé
tera; también se halla duplicada: commo. 
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i6. Guturales, k, c, (ante a, o, u), qu y ch; g (ante 
a, o, u) y gu (ante e, i), g (ante e, ij, j y h. 

C, ch y k. Se escribían antiguamente con q y ch eti
mológicas palabras que hoy escribimos con c : qual, quan-
to, quadrinielo, propinquo y propine o, pasqua y pascua 
(en lat. pascha), christiano y cristiano-

Por el contrario qu por c etimológica en blanquo, 
de blancu, etc.; y ch por c en subdiáchono, archa (del 
lat. arca, etc). Esta ch sonaba gutural fuerte. 

G (ante a, o, u), sonaba gutural suave ante a, o, u y 
algunas veces ante e en vez de gu: gerra (guerra), ma-
ger (maguer); ante a se ve algunas veces gu: castigar 
y castiguar, purgar y purguar, ligar y liguar, etc-

ij. G (ante e, i). Tuvo el sonido palatal que hoy 
conserva en catalán y en francés: los árabes lo trans
cribían por „., anchelex). Este sonido variaría según las 
regiones, aproximándose al de la j (g), que en algunos 
puntos se confundiría con la ch palatal y con 11; así 
vemos escrito hereges, herejes y hereches; reger y re-
jer :geite, giente y yente, etc. Sangez y Sangiz por Sán
chez, iz. 

/ Tuvo también sonido palatal en castellano antiguo, 
y se usa muy pocas veces: judíos, justicia. E n su lu
gar ¡se emplea i consonante o y: ietar (iactare) iusticia, 
iurar y yurar; en estas voces la i es etimológica. 
Otros veces se ve g, l, 11 o x; aienas, ayenas, agenas, 
alienas y aleñas; oreja, ore xa y orella; mellor y meior: 
muger, mugier, muier, mulier, muller y moyer; y tam
bién ch, chenero y ianero (enero); dixo, traxo, exérci-
to, etc. 

18. Ce, ci. Debió tener también en castellano anti
guo sonido palatal fuerte, que se ha conservado en al
gunas voces, como chisme y chinche, mientras en las 
demás se convirtió en el de silbante dental que hoy 
tiene. Se escribe generalmente con cedilla: ciento, ven-
gieron, gibdad, sarragin, merced, etc. A veces se sus
tituye por z: zerviz y cerviz. En vez de c, z y zc, se 
ve Í y se, goso y goco (donde debía esperarse z por la eti
mología) ; pías por plaz de placet, serviz, conosco. 



19- Ll- Se halla también Ih: bermelho, conselho, 
parelho (que rima con. cabello); a veces l: callar y ca
lar, laño, lorando, etc.; otras veces se ve x por ll: lle
gar y xegar, xeno y lleno, etc.; por el contrario, // por / 
en pestillenzias, liado (lado), talles (tales), etc. 

20. N. L a nasal palatal ñ se representa generalmente 
por nn: anno, sennores; a veces, como en catalán, por 
ny, senyor; y más raramente con ni, gn, in: castaniera, 
calugnia, entraina. 

21. De los ejemplos de los núms. 17-20 se despren
de que en castellano antiguo tuvieron sonido palatal los 
signos c y g (ante e, i); i (iod) y / ; x, s en algunos 
casos, s, ll y ñ. Hoy no lo conservan más que ñ y ll. E l 
sonido de ce, ci, siguiendo la tendencia que la historia 
de las palatales nos demuestra en otras lenguas, pasó 
a silbante, a la vez que el de ge, gi, el de i, x, s y 
el de ll en los casos que veremos en la fonética, se re
dujo al de la ¡gutural aspirada j, en el siglo x v i -

H. Falta en palabras que la tienen en su origen y se 
emplea en otras que no la tienen: honestad y onestad 
(honestidad), húsar y usar; haber, ant auemos, etc. 

22. Empléanse también los grupos ph y th: la pro-
pheta, cathedrales, thesorero, etc. 

23. Consonantes reduplicadas. Se emplean la b, c, f, 
l, ni, n, r, s: abbat, peccador, ffuerte, ffabló, off (hu
be), buenna, lanno, lenno, talles (tales), líos (los), liado 
(lado), aquel, ell, ammigo, comino, rrey, rreger (re
gir) , grran (gran), sonrrisar, Rrachel, rricos, ssus; sso-
bre, Alfonsso, fuessen, menssageros, assi, doss, ess 
(es), etc. 

II 

Vocales del latín clásico y del vulgar. 
Cantidad y acento. 

24. Cantidad.—En el latín clásico las vocales se dis
tinguen, por su cantidad, en breves y largas. Cantidad 
de una vocal es el tiempo que se invierte en su pro
nunciación, y se nota en la escritura por los signos w — 



sobrepuestos a la letra: así á nos indica que la vocal es 
breve, y a, que es larga ( i ) . 

L a cantidad no afecta al timbre de la vocal sino a 
la duración de su sonido, así a = áá. Generalmente la 
vocal larga equivale a dos breves. 

25. Esta distinción cuantitiva <y de tiempo de las vo
cales del latín clásico se convirtió poco a poco en cua
litativa o de timbre en las del latín vulgar, en el que 
las vocales largas continuaron con su mismo timbre, 
igual al que tenían en latín clásico, al paso que las bre
ves se pronunciaron abiertas, aproximando hacia la 
garganta el choque del aire espirado, y vinieron de este 
modo a confundirse la í con la é, y la ü con la Ó, mien
tras que la é y la ó se aproximaban más al sonido de 
a- (Véase el triángulo del núm 7.) De modo que en 
general, la siguiente es la 

. Correspondencia de las vocales del latín clásico 
con las del latín vulgar. 

Latín clásico Latín vulgar 

a y a a. 
e y dipt. as e abierta, 
é, í y dipt. ce e cerrada. 

Latín clásico Latín vulgar 

o o abierta, 
o, ü y dipt. au o cerrada, 
ü u. 

26. Acento.—Este va en el latín clásico ligado a la 
cantidad de tal suerte, que en las palabras de más de 
dos sílabas carga siempre en la penúltima si su vocal 
es larga y sino en la antepenúltima; amare amar 
tabula tabla. Las palabras bisílabas acentúan siempre 
la penúlt ima: matres madres, patres padres.—Los mo
nosílabos acentúan su única sílaba. 

(1) Toda vocal primitiva que no ha recibido refuerzo 
alguno es breve; y larga, la que reúna el valor de dos; 
nomo los diptongos (ccelum); la vocal que resulta de la 
contracción de dos •(¡dico, de deico), y la vocal que prece
de a dos consonantes que no sean muda y líquida, o a una 
de las dobles x o z (ártus, térra, pero volüeris). 
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27. Hay palabras que pierden su acento y prosódi
camente vienen a constituir una sola con la que las 
precede o las sigue, llamándose en el primer caso enclí
ticas, y en el segundo, proclíticas: así maláque, animús-
ve, etc.; advocátus, ad -\- vocatus, abogado. 

Esta tendencia a las enclíticas y proclíticas, desarro
llada en el latín vulgar, dio origen a muchas formas 
nominales y verbales en nuestra lengua, de las cuales 
ya trataremos; así de hoc anno se formó hogaño; ante 
annum, an taño ; (hab)er -\- hé, habré, etc. 

28. Acento secundario.—Además del acento tónico 
principal debemos distinguir en las palabras de más de 
dos sílabas otro secundario, que generalmente afecta a 
la vocal de la primera sílaba de la palabra: así en boni-
tatem, computare, cantare, dominicella, el acento' prin
cipal descansa en la vocal de la penúltima sílaba, y el 
secundario, en la de la primera. E n las trisílabas esdrú-
julas el acento secundario' se confunde con el prin
cipal; ej.: dóminos. 

29. Ambos acentos han ejercido decisiva influencia 
en la suerte de las vocales, pudiendo sentarse la ley ge
neral de que toda vocal que esté entre el acento* secun
dario y el principal desaparece, como no impidan su 
pérdida las consonantes con que se articula. Compárense 
las anteriores palabras con sus correspondientes cas
tellanas. 

bónitátem computare cantare dominicella 
"bondad contar cantar doncella 

30. Influye también en la suerte de las vocales su 
posición en la palabra, es decir, según que estén en sí
laba abierta o cerrada; en el primer caso se las lla
ma libres, y en el segundo, cubiertas. 

Son vocales libres las que van seguidas de otra vocal 
o de Una consonante, o de dos, de las cuales la prime
ra sea muda, y la segunda, líquida. E j . : Deus Dios, ma-
nu mano, capra cabra. 

Vocales cubiertas son las que van seguidas de dos 
consonantes, de las cuales la primera no sea muda y 
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la segunda líquida, o de una consonante doble. E j . : al-
tu alto, campu campo. 

31. Acento en el latín vulgar.—Descansa en general 
en la misma sílaba que en el latín clásico; pero per
dido el valor de la cantidad y no sujeto ya por ésta, su
frió algunas alteraciones, entre las que mencionaremos 
las siguientes: 

32. Se corre el acento hacia el fin de la palabra: 
i.° Por pasar a consonante la vocal i y tomar su 

asento la vocal siguiente: así el clásico paríetem es en la
tín vulgar parjéte (1), y perdida la semivocal / (yod), 
pared en castellano; mulierem, lat. vulgar muljére, cas
tellano mulier, muller, mujer. 

2° Cuando las vocales débiles i, u vengan a encon
trarse ante una fuerte, pueden perder su acento (¡2), que 
pasa a és tas : Deus, cast. Dios: fúiit, cast. fué; fueras, 
castellano fueras. 

3.0 Si en penúltima sílaba hay una vocal breve segui
da de dos consonantes, de las cuales la primera sea mu
da y la segunda líquida, puede pasar a ella el acento 
que en el latín clásico lleva la antepenúltima: cólübram, 
latín vulgar colubra, cast culebra; ténebras, lat. vul
gar tenébras, cast. tinieblas. 

4.0 Por considerar larga la cantidad breve de la vo
cal de la penúltima sílaba. 

así 1. el. búcínam. cast. bocina Por confundir el sufijo 
1. el. cédrínum — cedrino -ínu con -Inu 

De arbítriün albedrío. 
33. E n otras palabras ocurrió lo contrario; es decir, 

que la vocal larga de la penúltima sílaba se tomó como 
breve, y el acento retrocede hacia el principio de la pa
labra : 

i.° Cuando una vocal débil acentuada venga a en-

(1) La m final del latín clásico apenáis se oía en la 
pronunciación y acabó por perderse en el latín vulgar. Lo 
mismo le pasó a la t. 

(2) Es decir, pierden su naturaleza de vocales. De no 
ser así, no veo la irazón de que perdieran el acento. 
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contrase precedida de sílaba con vocal fuerte, ésta to
ma el acento: reginam (re-i-na) reina. 

2." Por tomarse como breve la vocal larga de síla-
oa penúlt ima; así lat. el. pudlcum, cast- púdico; ru-
bricam, cast. rúbrica; tábánum,, cast. t ábano; pelicánum, 
pelicano. 

3.0 E n algunos nombres propios: Ebro, de Iberus; 
Arquímedes de Archimedes: Isidro de Isidórus, en los 
cuales el pueblo conservó la acentuación griega. 

4.0 E n algunos nombres comunes, especialmente en 
voces de procedencia erudita: dádiva de datlvam, vér
tigo, de vértigo, etc. E n otros nombres, como políglota, 
ciclope, héroe, trébol, de trifólium, gr. 7pí<poXXoy, etc., te
nemos también la acentuación griega. De aquifólium, 
lat. vulgar acifoliu, cast. acebo. 

Los cambios de acento en el verbo los estudiaremos 
en la flexión verbal. 

III , 

Modificaciones qae las palabras Jian sufrido 
en su estructura material, o sea en los elementos 

vocales y consonantes que las constituyen, 
al pasar del latín al castellano. 

Vocales 
34. Las modificaciones de las vocales se originan, 

o por encontrarse en contacto dos de ellas, o por su po
sición en la palabra respecto del acento. E n el primer 
caso tenemos la contracción; en el segundo, el refuerzo 
o la debilitación. 

35. Encuentro de vocales.—Ya hemos visto al tra
tar de los diptongos (núm. 10) que las vocales suaves i, 
u se ligan fácilmente con las fuertes, a, e, o; al paso que 
cuando se hallan en contacto dos fuertes hay que hacer 
un pequeño esfuerzo para pronunciarlas separadamente 
y con distinción; la tendencia a evitar este esfuerzo es 
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causa de que en todas las lenguas se evite el hiato con
trayendo las vocales fuertes en una o reduciendo una 
de ellas a débil. Distingamos, pues, dos casos. 

NOTA. L a elisión de u átona (conventila en v) ante 
otra vocal, y de i (convertida en yod) ante e, tuvo lugar 
ya en el latín vulgar: así battüo (battvo), bailo, yo bato; 
dúos, dvos, dos; duodécim, dvodeci, doce, y en castellano 
la tenemos era los antiguos to, tos de tuo, tuos; so, sos de 
suo, suo-s, modernos tuyo y suyo; parietem, par jete, pared. 

A . Vocal débil ante otra vocal.—Persiste, ya fundi
da con *ésta en diptongo-, ya en sílaba distinta: 

fúerant fueran ( i) , vídüam por metátesis de u, viuda; 
viam vía, rivos ríos, etc., gr.íjam grúa. 

B . Vocal fuerte ante otra fuerte—O se contraen en 
una o en diptongo: 

cahortem corte, vidére veer (2) ver, sigilátum seellado, 
sellado 
regem ree _Gontr. en re y rey; legem lee y ley 
meos míos, meas mías, céreos cirios, iudaeos judíos 
vinéam (yinjá) viña; pero correa de ootrrigia (3) 

E l castellano tolera el hiato 'e, o, ante vocal fuerte: 
deseo, veo, creer, loar; pero hemos de advertir que la 
tendencia popular es evitarlo, y de ahí que en estos ca
sos la vocal primera engendra una consonante de su mis
mo órgano, que be interpone entre las dos: en el caste
llano antiguo tenemos: deseyo, veyo, creyó-, cayo (deseo, 
veo, creo, caigo), riyendo de ri(d)endo, cadaguno por 
cada uno, ¡etc. 

(1) Señalamos la acentuación para que se vea la me
tátesis del acento. 

(2) E l castellano antiguo tolera las dos vocales segui
das, que luego se contrajeron. Y a se comprende que estos 
cambios no fueron obra de un día, ya que el resultado que 
¡hoy tenemos es el final de varios intermedias por que pa
saron estas vocales en el período de formación de nuestra 
lengua: de medietatem vemos en el castellano- antiguo las 
foranas meiatad, -meatad, meetad, meytad, mitad. 

(3) Com. catalán corretja. 
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Cambios originados en las vocales por el acento. 

E n estos cambios, como veremos, influye también la 
naturaleza de las vocales y las consonantes que a éstas 
acompañan; asi que trataremos separadamente de cada 
una de aquéllas, distinguiendo las tónicas de las átonas. 

I. V O C A L E S TÓNICAS. 

2,6. L a vocal a, breve o larga, del latin clásico equi
vale a la a del latín vulgar.-

L a a tónica del latín vulgar persiste en castellano con 
el mismo sonido; pero en algunos casos se cambia en e, 
y en otros, en o-

i.° L a regla es que persista. Ejemplos: 

faba haba patre padre 
pratu prado tanta tanto 
clave llave damínu daño 

2° Cambia en e: 
Cuando venga a encontrarse con una i que de la sí

laba siguiente pase por metátesis a la de la a, o proceda 
de la vocalización de la c. 

a) Por metátesis de la semivocal i: 

basiu (baiso) beso capio (caipo) quepo 
ferraría (ferrai.ro, ferreiro) herrero sapias (saipas) sepas ( i) . 

b) Por vocalización de la gutural fuerte c, que, se
guida de t o s, cambia en i. E j . : factu (faito, feito en 
gallego, fait en francés) fecho: y as í ; 

iaotat echa pactu pedio. 
lacte leche axe (aese) <eje 
tractu trecho mataxa madeja (2) 

3.° Cambia en o : 

(1) Y también ant. sapan y saban. 
(2) Pero auto y acta de actn; mata de macta, etc., es 

voz erudita. 

2 

http://ferrai.ro
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Cuando venga a encontrarse con una u que de la si
laba siguiente pase a la de la a, o proceda de la vocali
zación de la / : 

a) Por metásis de u : 

sapui (saujpi), ant. sope, mod. supe; placuiiít, 
anrt. plogo, miod. plugo 

b) Por vocalización de l, seguida ésta de una muda 
fuerte (c, t, p) : 

altéru (autro) otro; calce coz; 
talpa, topo, saltu soto falce hoz. 

E abierta 
37. L a e abierta del latín vulgar corresponde a la 

e y diptongo ae del latín clásico. 
E n castellano^ se diptonga en ie en sílaba tónica; pero 

hay casos en que no se diptonga, y otros en que el 
diptongo se debilita en e, o en i. 

l.° L a regla general es que se diptongue: 

béne bien pétras piedras 
decem diez ,néb(u)lá niebla 
equas yeguas tréra(u)lo tiemblo 
métu miedo quaeriit quiere 
hérba hierba graecu griego. 

2° L a e abierta tónica no se diptonga, sino que con
tinúa con el sonido de e cerrada, cuando la siga soni
do palatal, ya sea éste originario, ya proceda de la vo
calización de una gutural. 

a) Seguida de sonido- palatal, tanto en su sílaba 
como en la siguiente: 

sede antiguo sey (imperativo) préltiu precio 
venl ven (ídem) nesciu necio 
grégem grey materia madera. 

b) Seguida de sonido* gutural, que se vocaliza y for
ma con la e el diptongo ei que puede reducirse a e: 

*deléctu deleite despéctu despecho 
pectine peine léctu lecho 
séx (secs) seis proféctu provecho. 
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3.° E l diptongo ie se reduce a e cuando le precede 
consonante palatal. E n este caso la vocal i se funde con 
la palatal: 

Jevat cast. ant. lieva onod. lleva 
le{vatit " lievan " llevan 
mulierem " mugier " mujer 

4.0 E l diptongo ie se reduce a i si le sigue la palatal 
II, y a veces también ante ^ seguida de consonante: 

De ca-stellu, cast. ant. castiello, mod. castillo. 
De cultellu, " cuchiello, " cuchillo. 
De -néspera, " ziéspera, " víspera 
De reiste, asturiano riestra, cast. ristra. 
De persicum, asturiano piesco, cast. prisco. 

E cerrada 
38. L a <? cerrada del latín vulgar corresponde a las 

vocales £, í y diptongo oe del latín clásico. 
L a e cerrada del latín vulgar se continúa con el mis

mo sonido en castellano; pero puede reducirse a i cuan
do la siga sonido palatal, y diptongarse en ie por analo
gía con la e abierta. 

i.° L a regla general es que persista en castellano: 

habére haber téctu techo 
plénu lleno stélla estrella 
pílu pelo Jíttera letra 
cibu cebo nígru negro 
poetia pena capíllu cabello 
coena cena pipare, pebre. 

2. 0 Seguida de sílaba con el diptongo io, ia, o bien 
con i, la e cerrada cambia en i: 

céreu cirio cupidítía cobdicia codicia 
sepia jibia (pez) vitiurn vicio 
vítriu vidrio feci hice 
invídia envidia veni vine (1). 

(r) En otras muchas palabra se ve la i sin que pue
dan darse reglas fijas: continuo de contínüu, viuda de 
v'ídüa, vindemia, vindimia y vendimia de vindémia; vini-
no y venino de venena, hoy veneno; en domingo de do-
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3-° Por analogía con la e abierta, la e cerrada se 
diptonga en algunas palabras en ie. L a analogía preva
leció en estos casos sobre la cualidad de la vocal: 
siniestro de sinístéru por analogía con diestro de déxte-
ru; y así: 

níve nieve semino siembro 
¡plíco pliego timent, ant. tiemen, mod. temen 
rígo riego Kaléndas, ant. Kaliendas y Kalendas. 

39. L a i del latín vulgar corresponde a la l del latín 
clásico y a la i del castellano: 

amicu amigo triste triste 
fíliu hijo aulle mil 
vípera víbora dvoo digo 
flcu higo perlcülu peligro. 

Pero esteva de stlva, carena de carina y conejo de 
cunícülu. 

O abierta 
40. L a o abierta del latín vulgar corresponde a la 

6 del latín clásico. E n castellano cuando es tónica se 
diptonga en ue: este diptongo, a su vez, puede reducir
se a e si le precede consonante labial, y a o si le sigue 
palatal (1). 

i.° L a regla general es que se produzca el dipton
go ue. 

E l tránsito de o abierta a ue se verificó por el inter
medio uo; pues así como la e abierta herida del acento 
engendra la vocal más débil y análoga a ella i, forman-

numcu, mismo de *metipsimu, racimo de racému; perga
mino de pergaménu y en otras voces vemos también i 
por e. 

Discípulo, mínimo, nítido y líquido son voces eruditas. 
(1) También se ve en cast. antiguo u de ó, ya proce

da directamente, ya por debilitación del diptongo ue, co
mió hemos visto en i de ie: uvia de óbviat, nuzo de no-
ceo. etc. 



do el diptongo ie, la o abierta, vocal labial, engendró 
la ti, que formó con ella el diptongo uo. 

Este diptongo se encuentra en textos del dialecto leo
nés, uortu de hórtu, tuorto (agravio) de tórtu, buonas 
de bonas, muobre de móbile, nuovo de nóvu: 

bónu bueno tórtu tuerto 
rota rueda coi'da cuerda 
rógat ruega corvos cuervos 
dolet duele porcos puercos. 

NOTA. En voces cultas no se diptonga: íossam, fosa, 
pero vulgar finesa; compütum, cómputo, pero vulgar cuen
to; notam, nota, etc. 

NOTA. También se Ven en textos antiguos formas sin 
el diptongo: torto y tuerto, corvos y cuervos, ultraportos y 
ultrapuertos, huebra y obra; de coriu cueiro, cuero; orpha-
no y huérfano, hueste y hosíe, etc. 

2.0 E l diptongo ue se reduce a e en algunas voces 
en que le precede labial - j - liquida. L a vocal labial u es 
absorbida en este caso por la muda de su'mismo órgano. 

De fronte ant. frúente, mod. frente; afruenta y afren
ta; flueco'y fleco de floccu. 

Además de homine, huembre y hombre; de comité, 
conde y cuende; de longos, lengos y luengos; de póst, 
pes 'y pues, etc. 

3.0 E l diptongo ue se continúa en castellano con la o 
cerrada si va seguida de sonido' paladial; pero en el as
turiano, navarro y aragonés tiene lugar el diptongo: 

nóote nueche y> noche ocülu ueyo y oio, ojo; 
coctu cuecho y cocho octo ocho 
folia hoja hódie oye, hoy 
pódiu poyo coxu cojo. 

O cerrada 
41. L a o ^cerrada del latín vulgar corresponde a las 

vocales o, ü del latín clásico. A semejanza de lo que su
cede con la e cerrada, esta'o persiste en castellano; se 
debilita en u cuando la siga sonido palatal, y se dipton
ga en ue,' tn algunas voces, por analogía con la o abierta, 



y también por combinarse con una i atraída de la sílaba 
siguiente: 

i.° L a regla general es que persista: 
dónu don lütu lodo 
tótu todo lüpu lobo 
sólu solo bürsa bolsa. 

NOTA. En voces cultas, no cambia la ü en o: pur
purara, púrpura, pero ant. vulgar parpóla; númérum, nú
mero, pero ant. vulgar nombre; mundum, mundo, etc. 

2. 0 Se debilita en u por Influencia del sonido pala
tal que la sigue: 

mültu mucho fügio huyo 
dücta ducha pluvia lluvia 
pügnu puño rübeu rubio 
cuneo cuño úngula uña. 

Y además: 
püncto punto, oetóber octubre y ant. ochubre, 
nodu nudo y ant. ñudo, iügu yugo. 

y los antiguos connusco, convusco, junto a connosco, de 
cum nobiscum, cum vóbiscum, etc. 

3. 0 Por analogía con la o abierta cambia la o cerra
da en ue'en algunas voces, como: 

mónstrat muestra, nuce nuez, nürus nuera; 

y por combinarse con una i atraída de la sílaba siguien
te, cambia también en ue, as í : 
Dürius (Doiro) Duero; auguriu (agoAro) agüero; sale 
müria (sal-moiira) salmuera, y así: 

eiconia cigüeña rísaneus risueño 
verecundia vergüenza masturtiu mastuerzo. 

u 
42. L a u del latín vulgar equivale a la ü del clásico 

y u deL castellano: 
lactuca lechuga acütu agudo 
nüdu nudo nübilu nublo 
fümu humo güstu gusto 
luna luna früctu fruto y ant. frucho. 

En sabueso, de següsiu, la e procede de la i metatizada 
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Síntesis de los cambios de las vocales tónicas. 

(Números 36^42.) 

i.° L a vocal a persiste en castellano, pudiendo cam
biar en e cuando venga a encontrarse con la 'vocal i y 
en o cuando se encuentre con la vocal u. L a i y la u 
que imponen estos cambios a. la. a pueden proceder, ya 
de metátesis, ya de vocalización de una consonante. 

Ejemplos: 

faba haba; tabula tóbla 
capio (caipo) quepo; tractu (traitu) trecho 
sapui (saupd) ant. sope, mod. stupe; altéru (autru) otro. 

2. a L a e y la o abiertas del latín vulgar (# y o del 
clásico) se refuerzan en castellano 'en ie y en ue, res
pectivamente, cuando son tónicas; pero si las sigue so
nido palatal, la regla es que 'no se produzca el diptongo: 

pe-tra piedra; hortu huercto; pretiu, precio: 
lee tu lecho; nocte noche. 

Los diptongos ie y ue se reducen a e si van precedi
dos : el sprimero, de consonante palatal; el segundo, de 
labial -f- líquida: 

lévat casit. ant. lleva mod. lleva 
fronte .— f rúente — frente. 

E l diptongo ie se reduce a i 'si le sigue la palatal // 
y en algunos otros casos: 
cast. ant. casiiello 'mod. castillo; ant. ahiespa mod. avispa. 

3. 0 L a ke y la o cerradas del latín vulgar {e, 1, o, ü 
del clásico) persisten en castellano con su mismo soni
do cuando son tónicas; pero se deblian en i y en u, 
respectivamente, si la sílaba siguiente tiene sonido pa
latal ; y pueden diptongarse en algunos casos en ie y 
en ue por analogía con la e y la o abiertas 

timére temer hora hora 
nwe nieve nuce nuez. 

4. 0 L a i y la u"tónicas del latín vulgar (1, ü del clá
sico) persisten en castellano: 

amlcu a-migo luna luna. 
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Sinopsis de la equivalencia de las vocales tónicas. 

Latín clásico Latín vulgar Castellano 

a a 
e y diptongo ae 
é, í y diptongo oe 

a 
e abierta 
e cerrada 
i 
o abierta 
o cerrada 

a, e, o, u. 
ie, e, i . 
e, i , ie. 

o 
o ü 

a 
e abierta 
e cerrada 
i 
o abierta 
o cerrada 

ou, ue, e, o. 
o, u, ue. 

ü u u. 

Diptongos tónicos. 

43. Los diptongos del latín clásico ae y W ya he
mos visto que corresponden a la e abierta y e cerrada 
del latín 1 vulgar. 

E l diptongo eu lo tienen en latín poquísimas voces. 
De éstas tenemos en castellano neutro de neutrum y 

legua con la u metatizada de leucam. E n otro-s casos 
procede en castellano de vocalización de consonante: 
debita, ant. debda, mod. deuda. 

E l diptongo au del 'latín clásico se convierte en cas
tellano en o pasando' por ou; así pauco, gallego pouco, 
castellano poco: 

tauroi toro causa cosa 
paupere pobre tesauro tesoro. 

E l diptongo au del romance, cuya u proceda de vo
calización de consonante, se reduce también a ou, o, 
como hemos indicado al tratar de la a. E n otros casos 
en que el diptongo es más reciente, se conserva. 

salice sauce rapidu raudo 
cálice cauce actu auto. 

Fenómeno contrario al de la vocalización tenemos 
en Pablo, de Paulus, calma de cauma, donde, en vez 
de la vocal u, tenemos las consonantes b y l. 

También la o procedente de au llegó a diptongarse 
en el castellano antiguo: puebres, puebles y pobres de 
pauperes; pueco y poco de paucu. 
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II. V O C A L E S ÁTONAS. 

Se llaman átonas las vocales que r¡o llevan el acen
to principal, y se dividen en protónicas y postónicas, se
gún que precedan o sigan a la sílaba acentuada. 

i.° Vocales protónicas. 

44. L a vocal tónica puede ir precedida de una sola 
sílaba, como en cantare; o de más, como en supera
re, roborare. E n el primer caso se conserva la vocal 
átona, cantar; en el segundo se conserva la de la sí
laba inicial, que por regla general lleva siempre el 
acento secundario, sobrar, robrar, al paso que se pier
de la vocal de la sílaba interna. Distinguiremos, pues, 
dos casos al tratar de estas vocales: vocales protóni
cas de sílaba inicial y protónicas 'de sílaba interna. 

A . Protónicas de sílaba inicial. 

45. L a a persiste como cuando es tónica, o cambia 
en e o en o: 

paradisu paraíso capilsitru cabestro 
annillu anillo habere haber. 

Cambia en 'e por influencia del sonido palatal si
guiente y en algunos otros casos: 

iactare echar, lactuca lechuga, maxilla mejilla, abscon-
dere, ant. asconder, mod. esconder; a(u)scultare, ant. as-
cuchar, mod. escuchar. 

y en o (de au procedente de alt), altariu 'otero. 
46. L a e abierta y e cerada del latín vulgar (clá-

sico lé, ce, e, 1, ce) persisten en castellano con el sonido 
de e cerrada: 

férire herir secura seguro 
lfcjguimine legumbre temperare templar 
cajeare cegar pilcare plegar 
credere creer légale leal. 

NOTA. En las voces cultas se conserva la %: mínütum, 
minuto, pero vulgar menudo; dictatura, dictado, pero vul
gar dechado. 
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47- Ante yod o u -\- vocal acentuada, se debilita 
la e en Í : 

sequale igual iténébras tinieblas 
casmentiu cimiento méliore, miyor, mejor. 

Este cambio es regular en la conjugación ante io-
ie acentuados; el peso del diptongo debilita la vocal: 
sentir siento; pero sintió, sintiera, sintiese y sintiere; 
mentir miento; pero mintió, mintiera mintiese y min
tiere, etc. 

NOTA. En algunas voces se .pierde la e; Blasco de Velas-
co, drezar de derezar, etc. En otras se sustituye por la a: 
barrer de vérrére, ayuno de ieiunu, etc. En otras muchas al-
tann¡a con la i y con la a. (Véase números 52 y 53.) 

48. L a i del latín vulgar {i del clásico) persiste en 
castellano lo mismo que cuando es tónica: 

dictosu dichoso míraculu milagro 
litigare lidiar mirare mirar. 

49. L o o abierta y o cerrada del latín vulgar (clá
sico o, o, tí) se continúan en castellano con el sonido de 
o cerrada. 

solidare soldar nominare nombrar 
plorare llorar lutoso lodoso. 

NOTA. En voces cultas se conserva la u: lucrare, lucrar, 
pero vulgar, lograr; duplicare, duplicar, pero Vulgar, do
blegar. 

Por influencia del sonido paladial siguiente se de
bilita l a 1 o en u, como acabamos de ver en la e, que se 
debilita en i: 

cógnatu cuñado bulliré bidlir 
rügito ruido (ant. roído locellu lucillo (ant. locilló). 

Y en la conjugación cuando va seguido 'de io ie 
acentuados: 

morir muero; pero murió, muriera, muriere y muriese 
poder puedo; pero pudo, pudiera, pudiere y pudiese. 

50. L a u 'del latín vulgar (ü del clásico) persiste 
en castellano: 
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hümanu humano luotare luchar 
iüdiciare juzgar düriitia dureza; 

pero fustigare hostigar, füligine hollín, etc, 

B . Protónicas internas. 

51. E n la suerte de estas vocales influyen el acen
to secundario y los sonidos consonantes que las acom
pañan. S i carga en ellas aquél, persisten. E n otro caso 
desaparecen, excepto a, siempre que nO' resulte un 
grupo de consonantes difícil de pronunciar. Aun en 
este caso suele desaparecer la consonante y perderse 
toda una sílaba, y a veces dos : 

A . iurámentuim juramento; pero comparare, en lat. vul
gar oomperare, comprar; faltaría, ant. jalarle. 

E. impératore emperador, prseséntare presentar; 
pero benedicto bendigo, pipéraita, pebrada. 

I. 'miendicare mendigar vicínítate vecindad; 
pero tiumílítate humildad solidare soldar 

crndelítate crueldad iudícar<? iudgar, juzgar, 
O. roborare robrar letporarki, lebrel 

laborare labrar robóratu robrado 
honorare honrar saporoso sabroso. 

U . computare contar reputare reptar, retar 
secülare seglar regulare reglar. 

NOTA. En voces cultas persisten estas vocales: supe
rare superar, pero vulgar sobrar; nativitate natividad, 
vulgar navidad; colocare colocar, vulgar colgar; secüla
re secular, vulgar seglar. 

52. L a correspondencia que acabamos de indicar 
entre las vocales protónicas no se observa con regula
ridad en el castellano antiguo, pues es muy común 
ver alternando en una misma palabra las vocales pa
latales i, e, y las labiales u, o: 

I-e en sílaba inicial: dizien y dezien, r i ir y reir, v i 
vir y vevir, vezino y vizino, descordia y discordia, 
mezquindad y mizquindade, sinescale y senescales, ne
gligente y nigligente, etc. 

I-e en silaba interna: penitencia y penedencia, S i -
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sebuto y Sisibuto, sotileza y soteleza, avinencias y ave
nencias, etc. 

O-u en sílaba inicial: moriesen y muriesen, postre
mera y pustremera, rompiese y rumpiese, podieran y 
pudieran, etc. 

O-u en sílaba interna: ahondar y abundar, etc. 
53. La a puede alternar con e: piadad y piedad, 

de pietate; cercena y sarcena (y siercena) de circinare, 
y sustituir a otra vocal; asi tenemos: 

A por e: en barrer de verrere, basura de versuta, 
varraco y verraco de verres, darredor por derredor, 
ayuno de ieiünu, almosna de elemosina, atril (por la-
tril) de lectorile, barbecho de vervactu, alambre de 
osramine, sammana y semana de septimana, asmar, 
aesmar y asmar de estimare, etc. 

A por i: maravilla mirabilia, salvaje silvaticu, ba
lanza bilance, chaleco' jileco, (del turco' yelec), gar
billo de cribellu, con metátesis de r, etc. 

A por o: navaja de novacula, langosta de locusta, 
balumba de volumina, maravedí y moravecli (del ára
be morabití), etc. 

A por u: sahumar de subfumare, zabullir de sub-
bulire, etc. 

54. Por el contrario, también se ven otras vocales 
sustituyendo a la a. 

I por a: linterna de lanterna, Inés de Agnes. 
E por a: escuchar, ant. ascuchar, de ascultare (el. 

auscultare); esconder y ant. asconder de abscondere, 
enciano y anciano, etc. 

O por a: rescoldo por rescaldo, etc. 

55. La o se encuentra por e, y viceversa; así obis
po de episcopu, porfidia y porfía de perfidia, víbora 
de víspera, etc. y, al contrario', hermoso de formosu, 
escuro* y oscuro de obscuru; antiguo- hespital y hespi
do, hoy hostipal y hospicio; redondo de rotundu, reloj 
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de 'horologiu, veluntad y voluntad de volúntate, retular 
y rotular de rotulare. 

56. Es frecuente además la aféresis de vocal o sí
laba inicial : limosna de elemosina, migraña de hemi-
crania; pistola por epístola, notomía por anatomía, t i
ricia por ictericia, reloj de horologiu, bispo por obis
po, etc. 

2.0 Vocales postónicas. 
57. Son todas las que siguen a la sílaba acentuada; 

y como ésta puede ser en latín la penúltima o 'la ante
penúltima, tendremos que distinguir las vocales átonas 
de sílaba final 'y las átonas de sílaba penúltima. 

Téngase en cuenta la metátesis del acento, especial
mente en los verbos de la tercera conjugación latina. 

A . Postónicas 'internas o átonas de sílaba penúltima. 
58. L o mismo que las protónicas internas, las vo

cales átonas de sílaba penúltima se eliden siempre que 
de su elisión no resulte un grupo de consonantes in
compatibles en castellano. L a a y la o se resisten a la 
elisión: 

A. Orphánu huérfano cannábu cáñamo 
stomáchu estómago anate ánade 

0. arboie árbol 
marraóre mármol | pero | lapóre liebre 

robore roble^ etc. 
E. Littéra letra opera obra 

genera yerno undécim once 
erému yermo duodéci'ni doce. 

I. Esta se conserva cuando la precede un grupo 'de 
consonantes, y también cuando, por perderse la muda 
suave que la sigue, 'queda en contacto con la vocal si
guiente y con ella forma diptongo; en otro caso se 
elide. As í : 

a) Se conserva en: 
Laeryma, lágrima; liospíte huésped; perdíta pérdida. 
b) Forma diptongo en: 

limpidu limpio (1) tepídu tibio 
succídu sucio flaccídu lacio 

(1) Y también lindo, por pérdida de la i y de la p. 
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c) Se elide en: 

amatóle amable dominícu domingo 
calidu caldo caballíco cabalgo 
el-emosina limosna linguaitícu (3) lenguaje 
quadragesima cuaresma sanguine sangne, sangre 
consuetumine (1) costumbre (2) famine fambre 
rmultitudíne muchedumbre seramíne alambre. 

Cuébano de caphínu y pámpano de pampínu por cam
bio de sufijo. 

U . Miracülu milagro tribülu trillo 
cunicülu conejo nébula niebla 
apicüla abeja regula regla 
Vetülu (4) zñejo computa cuenta. 

Capitulu (oabid(u)lu) capiMo, cabildo y cabillo, capítol 
y capítulo. 

B. Atontas finales, o sea de última sílaba. 

59. L a a persiste; las vocales palatales toman to
das el sonido de e cerrada, y las labiales, el de o. 

A persiste: 

formosa hermosa tabulas tablas 
amabas amabas regulas reglas. 

La lengua del siglo x m cambiaba en e la a final del 

(1) Par consuetudine: el sufijo din cambió en ruin en 
el latín vulgar, 

(2) M(i)ne cambia en mne; la n se disimula en r, mre, 
y por inserción de b-, mbre. 

(3) E l sufijo atícu se transforma en castellano en 
adgo, asgo; y también en aje (catalán atge pronuncíese 
atche), por influencia dialectal. En textos antiguos se ven 
paratge, oratge, etc. E l mismo origen tienen meje (medí-
cu), ere je, canonje y otros. 

(4) B l sufijo —tulu cambió en -c(u)lu en el lat. vulgar: 
la c de este sufiijo, al cboicar con la l, dio el sonido pala
tal // o y, que después cambió en cast. en /. íLn catalán se 
conserva el sonido 11. 
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imperfecto de indicativo, y la del femenino de los pronom
bres posesivos: temie, tenues, etc. (V. 203), mié, tue, sue. 

B e l : 
septena siete comités condes 
times temes mutabiles mudables 
dicis dices lumíne lumbre 
amatas amades, ant. venitís venides, ant. 

NOTA. E n voces de procedencia erudita, como metró
poli, crisis, análisis, etc., se conserva la i. 

Cuando la e va precedida de una consonante que 
pueda ser final en castellano (r, 1, n, d, s, z) o de otra 
que pueda reducirse a una de éstas, desaparece, 

amare amar valere valer 
arbare árbol bonitáte bondad 
vile vil amate amad 
eapitále cabdal, caudal me(n)se mes 
fuligíne hollín dece diez 
sartagíne sartén voce voz 

NOTA. En castellano antiguo se perdía también en otros 
casos, quedando en fin de palabra grupos de consonan
tes que no! tolera el castellano actual: delant y deland, 
part, mili, cort, grané y grant, nuef, anoch, dond, algunt, 
end, ende, puent y pueent, duc, etc.; y también en las 
formas verbales: quier, vicn, tien, foblas por fablase, fi
eles por fiziese, yaz, plaz, aduz, of, off (hube), etc. 

Cuando la e quede en contacto con la vocal tónica 
que le preceda, se convierte en i, que se funde con di
cha vocal, o forma diptongo si ésta es a, e: 

amades (amaes) amáis timedes (temees) teméis 
veruides (veníes) ztents partides (partíes) partís. 

I larga cambia también en e cerrada: dixl dije, fecí 
hice, legisñ leíste. 

Esta e se perdía también en el castellano antiguo; 
así : resucitest, fezist (hiciste), aparecist, etc. 

O y U persisten con el sonido de o cerrada. 
calldu caldo amatu amado 
inimicu enemigo senatu senado 
fructús (ac. pl.) frutos sensus (ac. pl.) sesos 
dóminos dueños populós pueblos. 
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NOTA. En voces cultas, como espíritu, ímpetu, etc., se 
conserva la u. También en el dialecto) asturiano: algunu, 
queremus, etc. En voces dialectales venios e por o: moná-
chu, monje; híeretídu, }iereje. También en la lengua an
tigua vemos que se pierde esta o, análogamente a lo que 
pasa con la e: aveniment, ardit, nul (nulo), prez (/precio), 
much (mucho), etc. 

Síntesis de los cambios de Sas vocaies átonas. 

(Números 44 y sigs.) 

i.° Las protónicas de sílaba inicial persisten por 
regla general en castellano, pucliendo debilitarse la e 
en i, y la o en u por el peso de la sílaba tónica siguien
te, cuando ésta tenga i o u - j - vocal acentuada, o soni
do palatal: 

anillu anillo, ferlre herir, bonitate bondad, etc.; pero 
tenebra itiniébla, oagnatu cañado, etc. 
sentir (pres. siento), sintió, sintiera, sintiese y sintiere 
morir (pres. muero), ¿murió, muriera, (muriese y muriere. 

2° Las protónicas de sílaba interna desaparecen si 
de su pérdida no resulta un grupo de consonantes di
fícil de pronunciar: 

benedico bendiga, bonitate bondad, laborare, labrar, etc. 

3.0 Las postónicas de sílaba interna se pierden como 
las protónicas, menos la a y también la o, que tien
den a conservarse: 

opera obra, calídu caldo, orphanu huérfano, etc. 

4° Las postónicas de sílaba final persisten en cas
tellano, cambiando la i en e y la u en o. 

formosa hermosa, times temes, etc. 
dic'is dices, amStn amado, etc. 

L a e final se pierde cuando va precedida de una con
sonante que pueda ser final de palabra en castellano: 
1, r, n, d. s, z. 

arbóre árbol, amare amar, sartagine sartén 
bonitate bondad, me{n)se mes, voce voz. 
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6o. Sinopsis de los cambios de las vocales átonas. 

P R O T Ó N I C A S P O S T Ó N I C A S 

En sílaba inicial E n sílaba final 

a = a a = a 
é, se, é, í, CE = . . • . e 
í = i ) 
o, o, ü = o j 
ü = tt ) 

e, e, i , i = e 

o, 6, ü, ü = o 

E n sílaba interna, por regla general se pierden, ex
cepto la a. 

Consonantes 
6 i . E l orden que seguiremos en el estudio de las 

modificaciones de las consonantes es el siguiente: 
i.° Cambios que sufren las consonantes mudas ini 

ciales, intervocales y finales, solas o combinadas entre 
sí y con la ¡r. 

L a ley fonética que domina en este caso es la del 
menor esfuerzo, es decir, la del cambio dinámico de 
una consonante dentro del mismo órgano: por esta 
ley, las mudas fuertes intervocales se debilitan; si es
tán duplicadas, perdiéndose una; si no, convirtiéndose 
en suaves: las suaves, a su vez, tienden a desapa
recer o a convertirse en semivocal: ceppu cepo; ca/>illu 
ca&ello; de&íta dewda y debda. 

NOTA. Como consecuencia d'e esta ley parece que debe 
reconocerse la existencia de otra en virtud de la cual, si 
la debilitación de la muda fuerte no tiene lugar en el in
terior de la palabra, se debilita en la inicial: así, de gui-
riíare gritar y cridar. 

También observaremos en algunos casos la ley del 
cambio orgánico dentro del mismo grado dinámico; 
es decir, que una muda pasa de un órgano a otro den
tro del mismo grado: vastare gastar. 

2.° Cambios de las nasales, n, m, líquidas / y r y 
silbante ^ iniciales, intervocales y finales; solas, com
binadas entre sí v con las mudas. 
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3.° Cambios originados por la semivocal i (yod). 
4. 0 (Cambios originados por la semivocal l. 
5.0 Fenómenos de metátesis, asimilación disimila

ción, epéntesis y prótesis. 

Mudas fuertes. 

62. Iniciales.—A. Las mudas fuertes gutural qu (1) 
y c (antes a, o, u), labial p, y dental t iniciales, persisten 
en castellano si van seguidas de vocal y también de r (2). 

Gutural: 
colare color 
quatuor cuatro 
querela queja 
cremare quemar. 

tenere tener 
trahere traer. 

caballu caballo 
cuítellu cuchillo 
qucFrére querer 
quietu quedo 

Labial: 
patre padre pectus pechos 
pratu prado promptu pronto. 

Dental: 
tabula tabla 
turre torre 

B. Seguidas de l, véase cambios originados por la /, 
núm. 114. 

63. Internas.—a) Intervocales- Sí están duplica
das en latín quedan sencillas en castellano; si no hay 
más que una, se convierten en suaves (3): 

bucea boca guita gota ceppu cepo 
sacou saco admkto admito cüppa copa 
amicu amigo latu lado lupu lobo 
foou fuego ¡rotoii'éu redondo capillu cabello 
aqua agua natu nado sapere saber 
pulica pidga pratu prado opus huebos (necesidad) 

(1) Ante e, i, la u de qu es muda; ante a, o. v,, no se 
usa hoy esta letra, pero sí en castellano antiguo. 

(2) La qu seguida de las vocales palatales i, e. se pa-
latalizó ya en algunas casos en ci latín vulgar: quinqué 
cirjjGo. 

(3) La fuerte gutural seguida de i o de e también se 
palataliza: coquere cocer, coquina cocina. 
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NOTA. Algunas dicciones conservan inalterable la muda 
tenue intervocal; entonces es la inicial la que sufre la 
debilitación en suave: caitu gato, colaphus golpe (ant. col-
pe), qu(i)ritare, gritar (ant. cridar), kithara, guitarra. En 
estas palabras venios comprobada la ley. En otras, como 
gámbaro cammarn, gavia de cavea, graso de crassu, pue
de admitirse también que la palabra no ha sufrido debi
litación en sus letras internas; grada de orates, instru
mento de labranza, tal vez por analogía de grada, escalón; 
jaula de cazedla (cavjola), tal vez por influencia del soni
do palatal; graznar de crocitare. Jamete de !£ayu.Toc es voz 
culta. 

b) Entre vocal y r, se suavizan: 
lacryma lágrima latrone ladrón capra cabra 
lucrare lograr nutrice nodriza aprile abril 

Vicario (ant. vigario), de vicariu; diácono (ant. diá-
gano>) de diáconus; crucificar ((ant. crucifigar), 'etc., 
son voces cultas. 

c) Entre vocal y /. Véase l, núm. 115. 
64. Finales.—El castellano actual no tolera nin

guna dicción terminada en muda fuerte, a no ser que 
sean palabras de origen erudito: frac, coñac, azimut. 

E l castellano antiguo las tolera: duc, ant, puent. 

Mudas suaves. 

Las guturales g (ante a, o, u) y gu (ante e, i); den
tal d y labial b, v. 

65. Iniciales.—-Seguidas de vocal o de r, persisten 
en castellano: 

gustu gusto duru duro bene bien 
gallu gaJlo dominu dueño vota boda 
grege grey doleré doler votu voto 
grave grave dracone drag"ón brachiu brazo. 

NOTA. En drappn trapo, la suave se convirtió en fuer
te, pero se perdió una p. En algunas palabras se ve la 
suave de un órgano por la de otro (1) : vemos gutural por 

(1) E l cambio de una letra de un órgano a otro dentro 
del mismo grado es muy frecuente en la historia de las 
lenguas: compr. el -ziz griego y el quis latino. 
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dental en gama, gazapo y golfín, de dama, clasypus, del-
pliinus. Gutural por labial en gambax de bambax gaslar 
de vastare, vomitar y gomitar de vomitare. 

L a u, v inicial en voces de origen germano o ára
be, atrae una g en castellano: Guadiana de uadi río 
- j - Ana, nombre propio del río antiguamente: Gua
dalquivir, etc., Wilhelmus Guillermo. E l pueblo dice 
güevo y güeso por huevo> y hueso. E l fenómeno con
trario lo vemos en vueste por hueste, vacer por hacer, 
vuedia por hoy día. Esta atracción se verifica tam
bién en medio de la palabra, mangual de manuale, men
guar de minuare, etc. 

E-n mimbre 'de vimine tenemos m por v por in
fluencia de la m .siguiente; y / por v, en femenda 
por vehemencia.. 

66. Internas—a) Intervocales. Tienden a desapare
cer, pudiendo conservarse en sílaba postónica. L a doble 
bb se simplifica: gibba giba, abbate abad y ant. abbat. 

i.° Después del acento: 

nudu nudo plaga llaga . faba haba 
vadu vado rogo ruego scribo escribo 
vidit ant. vicio (vio) negó niego novu nuevo. 

2. 0 Antes del acento : 
laudare loar ligare liar ' sabucu saúco 
cadere caer litigare lidiar pavore paor 
crudele cruel regale real tributu tireud 
vidkere veer (ver) légale leal viburnu viorno 
benedictu beneito sagitta ¡saeta sub-unda sonda 
sudore suor (T) cogitare coidar (2) sub-umbra sombra. 

Además : navigare navear, hoy navegar; fumigare hu
mear y fumigar; legére leer, y, así, por analogía, lea, 
leas, etc., de legam, legas, etc.; pero agosto de Augustu-

67. A u n después del acento se pierden la b y v pre-
culidas de i: oestivu estío, donativu donadío, gengiva en
cía, rivu río, privatu priado, pluvia, ant. pluia, l luvia; 

(1) Hoy sudor. 
(2) Hoy cuidar. 
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pero vivo y viva de vivu, y saliva ele saliva, la conser
van. 

También se pierde en los imperfectos de los verbos 
de la 2. a y 3.a conj. audibas oías, timebas temías, etc. 

L o mismo ocurre con la d, que se pierde después del 
acento en taeda tea, mediu ant. meo, medio; y en los 
esdrújulos limpidu limpio, perfidia porfía, fastidíu has
tío, succídu sucio, etc. 

68. E n la segunda persona del plural la d secunda
ria en las desinencias -ades, -edes, -ides, procedentes de 
las latinas -atis, -etis, -itis, se perdió: amatis: ant. ama-
des, mod. amáis. Véase la flexión, núm. 195. 

NOTA. Aun en lo¡s casas en que la d se conserva, la 
tendencia vulgar es no pronunciarla: amao, partió por 
amado, partido. 

69. Cambio de d intervocal en l y en r. 
E i W : cauda cola, odore olor, medicina y melecina, 

melecinar; comedone comilón, madrileño por madride
ño, etc. 

E n r: ceribon (por cedibón de cedit bona), garitana 
por gaditana, cigarra, de cicada. 

b) Entre vocal y r. L a b se conserva, la g se pierde: 

libru iíibro integru entero 
liberare librar integrare enterar, pigritia pereza. 

c) Entre vocal y /. Véase l, núm. 118. 

70. Finales.—El castellano actual sólo consiente la d 
en fin de palabra: virtud, salud, etc. E l antiguo conser
vaba esta letra alternando con la fuerte t: por end y por 
ent; delant y deland; caridad caridat y candade; tam
bién la v pasó en castellano antiguo a / en of, off = hu
be, y nuef nueve. 

E n voces extranjeras y cultas tenemos la g y b; Agag, 
querub, hagib, etc. 

Mudas combinadas entre sí en medio de dicción 

71. Gutural ante dental.—El grupo ct, si está después 
del acento, se convierte en ch: octo ocho, pectu pecho. 
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E n sílaba protónica se pierde la c: lectorile atril, pec-
torina petrina; o se debilita la c en i: delectare deleitar, 
affectare afeitar, pectinare peinar; o se combinan los 
sonidos i (yod) y t en ch: pactare, pechar. (V. núm. 107). 

72.. Labial ante dental.—El grupo pt intervocal se 
debilita en t perdiendo la p, o en bd, convirtiéndose en 
suaves las dos consonantes. E l grupo bd, a su vez, ya 
proceda de pt, ya sea originario, se debilita en el caste
llano moderno en ud, o e n ¿ perdiendo la u. 

a) L a pérdida de la p tiene lugar generalmente si el 
grupo pt está después del acento. 

septem siete scripto escrito (1) 
crupta gruta ruptu roto, y también 
*recapitant reoabdan, recaudan (2) 

dubitant (*dubidan), dubdan, duldan (leonés) y dudan; 
debita debda, delda y deuda; apto, aptas, ato, atas, y el 

infinitivo aptare, atar, etc. 

b) E l cambio en bd, ud o d, ocurre generalmente si 
el grupo pt está antes del acento: 

ad-captare acabdar, capitellu cabdiello y caudillo; 
captivu, cautivo y cativo; civitate, ciptat, cibdat, ciudad 

y cidad; 
reputare, reptar, retar; pero aptare atar, etp. 
De septimana, vemos setimiana, sedmana, selmana, y se

mana, 

73. Dental ante gutural.—En el leonés es frecuente 
el cambio* de d, primario o secundario, en l, iud{i)care 
iudgar, iulgar, juzgar; portaticu portalgo y portadgo. 
(V. núm. 69). 

Ante nasal cambia también la d secundaria en / : delma 
por dedma, diezma; alnado por adnado de antenatu; sel-
mana por sedmana, etc. 

También la b ante d cambió en / en leonés, como 

(1) Y también amt. escricho, por analogía con dicho de 
dictu. 

(2) Recapitant, por el núm. 63, recaudan, y por eli
sión de la i, recabdan, etc. 
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acabamos de ver en selmana de sedmana; asi duldan 
de dubdan. 

Gutural aspirada H y aspirada labial F. 

74. H . — L a aspiración que esta letra representaba 
se perdió desde muy antiguo. 

E n los primeros documentos de nuestra lengua en
contramos este signo en voces en que no es etimológica, 
al par que falta en muchas en que lo es. Inicial la con
servamos hoy, pero sin pronunciarla (1), cuando1 es eti
mológica, y en las voces que empiezan por el diptongo 
ue, aunque no lo sea: 

et he (conj. copulativa) hoimine ombre y hombre 
aut hu, o (disyuntiva) hortu uerto y huerto 
honore onor y honor. hora ora y hora. 

NOTA. Ante ue inicial se empezó antiguamente per es
cribir h, porque como no se diferenciaban en la escritura 
los signos de los sonidos v y u, la h indicaba cuándo el 
signo u ante, e debía pronunciarse como vocal. P'Cir esta 
razón después que empezaron a distinguirse dichos sig
nos, Nebrija omitió la h como superflua (2). 

opera obra y ant. huevra hortos huertos 
ossu hueso y ant. huesso hesite hueste. 

75. F . — - i . 0 Inicial ante vocal no labial, persistió en 
castellano antiguo; la aspiración labial que representa
ba pasó a gutural (3) y sufrió la misma suerte que la h, 
por la cual fué sustituida ante vocal, no labial, hacia 
fines del siglo x i v : 

faba haba filiu fijo, hijo 
faceré facer, hacer fiel hiél 
formosu hermoso ficu figo, higo. 

2. 0 Ante ae y ante r se conserva: 
forte fuerte fragüe frágil 
fábrica fragua fon/te fuente, 
focu fuego pero focada hogaza, 

(1) LOS andaluces la pronuncian como débil /. 
(2) Mayans y Sisear, Orígenes de la lengua española. 
(3) Compárese el paso de v a g, en vastare gastar. 
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NOTA. Las voces que fuera de estos dos casos empie
zan con f, o son cultas o dialectales. 

3.0 Ante l, véase núm. 119. 
76. Interna.—Cuando' la / comienza la segunda par

te de un compuesto, se trata como inicial: desfacer y 
deshacer, dehesa de defensa. Pero en palabras simples 
o compuestas tomadas como simples se convierte en b o-v : 

aquifóliu acebo Gristofoiro Cristóbal 
trifoliu trébol aurifice orebze 
africu ábrego pirofectu prov-echo. 

Los verbos latinos en ificare, como santificare han 
cambiado^ en i-u{i)gar, Tugar, ig-uar, santiguar. 

Final.—Se toleraba en antiguo castellano' of, Josef. 

Palatales (1) y guturales palatalizadas. 

C y g (ante e, i) i (yod). 

Palatal fuerte C (ce ci). 
yy. Inicial.—Se trascribió por c, hoy c (2) : 

civitate gibdad, ciudad circare geroar 
centum ciento cessare cesar (3). 

(1) L a gutural fuerte c (k), herida por una vocal pa
latal e, i, se convierte en la palatal del mismo grado ch, 
que a su vez puede reducirse a silbante. E l tránsito del 
sonido gutural a palatal lo tenemos, par no citar ejemplos 
de otras lenguas, en castellano en las dicciones chinche, 
del latín cim(i)ce, y Chipre, del latín Cyprus, griego Kóirpoc; 
ei tránsito a sonido silbante, que debió verificarse por 
intermedio del palatal (pomp. el castellano chicharra y 
cigarra de cicada, chisme y cisma, de schisma, griego aparra) 
en cera, del latín cera, griego xv¡p<íc ; cinco de quinqué, 
etcétera. Con este valor de silbante hemos recibido en cas
tellano la gutural fuerte latina c (k) ant e, i. Puede com
probarse (pronunciando la voz ca-cíha-za el tránsito or
gánico de este sonido según que la emisión del aire cho
que en la garganta, en el paladar o entre la lengua y los 
dientes. 

(2) Alguna que otra vez se halla también z: zidada-
110, zartedumbre. 

(3) A veces falta la cedilla y se ve sólo c: circa, prep., 
cerca. 
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NOTA. En guitarra, del griego xtüxpa i I a & conserva su 
valar de gutural. 

78. Interna.—Entre vocales se representó por z y al
gunas veces por c; entre vocal y consonante, por 2, y 
entre consonante y vocal, por c. 

Intervocal: dicere dezir, dezid, dezides; cruces cruzes, 
mees vezes ; placeré plazer, plaze; faceré fazer,' fazed, 
fazen, faziendo; iacet yaze. 

Recipere recebir, recjbo, etc. 
Entre vocal y consonante: décimo diezmo, cicere sizra, 

placerá plazrá. 
Entre consonante y vocal: mercede merced, vincere 

vencer, vencen (y vencieron); carcere carmel. 
79. Finad se representa siempre por 2: diz, faz, plaz, 

voz, cruz, etc. 

Palatal suave G (ge gi) (1). 

80. Inicial.—Se convierte en la semivocal i (yod), 
que, a su vez, puede perderse y quedar representada en 
la escritura por h. 

a) En semivocal i. Gelu yelo, gemma yema, gipsu 
yeso, gente yente, iente (2). 

b) En h- Germanu iermano, hermano; genoclu ieno-
io, hinojo; pero gingiva encía. 

E n gyrare girar, la g es gutural. Gente, gentil, etc., 
son voces cultas. 

(1) También la suave g (V. la nota 1 de la página an
terior), seguida de e, i. tuvo el sonido palatal que hoy 
conserva el catalán, y que se representaba en cast. an
tiguo con los signos y, i, gi, y g, y en los escritos alja
miados y textos árabes, venias transcrita por el ?? árabe. 
E l castellano, por un fenómeno de reversión fonética, re
dujo a gutural este sonido palatal, como el de 11 en muller 

de midiere, y el de x, j¿ árabe, en Júcar de y¿¿; (chucar), 
que en catalán y valenciano se pronuncia palatal. 

(2) También se ve representada por g en el castellano 
antiguo: así, de gente vemos gente, giente, yente, lente. 
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8 i . Intervocal.—'Lo mismo que cuando es inicial, 
cambia en i, que puede desaparecer. 

a) En i. Lego le gis ant. leyó, leyes, mod. leo, lees; 
legenda leyenda, legeras leyeras, fugit huye, corrigia 
correya y correa. 

b) Desaparece. Legere leer, magistro maestro, sa-
gitta saeta, triginta treinta, magis maes, m á s ; sarta-
gine sartén, fulligine hollín, etc. 

NOTA. Cartagena, imagen, página, etc., son voces cultas. 

82. Interna.—Combinada con otras consonantes: 
a) Entre r y vocal cambia en c (c): argüía arcilla, 

spargere esparcir. 
b) Entre vocal y r cambia en i que desaparece: inte-

gru (enteiro) entero, pigritia (peiritia) pereza. Se con
serva en nigru negro. 

c) Entre vocal y n se cambia en i, que con la n pro
duce el sonido ñ (1); cognatu cuñado, ligna leña, lenna; 
pugnu puño, signa seña, tam -f- magnu tamaño, etc. 

Si la vocal es i se funde con ella la palatal y no tiene 
lugar la ñ: indignu endino, malignu malin, signo sino, 
significat sinifica, etc. 

E n voces cultas se conserva: dignidad, digno, etc. 
Reyno y reyna por influencia de rey, hoy reino y reina, 
reinar, etc. 

d) Entre n y vocal da también ñ o g: cingere ceñir, 
plangere plañir, iungere yuñir, hoy uncir (2); tangere 
tañer ; pero gingiva encía, singelu (de singulu) sencillo. 

La semivocal palatal i . 

83. Inicial.—En el castellano antiguo conservó su so
nido ante toda vocal; en el moderno lo conserva sola-

(1) Escrito nn y a veces ti, y también -ign-; regnu 
regno, reyno y reigno; de corostringere, constrinnir y cons-
trinir. 

(2) Se ven las siguientes variantes, yuzir, yunze, 
yunge, yunne, yunnó y yungió. 
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mente ante a, perdiéndolo ante e, i, y cambiándolo en el 
de la / ante o, u ( i ) . 

a) lacere yarer, iam ya; pero jamás de iam -f- magis. 
b) Iactare echar (y ant. ietar), ieiunare ayunar (anti

guo iaiunen y geyunen), ianuariu enero. 
c) Iocu juego, iuvene joven, iudicare juzgar, iurare 

jurar (y ant. yurar, yuré, iuren), etc. 
Conserva su sonido en yugada, yugular (vena), etc. 
84. Intervocal.—Persiste si le precede a; en otro 

caso se pierde: ieiuno ayuno, aiutare ayudar (y antiguo^ 
audar, valenciano aidar y ajudar), maiore mayor (y an
tiguo maor), peiore peor (y antiguo peior), metere (de 
mingere) mear. 

Síntesis de los cambios sufridos por las consonantes 
mudas y semivocal iod. (Núms. 62=84.) 

(Núms. 32-84) 

E n virtud de la ley de debilitación o del menor es
fuerzo, al pasar del latín al castellano las consonantes 
mudas, solas o combinadas entre sí, han sufrido los si
guientes cambios: 

i.° Las mudas fuertes (c y qu, t, p), se cambian en 
sus correspondientes suaves (g y gu, d, b), ¡si en medio de 
palabra se encuentran entre dos vocales o entre vocal y r: 

focu fuego naíu nado lupu lobo 
lucrare lograr ¡atroné ladrón capra cabra. 

2.° Las mudas suaves (g, d, b) intervocales, en medio 
de dicción, tienden a desaparecer, pudiendo conservarse 
si están después de la vocal acentuada.: 

ligare liar laudare loar sabuco saúco 
plaga llaga nudu nudo jaba haba. 

(1) Y a se comprende que las modificaciones sufridas 
por este sonido se deben a la vocal con que se articula: si 
ésta es gutural (a), lo respeta (iam' ya) ; si palatal (e, i), 
lo absorbe (iactare echar), y si labial (o, u), lo convierte 
en gutural. Recuérdese la correspondencia que hemos no
tado ya entre la semiivocal labial u, z\ y la gutural g. 
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L a d intervocal cambia en algunos casos en l y en r: 

o,dore olor, comedone comilón. 
3.0 E l grupo el; o pierte la c o la debilita en i (yod), 

que puede persistir o combinarse con la t en el sonido ch: 

pectorina petrina, delectare deleitar, ocio ocho. . 

4° E l grupo pt, o pierde la p o se debilita en bd, y 
éste en ud, cuya u puede perderse: 

scriplu escrito, *recapito recabdo, recaudo y recado. 

5.0 L a aspirada h, que en virtud de la misma ley 
de debilitación perdió su sonido desde muy antiguo, la 
conservamos hoy en la escritura, cuando es inicial, en 
las palabras que la 'tenían en latín y además en las que 
empiezan por el diptongo ue: 

honore honor, ossu hueso. 

6.° L a aspirada f, la (conservamos en castellano en 
principio de palabra ante vocal labial, o sea ante o, 
ue y también ante r. E n los demás casos, el romance 
castellano convirtió la aspiración labial en gutural h 
y sufrió la misma suerte que'esta letra: 

forte fuerte, fragüe frágil, faba haba. 

7.0 L a palatal fuerte c (ce, ci) en principio de dic
ción la representó el castellano antiguo casi siempre por 
c hoy c); en medio, por z y por c, y en fin, por z: 

centum ciento, dicere dezir, decir; 
zñncere vencer, vencer; cruce oruz. 

8.° L a fpalatal suave g (ge, gi) inicial e intervocal 
se debilita en i (yod), cuyo sonido puede perderse (1): 

gelu velo germanu iermano, hermano 
legenda leyenda legere leer. 

L a g interna, debilitada en i, con la n se funde con 
ésta en el sonido ñ: 

ligna leña, cingere ceñir. 

(1) Y representarse por h inicial, no siempre; gen-
giva encía. 
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ción ha conservado su sonido ante la vocal a, lo ha per
dido ante e, i, y cambiado en / ante o u. E n medio de 
dicción, entre vocales, lo conserva i si la precede a, y lo 
pierde en los demás casos: 

lacere yacer, ianuariu enero, iurare jurar 
maiore mayor, peiore peor. 

2.0 Nasales m y n ( i ) . 

85. i.° Iniciales.—Persisten en castellano: 

matre .madre negare negar 
manu ma.no nascis naces 
mittere meter novu nuevo. 

NOTA. Por disimilación tenemos n por m en níspero 
(mespílu), niembro y nembrar por miembro y membrar; 
y por influencia del dialecto asturiano ñ por n, en ñudo 
(nodu) y añudar, nublo (nubálu) y nublar; mos por nos, 
por analogía de me. 

86. 2° Internas y en posición intervocal: 
Dist íngase: 

(1) La lengua sánscrita posee siete signos para repre
sentar el .sonido nasal, según que éste preceda a letra 
muda gutural, palatal, cerebral, dental, labial, a letra sil
bante o a semivocal. E l griego (que no conservó las pala
tales ni tuvo cerebrales y elidió el sonido nasal ante letra 
silbante) conserva tres signos nasales (¡A, y y Y nasal). 
E l latín clásico, que no elidió este sonido ante s y tiene 
las mudas guturales, dentales y labiales como el griego, 
sólo tiene dos signos nasales: n y ni. E l castellano ha 
aceptado estos dos signéis y engendrado además la nasal 
palatal ñ, que sería el signo propio ante las mudas pa
latales, como nos falta otro signo nasal propio ante las 
mudas guturales. Podríamos, pues, en estos casos, supri
mir la ni y quedarnos pon la n sola, que nunca sonaría 
igualmente ante gutural que ante labial, dental o palatal, 
siempre que no forzáramos los órganos al emitir el soni
do. Así, en diente, ángel, plancha, honbre, ninguna de es
tas n tiene el mismo sonido. Todas tienen el nasal; pero 
la modalidad se lo da la consonante sieuiente. 

http://ma.no
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a) Duplicadas. L a wm se convierte en m; la nn en ñ: 

gemma yema annu año 
fiamma llama grunnire gruñir. 

NOTA. En los compuestos persisten los dos nn: con
nivencia, innovar. La mm también persisten en el castella
no antiguo: commo, etc. 

b) Sencillas. Se conservan: 

amare amar bona buena 
fumu humo honore honor. 

NOTA. Leño (de plenu), laña (de plana), en el P. Cid, 
tal vez por metátesis o po>r asimilación del sonido palatal. 
Pero se ve también la ñ, por mala grafía en oñores y 
buenos, bueña. 

87. 3.0 Finales.—El castellano no consiente en fin de 
palabra más que la n: in en, pane pan, amant aman. L a n 
de non se conservó hasta el siglo x v i , en que prevaleció 
no. Por analogía con non la tomaron las negaciones nen, 
nin (nec), la conjunción sin (si), y los adverbios allin (ad 
i l l i c ) ; as sin (ad sic). L a m se redujo a n en quien (quem), 
alguien (aliquem), con (cum), cuan (quam), tan (tam). L a 
m final de los acusativos se perdió ya en el latín vulgar. 
Por el contrario, en muchos dialectos (asturiano, leonés, 
valenciano) se conserva la m f inal: forem, fallarem, etc. 

Nasales combinadas con otras consonantes en 
• 

medio de dicción. 

88. i.° Nasales ante consonante muda.—La nasal 
propia 'ante muda labial {p, b) es m y ante las mudas 
de otros órganos, n. Por tanto, cuando por elisión de 
uno o más sonidos venga una nasal a encontrarse ¡'con 
una muda, se reduce aquélla al órgano de ésta, es 'decir, 
si la muda es labial (p, b), a m; si de otro órgano', a n. 

Ante v. el castellano antiguo cambió la n en m, y la v 
en b: invidia, ant. embidia; mod. envidia; invitos am-
bidos y amidos: combusco y convosco de cum - j - vobis-
cum; pero1 invierno e yvierno de hibemu. 

H o y escribimos n ante v. Ante / parece que ya en la 
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época latina se perdió la n: iffante, ifante; pero hoy in
fante. 

Ejemplos: 
a) comporta compuerta dente diente 

longu luengo ángelus ángel. 

b) Por elisión de vocal: 

semita senda dominica domingo 
limite linde vindicare vengar. 

c) Por elisión de p o c en los grupos mpt, nct: 
promptu pronto pnnctu punto 
comp{u)tare contar (i) iunctu junto. 

NOTA. E l grupo mb intervocal se reduce a m;, ambos 
amos, ambas . amas, lamberé lamer, lumbu lomo, palumba 
paloma, plumbu plomo, cambiare carnear, camiar; inve
hís amados y amíbidos. 

d) N ge. L a n ante la palatal g (nge) y ante i (yod) se 
combina con éstas, dando el sonido ñ: 

cingere ceñir vine a (viaja) viña 
jungen ant. juñir seniore (senjore) señor 
plangeré plañir Hispania España. 

é) L a n se disimila en r en las voces cárcavo de con-
cavu, corcucir * concucire, furción fuctione, curtir con-
terere, etc.; y en l, en comunicare comulgar; descomun-
gado y descomulgado, etc. 

89. 2° Nasales combinadas entre si. Nm y mn: Nm 
se disimila en an(i)ma alma, min(i)mare mermar: mn 
originario se asimila en nn que toma el sonido ñ, dam-
nare dañar, autumnu otoño (2); mn salido en romance 
por pérdida del sonido intermedio, se tolera en castella-

(1) En los textos antiguos se conservó esta p en algu
nos casos cuando era originaria; presumptuosus, pre-
sumptuoso y presuntuoso; y por analogía se insertó en 
casos en que no lo era: de tentare tentar, temptó y tentó. 

(2) Pero condemnare, condenar; columna, coluna y 
columna. E n condemnare, se debió tomar el grupo mn co
mo romance, y se insertó una p; así vemos condaimpnado 
y condepnado. Comp. la nota anterior. 



4 8 

no antiguo, nomne de nomine; o bien se disimila en mr 
{nombré) y se intercala una b ( i) nom-b-re, epéntesis 
que triunfó en el siglo x v : 

homine homne (boim-ire) hombre; nominare, nominar, 
nombrar; femina femna, hembra; consuetumine oostum-
ne, costumbre. 

NOTA. También antiguamente se insertó en este ca
so la p; nomi(á)ne, nom-ne, nom-pne (nom-re) nom-b-re. 

90. 3.0 Nasales ante líquida l, r. Cuando por pérdi
da del sonido intermedio vengan a encontrarse las nasa
les con l o r, se inserta entre ambos sonidos la muda 
suave (b o d) correspondiente a la nasal. 

com(e)rás ant. eombrás gen{e)rare engen-d-rar 
mem(o)rare membrar hon{o)rato ond-rado,'hoy honrado 
trem(ii)lare temblar pon(e)rá poirrá, porná y pondrá 
sim(u)lare semblar ven(i)rá verrá, verná y vendrá. 
insim(u)l ensemble 

También entre / y r tiene lugar la inserción de d: 
sal{i)ré sal-d-ré. 

NOTA. En los grupos ndn y ngn hay disimulación de 
la n en r y l: 

glandine (¡land-n-e) land-r-e; hirundine golondrina 
inguine ingle, sanguine ant. sangne, sangre. 

91. 4. 0 N ante silbante. Y a en el latín vulgar se per
dió la n: mense mes; mensura mesura. E n los manuscri
tos antiguos'se ven formas con n y sin ella: costitución 
y constitución, despesas y despensas, desposada y des-
ponsada. Actualmente la tenemos en muchas voces: 
manso, denso, etc. 

Líquidas r y ¡. 

92. i.° Iniciales.—Persisten: 

rege rey luna luna 
rumpere romper lupu lobo. 

(1) La muda suave correspondiente a la m. 
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E n algunos textos antiguos se ve duplicada la r ini
cial : rrey, Rrachel, etc.' 

Tenemos d por l en dintel ant. lintel, de limitellu. Véa
se el cambio de d en l, núm. 69. 

93.—•2° Internas.—Intervocales. Persisten, tanto du
plicadas como sencillas; pero la doble /-/ se palataliza 
en II: 

ferru hierro dolore dolor 
térra tierra pilu pelo 
duru duro illa ella 
jera fiera collu cuello. 

A veces la doble l-l no se palataliza: mullu mulo, anti
guo nul, adpellare apelar; o se disimilan las dos l-l cam
biando una en d: celia celda, ribelle rebelde (1). De hu-
mile humilde, por analogía de humildad. Por el con
trario, la r se duplica en kithara ( -/iOr/p« ) guitarra, oriza 
arroz, asparagu espárrago; r por l tenemos en lirk» de 
liliu; por el contrario, l por r en celebro (y cerebro) 'de 
cerebrum, citóla (cítara), espolón (antiguo esperón). 

También se ve en textos antiguos l por 11: vassalos y 
vassallos. 

94.—3. 0 Finales.—Al quedar finales persisten en cas
tellano, convirtiéndose en sencilla la doble l: cor cuer 
(corazón), sale sal, amare amar, mille mil, pelle piel; 
pero árbol de arbor, por disimilación. 

E n castellano antiguo se ve la // f inal: mili, álcali. 

Líquidas internas ante otra consonante. 

95. Ante consonante muda y nasal persisten r y l: 
virgine virgen pulica pulga 
pertica percha dulce dulce 
porta puerta altu alto 
turpe torpe alba alba 
arma arma palma palma. 

( J ) Fenómeno contrario a éste: alcalles par alcaldes 
(del árabe >áUJI alcadí), cuva l de la sílaba cal se debe 
a influjo de la de al, y luego se ha asimilado la d. En 
singular también se ve álcali. 
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L a l interna precedida de a puede también cambiar 
en u, que con la a se funde en o: altariu otero, palpare. 
popar, saltu soto y salto, calce, coz y calzar, etc. (Véase 
número 36, 3.0) Precedida de tí y seguida de t cambia 
en y, que con la t produce la palatal ch: '^ausculta escu
cha, cultellu cuchillo, pultes puches, multu mucho, mul
tiplicare muchiguar; en buitre de vulture se ha estacionaT 
do la l en i, y también en el dialecto gallego: muyto, etc. 
También los andaluces cambian la r en y ante gutural: 
laigá por largar. 

E n azufre de sulph{u)re, se ha perdido la l; y cam
biado en r, en urce de ulice. 'Compárese cambios de l en 
r y viceversa (99). 

¡En mortandad de mortalitate y puncella de pulcella 
ha cambiado la / en n, por analogía con cristiandad y 
doncella. 

Líquidas internas combinadas entre sí. 

96. Son incompatibles y exigen la inserción de una d : 

saüré, ant. salré, hoy saldiré 
valere anit. valré, hoy valdré. 

97. Ante la silbante s. E l grupo rs se convirtió en ss, 
que a partir del siglo x v n se escribió con una sola .?: 
versu viesso, transversu traviesso y travieso; ursu osso y 
oso; cu'rsu cosso y coso. E n voces cultas se conserva la r: 
persona, curso, etc. 

98. Ante la semivocal iod. L a r hace que ésta se me-
tatice. L a /. con el yod se convierte en 11, hoy / (V. 36. 
3.0, b. y 111). 

ferrarin (ferrairo) herrero; núlio're mejoir. 

Cambio de r en 1 y viceversa. 

99. Es muy frecuente en la historia de las lenguas. 
E n castellano tenemos : temp{e)rare, templar, ant. atem-
pra-r; precaria plegaria; periculu peligro y perigro; arbi-
triu -albedrio'; marmare mármol ; arbore árbol, árboles 
y ant. arbores; parábola palabra; ulíce urce; sulcu sur-
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co; placuit progo y plogo, hoy plugo; placeré pracer, 
hoy placer. 

ioo. Metátesis de la r. Véase metátesis (núm. 120). 

La silbante s. 

101. i.° Inicial y seguida de vocal.—La Í inicial se
guida de vocal persiste o cambia en j, en z o zn ch (1): 

a) L a ley general es que persista: securu seguro, 
solu solo, superare sobrar. E n vez de s puede hallarse 
c en los manuscritos: gervicio. 

b) Cambia en z (c ante e, i); sappa zapa, serare ce
rrar, setaceu cedazo, sulfure azufre, subbullire zabu
llir y zambullir, etc. 

c) Cambia en / ; Salone Jalón, sapone jabón, Seta-
bi Játíba, Suero Júcar, sérica jerga, syringa jeringa, 
etcétera. 

d) Cambia en ch: silbilare chillar, chiflar y silbar; 
soceulu 'choclo, etc. -

2. 0 Inicial seguida de consonante.—La s inicial segui
da de consonante engendró ante ella el sonido e, que 
persiste en castellano, menos cuando la consonante es 
c palatal, caso en que se pierde la Í por disimilación. 

a) Scamnu escaño, scriptura escritura, spina espi
na, sterile estéril, sphera esfera, smaragdu esmeralda, 
spartu espartó, etc. 

b) Scientia ciencia, scintilla centella, scismta cisma, 

(1) E l cambio de s en /, ch y s se debe a influencia 
árabe. Los árabes pronunciaron nuestra J mojada, dándo
le el valor-de 'silbante palatal x, y la transcribían por el 
, *• lo mismo que la x. .Este sonido intermedio entre el 
de Í y el de j lo conserva todavía e'l valenciano; así: Su
ero valenciano Xucar (pron. chinear, haciendo chocar el 
aire en el punto del paJadar intermedio entre ch y s), cas
tellano Júcar. E l sonido palatal que representaba esta x 
pasó a gutural en unas palabras, dando j; quedó z, silban
te palatal en otras, y palatal fuerte en muy pocas: comp. 
ciíma y chisme. 
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sceptrum cetro; pero no se pierde en voces cultas: es
cena de scena, escisión de scissione, etc, 

102. 3.0 Interna.—La ^ interna intervocal, si es do
ble cambia en sencilla (1), si sencilla, permanece: 

crassu graso passu paso massa masa, etc. 
shonsa esposa pausare posar causa cosa, etc. 

También cambia en / en algunos casos: vesica ve
jiga, ^tiseras (tonsoria) tijeras, heresia herejía, etc., y 
en insubulu en julio, etc. 

103. 4. 0 Final.—La ^ final persiste en castellano. 
\Coronas coronas, annos años, aínas amas, niagis más, 

minus menos, times temes. L a ^ del nom. sing. se perdió 
con el caso, a excepción de algunos nombres propios, 
como Deus Dios, Carolus Carlos, etc. 

104. 5.0 5* interna ante otra consonante. 
a) Ante muda gutural, dental, labial y también ante 

nasal y líquida persiste la ^ (2). 
Musca mosca, iste este, responderé responder, asinu 

asno, existimare ant.. asmar, Ínsula isla. Pero cambia 
en z en el suf. verbal seo, ante o, a; cresco crezco, crez
ca, etc. 

b) Ante muda palatal ce, ci, se pierde la Í por disimi
lación (3); crescit crece, nascere, nacer, fasce haz, etc., 
pero fascina fajina, fascia faja, fasciare fajar. 

c) Ante la semivocal (iod) /. (V. rmm. 112.) 
d) Ante el grupo tr, se conserva: capistru cabestro; 

rastru rastro. 
Nostru, *vostru nuestro, vuestro; pero ant. nueso, 

vueso. 

(1) Antiguamente se conservaba: apriessa, y también 
se duplicaba siendo inicial: sse, etc. (Véase núms. 23 y 97.) 

(2) También la influencia árabe se nota en nombres 
propios de pueblos, ccimo Zaragoza de Cesar augusta, Caz-
lona de Castulone, y en algunos otros •como biznaga de 
pastinaca, mediante el ár. s¡3Lu&$ bicnaca, en los que ve
mos reducido a z el grupo st. 

(3) Antiguamente se conservaba: conoscie, etc.; pero' 
también dozientos por doscientos. 

file:///Coronas
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Síntesis de los cambios de las nasales, 
líquidas y silbantes. 

Nasales (núms. 85-91). 

i.° Las nasales n y m persisten en castellano en prin
cipio y en medio de dicción; pero en f-in sólo se tole
ra la n: 

matre madre, bono, buena, quem quien. 

2.0 L a m intervocal, duplicada, se debilita en m: 
flamma llama; pero la doble n y los grupos ng y ni se 
funden en el sonido ñ: 

annu año, cingere ceñir, seniore señor. 

3.0 Las nasales son incompatibles combinadas entre 
sí, y también ante consonante líquida. Por tanto: 

E l grupo nm se disimula en Im o rm: an(i)ma alma. 
E l grupo mn se asimila en nn = ñ: damnare dañar. 

NOTA. Si (el grupo mn <se produjo en romance por 
ipérdida de vocal intermedia, disimila la n e n r e interpone 
el sonido b: nom(i) nare nomnar, nombrar. 

N ante r (nr) exige la interposición de una d: ven(i)ré 
vendré. 

M ante l o r (mi, mr) exige la interposición del so
nido b: 

sim(u)lare semblar, com(e)rás ant. combrás. 

Líquidas l y r (núms. 92-100). 

i.° Las consonantes líquidas l y r persisten en caste
llano en principio, medio y fin de palabra; pero el so
nido de la doble / intervocal se reduce a l / o a l : 

luna luna jera fiera sale sal 
ferru hierro ntdlu nulo illa ella. 

2. 0 E n medio de palabra. 
a) Son compatibles las líquidas l y r ante consonante 

muda y nasal; pero la / puede vocalizarse, cambiando 
en u si le precede a, y en i (y) si le precede u y le sigue t: 
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virgine virgen porta puerta turpe torpe 
arma arma turnu turno altu alto: 
pero a1t(e)ru (autru) otro nniltu (muyto) mucho. 

b) Son incompatibles la r y la l, combinadas entre sí 
y ante s. E n el primer caso' se interpone entre las dos 
una d; en el segundo se convierte la r en s, perdiéndose 
después: 

sal(i)ré saldré, val(e)ré valdré, cursu coso. 
De culcitra, ant. cócedra, hoy cólcedra 

3. 0 Los sonidos l y f cambian con frecuencia uno por 
otro: 

arbitriu albedrío, sulcu surco. 

Silbante s (núms. 101-104). 

i.° L a i inicial, seguida de vocal, persiste por regla 
general en castellano; pero por influencia de la pro
nunciación árabe, cambió en / , en ch o en z, en algunas 
palabras. 

solu solo, sapone jabón, sulfure azufre, sibilare chillar. 

2.0 Seguida la Í de consonante se pierde ante la pa
latal c; en otro caso engendra ante ella una e: 

scientia ciencia, 'scatnnu escaño; sphera esfera. 

3.0 L a í en medio de palabra es compatible ante toda 
consonante, menos ante la palatal c (ce ci), ante la cual 
se pierde, y en el sufijo seo que cambia en z ante o, a; 

crescere crecer; pero cresco crezco, crezca, etc. 

4. 0 L a .? final persiste en castellano: annos años, etc. 

3.0 Cambios originales en la fonética latino=castellana 
por el sonido semivocal i (yod), ya primario ya 

secundario. 

Los estudiaremos en las consonantes guturales, den
tales, labiales, nasales, líquidas y silbantes. 

105. i.° Guturales.—La gutural fuerte c, ch, qu, se
guida del sonido i (yod, ya primario, ya procedente de 
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¿) en medio de dicción, se combina con él produciendo 
el sonido z (c). 
brachiu brazo (i) íaqueu (laquiu) lazo 
uncia onza gallinácea (gallinacia) gallinaza 
ericiu erizo setaciu cedazo. 

E n vez de z se ve ch en algunas voces: cappaceu 
capacho, ant. capago, fornácea hornacha y hornaza. 

106. 2° Dentales.—La dental fuerte t seguida de yod 
tuvo ya en latín el sonido de c, que continuó en caste
llano, representándose con la c: preiiii pregio, precioso, 
pregiada; gratia gragia, vocatione vocagión. Así queda
ron estas y otras muchas dicciones en castellano'; pero 
en otras, siguiendo el mismo procedimiento que acaba
mos de ver en las guturales, se combinaron los dos so
nidos (el de t convertido' en c y el de i, iod), dando 
la z (c). 

Ambas formas vemos para una misma palabra en los 
antiguos textos: de donatione tenemos donation, dona-
gión y donazón; malquerengia y malquerenza. Distin
guiremos, pues: 

a) T i intervocal: 
pigritia pereza ratione, razón y ración 
durillo, dureza tristitia tristeza 
*capitia cabeza, cabeca piden pozo 
*acutiare aguzar platea plaza. 

b) T i precedida de muda fuerte gutural o labial, o 
sea: los grupos cti y pti ante vocal. Se funden en el so
nido de z: captiare cazar, collactiu collazo; pero si el 
grupo de cti va precedido de n resulta el sonido ch: sanc-
tiu Sancho, *pinctiare pinchar. 

c) T i precedida de consonante semivocal o nasal, 
también da z (c) : 

martiu marzo linteolu lenzuelo 
altiare alzar cum-\-initiare comenzar 
fortia fuerza pantice panza y pancha (2). 

(1) Y también c: abraqó, abragaua, embragan. 
(2) Pero absinthin ajenjo, tal vez por influencia del 

sonido silbante, como en angoja y congoja, de angustia; 
uzo de ostiu. 



^6 

d) Ti en el sufijo -tico -tica. Este sufijo ha tenido 
dos desarrollos. E n el uno ha dado -cho -cha; en el otro 
tge {tche) dialectal (58, nota 4). Este sonido tche pasó 
luego a gutural {je) en castellano; pero en catalán con
serva su valor de palatal: 

pcrtica percha pnrticu porche 
corlicu <corcho viatica viaje 
hereticu hereche, herege y hereje 
linaticu linache, lenaye, linaie, linaye y linaje. 

E n voces de la lengua del Derecho el sufijo a-ti-co se 
ha desarrollado en azgo y algo dialectal (ático, adego, 
azgo: adego, adgo, algo). (V. núm. 73.) 

maioraticu mayorazgo; terraticu terrazgo; portaticu por
tazgo y portal go; y asi, patronazgo, montazgo, ant. mon
tadlo, etc. 

e) E n fin de dicción ti se representa por 2: pretiu 
prez. 

107. Y o d secundario. 
/) L a fuerte c seguida de t en-medio de dicción cam

bia en el sonido i (yod), que combinado con la t, da el 
sonido ch ( i ) : 

assectari acechar jachi fecho 
lacte leche jructu ant. fruoho 
lucia lucha orto ocho 
tractu trecho october ant. ochubre. 

NOTA. Fruto, contrato, octubre, etc., son voces cultas. 
Si a la c precede la vocal i, ésta absoibe a la yod: fictu 

hito, frictu frito, Victoria Vi to r ia ; también en efeto de 
efectu. 

E l tránsito de ct a it nos lo ofrecen las voces afeitar 
de af fcatare, deleitar de delectare, etc. 

Si el grupo ct está antes del acento, lo más general es 
que se pierda la c: lectorile atril pectorina petrina, rec
tore rector, tractare tratar. De actor vemos las formas 
actor, actor, outor y otor: de actu auto y acto (2). 

(i) Representada rara vez por g o s: lege por leche, 
de lacte; sospezosos y sospechosos. 

(2) En vulgar aragonés ajenio por afecto y pauto 
por pacto. 
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io8. L a dental suave d con i en principio de palabra 
da / : diumale jornal ( i ) . B n medio de dicción se pier
de la <i o se combina con la i en z (a veces g) : 

rctdiu rayo gandió gozo 
podiu poyo pediungula pezuña 
video (vid'io) veyo ant. mod., veo hordeolu orzuelo 
modiu ant. moyo, muevo y mueo verecundia vergüenza, 
medio ant. meo y medio verguenca vergoina y 

vergüeña. 

109. 3.0 Labiales.—a) P. la semivocal i precedida de 
la muda fuerte labial p, se metatiza: sapias (saipas) se
pas, etc., pero jibia de sepia, mancebo* de mancipium. 

b) B y V- Estas persisten generalmente ante la i: 

rabie rabia pluvia lluvia 
rubeu rubio! cavea gabia 
tepi(d)u tibio obviare uviar, hubiar. 

Otras veces se pierde: 
habeamus hayamos, fovea hoya, habeo ey, he, 

caveola gayola. 

110. 4° Nasales.—'La m persiste ante la i: praemia-
re, premiar ; la n se funde con ella en el sonido palatal ñ : 

Híspanla España, aranea araña, seniore señor, 
íinea tina, etc. 

n i . 5.0 Líquidas.— L a i, precedida de r, se metati
za ; precedida de l, se funde con ésta en el sonido 11 (2) 
hoy ;': 

anea (aria, aira) era; glarea g"lera, coriu cuero 
granariu granero materia madera 
denariu dinero primariu primero (3) 

(1) Sonó primero palatal, como hoy en catalán. 
(2) Este sonido, que tanto se confunde hoy por muchos 

con la y, tenía también su representación en castellano an
tiguo en los signos i, gi, li. E l sonido j prevaleció en cas
tellano cuando tuvo lugar la reversión a guturales de los 
sonidos palatales. En catalán y gallego es hoy 11. 

(3) Cirio, de cereu, es voz semiiculta, como feria. Si a 
la r precede consanante, no tiene lugar la metátesis: vi-
tren vidrio. 
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mullere mulier, muller, muier, mu-ye r, mugier y mujer 

alieno ageno, ajeno folia hoja 
consiliu consejo meliore mejor. 
Maravilla de mirabilia es voz semiculta. 

112. 6.° Silbante.—a) L a i precedida de s, si está 
después del acento, se metaliza o se funde con la s en 
z; si está antes se pierde. 

basiu beiso, beso tensione tesón 
*ceresia cereza presione presón 
*cinisia ceniza, pero camisia camisa. 

S i la ^ está duplicada, se desarrolla la / : bassiare 
bajar. 

113. b) 'La c seguida de ^ (es decir, en el nexo x) se 
vocaliza en i, que da a la Í el sonido de silbante palatal 
que representaron los árabes por el <&. Este sonido pasó 
posteriormente en castellano a /. 

E l tránsito lo tenemos en seis y seys de sec-s (sex). 

axe eje, traxi traje, dixi dije, lixiva lejía; 

pero ensiemplo de exemplo, fresno de fraxinu y tasar 
de taxáre. 

4=° Cambios originados en las consonantes mudas 
por !a líquida L . 

Trataremos primero de las mudas fuertes y después 
de las suaves. 

Mudas fuertes. 

114. i.° Iniciales—Las mudas fuertes (1) gutural y 
labial, iniciales y seguidas de l, se funde con ésta, dan-

(1) Estas letras se articulan más fácilmente con la r 
que con la l. En el latín clásico no pudo subsistir el nexo 
ti inicial y se perdió la t. En griego no empiezan por ti 
más: que las voces derivadas de la raíz xka. E l latín re
dujo esta raíz a -la- en lahts, -a, -um. También el nexo el 
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do el sonido palatal 11: planu llano (y laño, lanno, en 
P . Cid) ; plorare llorar (y lorar en P. Cid) ; plena llena (y 
también lena y xena); plaga llaga (y laga, xaga, jaga) ; 
clamare llamar, clave llave, clausa llosa. 

E n voces de origen culto permanecen pl y el iniciales: 
pluma, plomo, plata, planeta, pleito, etc., clavel, clavi
ja, clérigo, etc. 

NOTA. En chopa de clupea, chato de platu y. chumaco 
de plumaciu, el nexo el, pl se ha convertido en ch. 

115. ,2.° Internas. 

a) Intervocales.—La muda labial -pl- sigue la ley ge
neral, suavizándose en bl: el se resuelve en el sonido pa
latal, hoy gutural / ; ti en // o se metatiza la /. 

Pl: Duplu doble, pop(u)lu pueblo. 
Cl: Oc(u)lu oio, oyó, olio, ojo<; auric(u)la oreia, ore-

11a, oreja y orea; spee(u)lu espejo. 
Han seguido la otra ley suavizándose le c en g: se-

c(u)lu siglo, ioc(u)lare joglar, eclecia iglesia mirac(u)lu 
milagro y bac(u)lu blago; pero cochleare cuchara. 

TI: Se funden las dos en el sonido palatal, hoy gutu
ral / : vetulu viejo (aragonés biello, leonés bieyu); ad-ro-
tulare arrojar y también arrollar; mitulu al-meja. Pero 
en voces más tardías y semicultas se metatiza la / : capi-
t{u)lu cabillo y cabildo, tit(u)lu tilde, Rotlandu Roldan. 

perdió la c en lamentum por clamentum. E l castellano re
dujo estos grupos a //, o cambió la i e n r o perdió la mu
da, quedando sólo la l: lorando por plorando, lamando 
por clamando. Esta l debía tener ya un sonido palatal, 
que acabó por dominar, absorbiendo en sí el de la muda. 
Esto nos explica en que en un principio se conservase en 
la escritura el nexo pl alternando can l y 11. 

Otro procedimiento no tan seguido para suavizar la 
pronunciación de muda seguida de líquida es la epénte
sis de vocal entre ambas. Así coronica y crónica, Ingala-
terra e Inglaterra, gurupa y grupa, adaraja y adraja, pa-
lager por placer, etc. 
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116. b) Entre consonante y vocal. Tanto pl como- el 
se resuelven en el sonido palatal ch ( i ) : 

implore henchir, amplu ancho; pero scop{u)lu escollo. 
*conc(u)la concha, mac(u)la mancha. 

Si la consonante es s, es más común que se pierda 
la c: 

musc(u)lu muslo, masc(n)hi maslo y macho, 

pero permanece cambiada en 2 en 

mezcla y mezclar de *misc(u)lare. 

Mudas suaves con la 1. 

117. a) Iniciales.—La labial persiste; la gutural se 
pierde (2) : 

blitu bledo glande lande 
blandu blando glandine landre 
blandiri blaridiir ant. *glirone lirón; 

ipero blasphemare lastimar. 

118. b) Internas.—La b persiste si le preceden a, o, 
e (3), y se palataliza en 11 en ciertos casos si le precede 
i, u. L a g con la / da también 11 o j: 

tab(n)la tabla tegula teja 
neb(u)la niebla regula reja y regla 
trib(u)lo trillo sigillu seello, sello; 
insub(u)hi enjullo pero vigilare velar. 

NOTA. Si a al le precede nasal, el desarrollo del nexo 
es ñ: *singulariu señero, ung(u)la uña, pero sennos de 
singulos, hoy sendos. 

(1) O bien tiene lugar el cambio de pl en pr, o se 
conserva pl: complere eomtprir y cumplir. 

(2) Poquísimas son las palabras que en latín empiezan 
por bl. Fuera de las cuatro que citamos y de sus deriva
das, no se ve bl inicial más que en otras dos y on algunos 
[nombres propios. En castellano lo tenemos en ésas, en 
otras siete u ocho de origen alemán o francés y e¡n las 
cultas derivadas del griego, 

(3) O se cambia la l en r. 
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La aspirada labial f con la 1. 

119. E n nexo -fl- inicial se mantuvo por regla ge
neral intacto en la lengua antigua: asi flama, flamear, 
fleco, flor, etc.; pero se convirtió en ¡l en llama (y tam
bién lama y xama,), y sus derivados, llamear, etc., y per
dió la / en lacio, de flaccidu. E n chamuscar, de *flam-
muscare, produjo el sonido ch. 

E n medio de dicción - / / / - se resuelve en //: affiare, ha
llar, sufflare, ant. sollar, mod. soplar. 

NOTA. También la l cambió en r: frota, fror y frol, etc. 

Síntesis de los cambios originados por las 
semivocales i (yod) y 1. 

(Números 105-119.) 

La semivocal yod (105-113). 
1.° Los sonidos gutural y dental fuertes (qu, ch, c y 

i), combinados con el i (yod) en medio de dicción, se han 
fundido con éste en el sonido z: 

brachiu brazo, uncia onza, pigriíia pereza 
captiare cazar, martiu marzo. 

NOTA. E l grupo -ti- en el sufijo tico, tica, ha origina
do los sonidos cho, cha, che y je: corticu corcho, porticit 
porche, viaticu viiaje. 

2.0 E l yod secundario, nacido de la vocalización de 
c o de / seguidas de t, persiste en algunas voces; pero 
generalmente se funde con la t en el sonido ch: 

afectare afeitar, vulture buitre; pero 
octo ocho, multu muyto, mucho. 

3.0 L a d en principio de palabra con el yod da / : en 
medio se pierde la d o se funde con el yod en z: 

diurnale jornal, radiu rayo, gandiu gozo. 

4. 0 E l yod se metatiza cuando en medio de dicción va 
precedido de la muda labial p, de la liquida r y de la 
silbante ^ : 
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sapias (saipas) sepas, capias (caipas) quepas, 
granariu granairo (graneero), granero; basiu (beiso) beso. 

5.0 E l yod1 precedido de la nasal n engendra la palatal 
ñ; con la líquida / produce el sonido palatal 11, hoy ; : 

seniore ¡señor, mullere miuiller, mujer. 

6° El i secundario procedente de c, seguido de s, se 
fundió con ésta en / : traxi traje, dixi dije. 

La semivocal l (números 114-119). 
i.° Las consonantes mudas c, p y f, seguidas de l en 

principio de dicción, se han fundido con ésta en el so
nido //: 

clamare llamar, planu llano, flamma llama. 

NOTA, fl- inicial generalmente persiste: flor, flaco, etc. 

2.0 Los grupos el y pl en medio de dicción, entre vo
cales, se suavizan en gl y bl: eclesia iglesia, duplu do
ble) ; pero el se funde también en el sonido palatal //, 
hoy / : 

oc(u)lu, olio, cío, ojo. 

Estos mismos grupos, precedidos de consonante, pro
ducen el sonido; ch: 

amplu ancho, masculu macho. 

3.0. L a suave b es compatible con la 7 en principio y 
medio de dicción: _ . . 

blitu bledo, tab(u)la tabla; 

pero si el grupo bl va precedido de vocal i o u, se funde 
en el sonido 11. 

trib(u)lu trillo. " 

L a suave g no subsiste con la / en principio de dic
ción y se pierde: glande lande; en medio de dicción, en
tre vocales, se funde con ella en sonido- palatal // o gu
tural / : - . - ' 

sigillu sello; teg(u)la teja; pero regula, reja y regla. 
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Metátesis, asimilación, disimilación y epéntesis. 

120. Metátesis.—Es muy frecuente en el lenguaje 
popular que se pronuncie en una sílaba la consonante co
rrespondiente a otra. E l castellano en su historia nos 
ofrece este fenónuero' en las letras r, l, n, i (yod) y s. 

a) Metátesis de r: quebrantar y crebantar, quebranta 
y crebanta, madurgada y madrugada, descobrir y des-
crobir, gen(e)ru yerno, percontare preguntar, teneré (ten-
ré) terne ven(i)rá (venrá,) verná, veneris viernes, inte-
grare entregar, etc. 

b) De l: sib(i)lare silbar, mod(u)lu molde, capit;(u)lu 
cabildo, decidle decilde, báculo blago, povló y plovó, ele-
mosina asmolna, periculu peligro, etc. E n copla y ero-
pa vemos metátesis y cambio de sonido. 

c) De n: coniencó conmegó, brozno y bronco, etc.; 
dandos por dad-nos, tenendos por tened-nos, etc. 

d) De i: basiu (baisu), beiso y beso; ferrario (ferrai-
ro) herrero, sapias (saipas) sepas, capias (caipas) que
pas, etc. 

e) De ^: en el nexo x ( = c s) tenemos metátesis en 
los antiguos perfectos: visque de vic-si, trasque de 
trac-si. 

121. Asimilación.—Por ella se hacen iguales dos 
consonantes distintas : 

a) Contiguas: meneallo por menearlo, nombrallas por 
•nombrarlas, tralladar por trasladar, tenienno tenien Jo, 
sabeno saben ,1o, eno, enna, y eno, ena = en lo, en l a ; 
venré verré, tenrá terrá. 

b) No contiguas: perigros peric(u)los, mimbre v i -
mine, crerecia clerecía. 

122. Disimilación.—Fenómeno contrario a la asimi
lación, en virtud del cual una consonante que se halla 
repetida en dos sílabas seguidas cambia en otra en una 
de ellas o se pierde. 

o) Cambian: r en l: carcere cárcel, marmore mármol 
liliu l i r io ; d en / y r: madrideño, madrileño, barreda ba
rrera, etc., m en n: niembro por miembro, nembrar dé 
memorare. 
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También tiene lugar en consonantes contiguas: nom-
ne (nomre) nombre, gámbaro de cammaru. 

b) Se pierden la r y la s en algunos casos-: aratru 
arado, propriu propio, prostrare postrar; y en los an
tiguos nolos por noslos, avedelos por avedeslos, etc. 

123. Epéntesis.—Letras epentéticas (1) son las na
sales n y m ante consonante muda; la r, la d y la b en
tre nasal y líquida, y una vocal entre consonante muda 
y líquida. A s í : 

i . " iV ante muda gutural, palatal, dental silbante y 
nasal: 

a) Gutural: ninguno de nec-unu, langosta de locus
ta, ronco de raucu. 

b) Palatal: mancha de macula, menge y mege (mé
dico), enjambre de examine, ponzoña de potione. 

c) Dental: pintor de pictore, alondra de alauda, ren
dir de reddere, etc., y en los imperativos antiguos rro-
gand por rogad, dand-nos por dad-nos, etc. 

d) Silbante: mensaje de missaticu, fonsado y fosa
do, ansí y así, etc. 

e) Nasal: enmendar de emendare, etc. 
2.° M ante labial: embriago de ebriácu, recombrar de 

recuperare. También w ante v en invierno de hibernus 
(de biems, emis) ant. yvierno-

3.0 Epéntesis de r. Puede tener lugar en sílaba inicial 
y en sílaba final, estrella de stela, tresoro de tesauru, 

(1) O mejor di dio letras de equilibrio fonético', exi
gidas por ciertos sonidos vocales que, debiendo pronunciar
se con cierto peso o tensión, van seguidos de una conso
nante demasiado débil para resistirlas, y necesitan, por 
tanto, el auxilio de una semivocal para no perder su can
tidad o peso. Este fenómeno abunda mucho en la histo
ria de las lenguas y está ligado estrechamente con el de 
la prolongación orgánica de las vocales tónicas o dipton
gación en castellano. Téngase en cuenta que la letra epen
tética es siempre semivocal. Otras veces obedece la epén
tesis a la necesidad de armonizar dos sonidos incompati
bles, lo que hemos visto sucede con la b y la d entre n-r 
l-r y m-r. (V. números 96 y 89.) También puede explicar
se en otros casos por la analogía. 
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bretónica y betónica, alguandre de aliquando, delante y 
delantre, y los antiguos adverbios en -mentre de mente, 
fuerte mi entre, etc. 

4. 0 Epéntesis de d y b (v. números 96 y 89). Ade
más de b en balumba de volum(i)na, dombo y domo czí-

5.0 Epéntesis de vocal. Tiene lugar entre muda y lí
quida (v. núm>. 114, nota), coronica y crónica, Ingalaterra 
e Inglaterra. Además después de l íquida: en calavera 
de calvaría, torozón y torzón de torsione, calamina de 
cadmía, fr. calamine, etc. 

124. Prótesis. E n castellano es muy ¿recuente la a 
protética, cuyo origen debemos reconocer en los mu
chos verbos latinos compuestos con la preposición ad y 
en el artículo árabe. Por analogía con los primeros, la 
tomaron muchos verbos que no la tienen en su origen: 
amostra y amuestra por demuestra; acontrastar y con
trastar de contra -f- stare; apartir y partir, avengar y 
vengar, etc.; y por analogía con estos verbos muchos 
substantivos derivados de su radical: adivinar y adivino, 
atemplancia y atenplamiento, de atemplar, lat. attempe-
rare. E n otros substantivos se antepuso el artículo ára
be { i ) , y artículo árabe y substantivo latino se unieron 
estrechamente en castellano formando una sola pala
b ra : azufre de sulphure, agalla de gallam, etc.; en otras, 
el substantivo y el artículo árabes han pasado al cas
tellano como una sola palabra: alambor y tambor, adua
na, albañil, etc. 

( i ) Téngase en cueJnta que la l del artículo árabe al 
no se pronuncia, sino que duplica el sonido de la conso
nante que le sigue, si ésta es "letra solar"; así al-cequiya 
se pronuncia accequiya, castellano acequia. 



SEGUNDA PARTE 

M O R F O L O G Í A 

E n la fonología hemos visto las modificaciones que 
la palabra ha sufrido en su estructura material al pa
sar del latín al castellano. Veamos ahora las que ha su
frido en su forma. 

Dividiremos esta parte en cinco secciones: I. Del nom
bre. II. Del adjetivo. III. D e l artículo y pronombre. 
I V . Del verbo; y V . De las palabras invariables. 

. 

Del nombre. 

125. Casos del latín literario y del latín vulgar.—Un 
substantivo latino que tenga completa su declinación se 
nos ofrece en el latín clásico con doce formas, seis en 
singular y seis en plural (1). E l latín vulgar redujo los 

(1) Primitivamente los nombres latinos tuvieron, sin 
duda ninguna,, muchas más formas. En el sánscrito, len
gua hermana de la latina, se nos presentan los nombres 
con diez y nueve formas: ocho en singular, ocho en plu
ral y tres en dual. La lengua latina, al individualizarse 
perdió el número dual y los casos instrumental y locati
vo del singular, conservando la forma de éste en contados 
nombres. Si tenemos, además, en cuenta que el vocativo 
es por regla general, igual al nominativo y que el dativo 
y ablativo del plural son iguales, aquellas doce formas 
quedan reducidas a nueve en el latín clásico, o mejor a 
siete en los nombres de 3a primen-a declinación (pues el 
genitivo y dativo del singular son iguales, y también el 
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casos a dos: el nominativo o caso del sujeto, y el acu
sativo o caso de objeto. De estos dos casos sólo uno ha 
pasado a las lenguas romances. 

126. Valor de los casos.— Mediante las desinencias 
o sufijos de caso, expresaba la lengua latina las relacio
nes en que el nombre y demás palabras declinables se 
hallan con respecto de otras en la oración: así para ex
presar que entre los nombres Cicerón y discurso me
diaba la relación de propiedad, ponía el latín en genitivo 
el nombre del poseedor y decía Ciceronis oratio. E n latín 
vulgar al quedarse con sólo dos casos y las lenguas ro
mances con uno, tuvieron necesidad de suplir con otras 
palabras la idea que en el latín literario y vulgar pri
mitivo expresaba la desinencia de caso, y de ahí las pre
posiciones, que no< son otra cosa más que un equivalente 

"de las desinencias latinas: así en-el anterior ejemplo: 

Ciceron-is oratio. 
Ciceron-de discurso, es decir, discurso' de Cicerón (1). 

127. Equivalencia de los casos—Las preposiciones 
que emplea el castellano en equivalencia y sustitución 
de los casos latinos, son: de, a, para, con, desde, en, por, 
sin, sobre, tras; resultando la declinación. 

nominativo, vocatnro y ablativo, si no tomamos en cuenta 
la cantidad de las vocales) y ocho en los de la segunda 
y tercera. 

(1) E l orden de colocación es diferente. E l procedi
miento .seguido para indicar Jas relaciones con los casos 
fué en su origen análogo al de las preposiciones, con la 
única diferencia que las partículas se pospusieron al nofm-

• bre en vez de anteponerse: Ciceron-is, Ciceron-em, etc. 
Con el tiempo se pegaron estas partículas a los nombres 
y constituyeron la declinación clásica. Como estas! partí
culas, por ser tan colrtas, son átonas, ise unen fácilmente 
a la palabra por cuyo acento se rigen, y de ahí que también 
en castellano antiguo empezó a formarse la declinación 
juntando las preposiciones al nombre y diciendo, por ejem
plo: nominativo oro, genitivo doro ( = de oro), y tal vez, 
de haber. seguido esta tendencia, tendríamos-el dativo po
roró (= para oro), etc. - . . • -
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L A T I N A equivalente al C A S T E L L A N O 

Nominativo pauper (i) E l poto re 
Genitivo pauperis Del pobre. 
Dativo ipauperi A l o para el pobre. 
Acusativo paupe'rem A l pobre". 
Vocativo pauper Pobre u ¡oh pobre! 
Ablativo pauperc con, de, desde, en, por, sin, 

sobre, tras el pobre. 

128. Declinaciones—La tendencia uniformadora que 
destruyó los casos redujo en el latín vulgar a tres las 
cinco formas de declinación que tenían los nombres en 
el latín literario, pasando casi todos los nombres de la 
quinta a la primera, y los de la cuarta, a la segunda; de 
modo que, en general, las declinaciones en el latín vul
gar son: 

SINGULAR PLURAL 

dom(i)nam (2) dueña dom(i)nas dueñas 
diem día dies días 
dom(i)num dueño dom(i)nos dueños 

2 
mannm mano manus manos 

3-a 
leoncm león leones leones 
pauperem pobre pauperes pobres. 

129. Géneros.—El latín vulgar desechó el género neu
tro, dando a los nombres que lo- tenían el masculino o el 
femenino, según indicaremos en los párrafos siguientes: 

-
Forma de los nombres castellanos. 

Trataremos de las declinaciones, distinguiendo en ca
da una el género y el número de los nombres. 

130. Primera declinación vulgar, o sea nombres de 

(1) E l artículo no expresa relaciones. E l substantivo 
puede llevarlo o no, según esté o no determinado. En vez 
de el puede también llevar el indeterminado un. 

(2) Tomamos la forma del acusativo, de la que, como 
diremos, salieron caiáí todos los nombres castellanos. E l 
caso nominativo se perdió, con muy pocas excepciones, en 
el latín vulgar ibérico. 
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la primera y quinta latinas. E n latín carece de nombres 
neutros. 

E n castellano proceden estos nombres del acusativo, 
terminando en -a en singular y en -as en plural: 

vineam ( i viña vincas viñas 
man(i)cam manga man(i)cas mangas 
coronam corona coronas coronas 
ipluviam lluvia pluvias lluvias 
bonam buena bonas buenas 
diem día *dias días 

Además de estos nombres, tenemos en castellano 
otros terminados en -a, procedentes de las otras declina
ciones, y que el latín vulgar redujo a ésta, por la seme
janza que con aquéllos tenían, ya en su género, ya en su 
terminación. Por analogía de género, el nombre, por 
ejemplo, nurus, us de la cuarta, pasó a la primera y dio 
en eastellano nuera, etc. 

Por analogía de terminación, los neutros grecolatinos 
en -ma, como cauma, -atis, se tomaron como femeninos, 
y resultaron en castellano calma, cima, fantasma, etc-

Otros cambiaron de género y de declinación: así, 
pantex, icis, mase, de la tercera, se sustituyó por pantia, 
fem. de la primera en el latín vulgar, de donde panza 
y pancha en castellano. Asimismo pulex, -icis, m.; pu-
lica; {., y pulga, respectivamente. 

Por el contrario, de betula, f., se formó abedul, m. 

131. Género.—'Conservan el género latino, femeni
nos casi todos, excepto los que por significación, como 
el cura, el trompeta, etc., son masculinos. Dia es mascu
lino, y también los en -ma de origen griego que no sean 
de procedencia popular, como clima, anagrama, aneu
risma, etc. 

De subst. masculinos latinos creó el castellano formas 
terminadas en a, para indicar sus correspondientes fe-

(1) Recuérdese que la m final era miada en el latín 
vulgar. Ténganse, además, en cuenta las leyes de transfor-
fación de los sonidos. 
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meninos: de señor señora, de sabedor sabedora, de peca
dor pecadora; pero en la lengua antigua también se de
cía madre sabidor, f ermosa pecador, etc.; de abad aba
desa, de conde condesa, etc. 

En castellano antiguo vemos la propheta, que en latín 
es mase.; la animalia o el animalia aleña, del neutro pl. 
lat. animalia; la testimonia, de testimonia pl. n. de tes-
timonium. 

132. Segunda declinación vulgar: nombres de la se
gunda y cuarta latinas : masculinos, femeninos y neutros. 

i.° Masculinos y femeninos—De esta declinación te
nemos en castellano formas procedentes del nominativo 
y del acusativo. 

A . Nominativo. E l del singular lo tenmos en algu
nos nombres propios como Carlos (Carolus), Marcos 
(Marcus), Jesús (Jesús) Dios (Deus); y el nominativo 
del plural nati en el antiguo nadi, hoy nadie, que se ve 
usado como tal en la lengua antigua: "Que a myo Cid 
Ruy Díaz, que nadi nol diesen posada"; pero se usa 
más como singular. 

También proceden de este caso preste de presbyter y 
maestre o mestre de magister. 

B. Acusativo. Este es el caso cuya forma persiste en 
castellano, terminando en -o en singular y en -os en 
plural. 

i.° Masculino y femenino. 

SINGULAR. annum año PLURAL. annos años 
— librtim libro — libros libros 
•— bosoim bueno — bonos buenos 

amilcum amigo — amioos amigos 
manitm mano. — manus manos 

2." Neutro. Estos terminan, en latín, el acusativo del 
singular, en um, lo mismo que los masculinos, y el del 
plural, en a, como los femeninos de la primera declina
ción. La analogía de la terminación prevaleció sobre el 
género, y en castellano han venido a ser masculinos o 
femeninos, según que hayan derivado del singular o del 
plural. 
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!

, I Desechado el plural neutro la-verbum verbo \ . , 

. . . . , , tino, lo formaron estos norni-stab(u)luim establo . . ... 
7 bres en casitellano por ana-ossum hueso Y ' , ; , ,. loeria con los masculinos en vásum vaso \ " V„ . , , 

f o: verbos, establos, etc. 
j i ciiia (cilium) ceja l Considerados como femeninos 
<} poma (poraum) poma) forman el plural como los 

°P> i ipira (pirum) pera) en a, añadiendo s: cejas, pe-

*! v cía (velum) vela' ras, etc. 

133. Estos substantivos formados del plural conser
van en gran parte el significado colectivo que a tal nú
mero corresponde. Compárese el significado de los si
guientes substantivos, derivados unos del singular y otros 
del plural de un mismo nombre latino: 

Lat-n. Castellanj. 

SINGULAR.. lignum leño 
— braehiuim brazo 
— f olium folio 

P L U R A L (colectivo) ligna leña 
—• — brachia brasa 
— —• folia hoja 

Los derivados del singular conservan su significación 
de tales; mientras que leña significa cantidad de trozos 
de madera; brasa, los dos brazos abiertos; hoja, el con
junto de la de los árboles, y, además, los substantivos en 
menta, como- vestimenta, tormenta, herramienta, etc., 
derivados de plurales neutros latinos, cuyo significado 
colectivo es bien patente. 

Además : sagum sayo y saga saya; natus, antiguo nado 
y nata nada; factum, fecho hecho, y facta fecha;, consi-
lium consejo y consilia conseja, etc. 

También de algunos masculinos salieron formas do
bles, a imitación de los neutros: así, de hortus huerto y 
huerta, de ramus ramo y rama, etc. 

134. Téngase en cuenta las leyes fonéticas en los de
rivados de nombres latinos terminados en 

-bulus, como establo de stabulum 
-pulus, como pueblo de populum 
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-culus como milagro de miracuhtm espejo, de speculum 
-arius, como herrero de ferrarium. 

NOTA. Las voces que conservan estas teranniaciones, 
como patíbulo, espéculo, contrario, etc., son eruditas. 

Los en aticus y eticus terminan en castellano en aje, 
eje, terminación dialectal; linguaticus lenguaje, hered
á i s ¡hereje. Véase además 106, D . 

E n otros nombres tenemos también la terminación e 
por o: golpe, cobre, y en los antiguos instrumente, ar
gente, etc.; apóstol, ángel y don ( i ) de donum, han per
dido la o final y forman el plural en -es como los de la 
tercera declinación: apóstoles, etc.; pero antiguamente 
apostólo y apostólos, ángelos. También título era anti
guamente titol y títolo, etc. 

Las ¡voces de la cuarta -declinación que conservan la u 
final, como espíritu, ímpetu, etc., son cultas. 

135. Género. Todos los en o, son en castellano mas
culinos por terminación, excepto mano, nao y seo que son 
femeninos, y reo y testigo, comunes. L a terminación 
prevaleció sobre el significado, hasta en los nombres que 
en latín eran femeninos por significación, como fraxi-
nus, y ficus, castellano fresno, higo. 

Los nombres dé otras declinaciones que pasaron a 
ésta terminando en -o, tomaron también el género mas
culino, aunque en su origen fueran femeninos o neu
tros : cartílago mase, de cartílago, -inis fem.; bollo y 
meollo masculinos, de bullam y medullam femeninos; 
cabo y polvo masculinos, de caput y pulvus neutros, etc. 

También son masculinos los que conservan la u de la 
cuarta, excepto tribu, que hoy es femenino, pero se ha 
usado en ambos géneros. 

3.0 T"ereera declinación (2). L a forma de caso de los 

(1) Don, como término honorífico, es abreviación de 
dominus. 

(2) E l tema latino de estos nombres termina en con
sonante gutural (c, g), dental (t, d), labial (p, b, v), nasal 
(m, n), lingual (l, r), silbante (Y), y en vocal i. E l nomina
tivo singular termina en las vocales fuertes a, e, o, en las 
consonantes l, r, n, c, í, o en i precedida de cualquier vo-
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nombres de esta declinación que persiste en castellano 
es el acusativo, de ambos números ; pero tenemos, tam
bién algunos restos del nominativo, del genitivo y del 
ablativo del singular. 

136. i.° Nominativo—Son poquís imos: citaremos el 
nombre propio Palos de palus, -udis, laguna, cal de calx, 
gorgojo de gurgulio, buho de bubo, -onis, sierpe del vul
gar serpea (por serpens), y sastre de sartor o sarcitor. 
Código, de codicus, por codex. Además Jos griegos en 
-is de origen erudito, como hipótesis, crisis, éxtasis, etc. 
Estos carecen de plural por terminar ya en Í . L O S pri
meros lo forman por analogía, según su terminación: 
sastres, buhos, etc. 

137. 2° Genitivo del singular.—Conservan esta for
ma los .notwbr.es de los días de la semana. E l genitivo 
del nombre del dios al que estaban consagrados aqué
llos se perpetuó en castellano debiendo, sobrentenderse 
el substantivo común día. 

martes = Martis (dies), día de Marte 
jueves = Iovis (dies), día de Júpiter 
viernes == Veneríis (dies), día de Venus 

y por analogía con éstos: lunes = Lunae dies, y miérco
les = Mercurii dies (1). 

Genitivo de plural: se conserva en el adjetivo Juzgo 
de Iudicum, en Fuero Juzgo. 

138. 3.0 Ablativo del singular.—Se ha admitido* por 
algunos que derivan de este caso muchos substantivos 
terminados en -ambre, -imbre, -uwibre, procedentes de 
nombres neutros latinos con el sufijo -min, como lumin, 
ablativo lumine, perdida la i, lumne, por disimilación 
de la n en r, lumre y por inserción de b, lumbre; y 
algunos masculinos y femeninos que tienen el mismo 

cal o de una muda gutural (c 4- s — x) o labial. E l ge
nitivo termina en is. E l acusativo de los masculinos y fe
meninos, en em, y el ablativo, en e. E l acusativo plural, 
en -es. 

(1) Domingo de dominicu(m), y sábado de sabbatu(m), 
voz hebrea que significa descanso. 

http://notwbr.es


74 

sufijo, como homin, homine, homne, hombre. Pero si 
consideramos que perdida en el latín vulgar la m del 
acusativo' singular de los masculinos y femeninos, que
daba este caso igual al ablativo, y que, perdido el gé
nero neutro, la analogía dio a estos nombres en singu
lar la misma terminación que tenían los mac. y fem., 
como se la dio en plural, podemos reducir esta teoría a 
la unidad y admitir que todos estos nombres proceden 
del acusativo. A s í : 

Acusativo Masculino y femenino. 

. SINGULAR. homimem, omne hombre 
— consuetuminem (i) costumbre 
— f. glandinem landre 

P L U R A L . homines hombres 
— consuetumines costumbres 

y por analogía con éstos, los. neutros enjambre de *exa-
mine(m), estambre de *stamine(m), nombre de *nomi-
ne(m), (2) alambre de *a?ramine(m), ingle de *ingui-
ne(m), azufre de *sulphurie(m¡), etc., cuyoS| plurales 
enjambres, estambres, alambres, etc., proceden de los 
plurales *stamines, *ceramines, etc., formados por ana
logía con homines, consuetumines, etc. 

Ulcera del pl. neutro de ulcus-eris; balumba de volu-
mina; ceniza de cenlsia, forma vulgar derivada de la 
clásica cinis, -eris. 

139. Veamos ahora la terminación .que estos nombres 
tienen en castellano según la terminación del tema del 
nombre latino (3). 

(1) Latín vulgar 'por consueturfí'nem del clásico, y así 
los demás en -rudo, -tudinis, como dulcedumbre, de dulce-
tummem por dulcetudmem. 

(2) Ant. nome nonine. 
(3) Téngase en cuenta las reglas de las vocales y con

sonantes de sílaba final. Véanse núms. 59 y 87. 

. 
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S I N G U L A R P L U R A L 

GíííííraZ. pacern paz paces paces 
— regem rey (i) reges reyes 
— felicam feliz felices felices (2). 

Labial. principem príncipe principes príncipes 
— bovam buey (3) boves bueyes. 

Dental. virtutem virtud (4) virtutes virtudes 
— parietem paread parietes paredes 
— mointem monte montes montes 
— partem parte (5) partes partes. 

á E l neutrc caput dio cabo, y el mase, nepotem nieto. s ATasak ordinem orden ordlines órdenes 
— leonem león leones leones 

' — originem origen origines orígenes (6). 
Líquida. florem flor flores flores 

— amorem amor amores amores 
— matrem madre matres madres; 

y las neutros, marmor mármol mármoles 
cadáver cadáver —-- cadáveres 

y además meí miel; fel hiél; coir, ant. cuer, cor, corazón. 
Passer dio pájaro. 

En silbante.—De los neutros opus, pectus y pulvus 
salieron los antiguos singulares huebos (necesidad), pe
chos y polvos que, como tales, perdieron la s, por ser 
esta letra característica de plural. Otros neutros, como 
corpus y tempus, la perdieron-desde un principio y que
daron cuerpo y tiempo. 

E n i: 

navem nave 
debilem débil 
clavem llave 
amisbilem amable 

naves naves 
débiles débiles 
claves llaves 
amabiles amables 

(1) Ant. ree, re; plural reis, reys. 
(2) Duque, ant. chic y duch, fr. duc, deriva del griego 

bizantino Soúza, acus. de 006̂ , y éste del lat. dux. 
(3) Ant. boe, boy, bue; plural bues, boys, buys. 
(4) Ant. vertude. 
(5) Tambiés con apócope de la e; ant. part, puent. 
(6) Y los neutros en en como lumen lumbre. (V. nú

mero 138.) 
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y los neutros como more, altare, rete, etc., que perdie
ron la e, y quedaron mar, altar, red, formando el plural, 
como los masculinos y femeninos en es, mares, etc. 

Respecto de los neutros de origen griego en a, véase 
nitm. 130. 

140. Género de los nombres de esta declinación: 
i.° Masculinos y femeninos—'Estos pasaron al caste

llano conservando por regla general el género que te
nían en lat ín; pero en algunos nombres, la terminación 
prevaleció sobre el género, pasando de femenimos a mas
culinos, y viceversa. Así hollín, mase, de fuligo, feme
nino; origen, mase, de origo, fem, etc. Por el contra
rio, calle, fem., de callis, mase.; fuente, fem., de fons, 
masculino, etc., etc. 

Los de árboles, femeninos en latín, pasaron en caste
llano al masculino; árbol, sauce, etc.; pero en castellano 
antiguo, árbol es femenino: las arbores taiadas-

Los en -or aparecen como ambiguos en el castellano 
antiguo: el color y la color, la dolor y el dolor. Actual
mente son masculinos. 

2.0 Neutros.—Estos pasaron en castellano al mascu
lino o al femenino': miel y lumbre} fem.; pero alambre 
y enjambre, mase, etc., etc. 

3.0 E n general, según la Academia, son masculinos 
los terminados en l, r, n, s, y en las vocales e, i (1), y 
femeninos los en d y z. 

141. Plural.—En cuanto' a este número, observare
mos que, no teniendo el castellano' más signo de plura
lidad que l a s, los nombres de procedencia no latina que 
no estén comprendidos en la primera o segunda declina
ción lo forman por analogía con los de la tercera, aña
diendo al singular -ES , si acaban en consonante O' vocal 
acentuada y -s en los demás casos: bajá bajaes, carme
sí carmesíes, t isú tisúes, etc. (2). , 

(1) LOS en i son de origen extraño al latín o de pro
cedencia erudita. 

(2) Nuestra lengua, si no en la materia, en la forma 
es enteramente latina. 
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Los en é acentuada toman actualmente sólo s, lo mis
mo que papá, mamá, sofá, chacó y chapó. 

Nombres derivados. 

A . Aumentativos, diminutivos y despectivos. 

De dos modos podemos expresar en castellano1 la ca
lificación del grandor, pequenez o ruindad aplicada a los 
substantivos: ya nos valemos de adjetivos ( i ) , como 
hombre grande, hombre chico, gente ruin, ya de sufijos 
que vienen a expresar la misma idea que estos adjetivos, 
como hombrón, hombrecito, gentuza. 

142. Aumentativos-—Se forman en castellano con los 
sufijos -on (y sus ampliaciones -arr-on, -ej-on, -er-on, 
~et-on, -at-on), -acho y -ote, como caserón, hombra
do, señor ote, etc. 

E l sufijo -on tenía ya en latín este significado en al
gunos nombres: corno de nasu, nariz, nason-, acus. naso-
nem, el narigudo-; de caput, cabeza, capitón-, acus. ca-
pitonem, el cabezudo1. 

Aso y acho derivan de la terminación latina aceu, 
aciu (plumacium plumazo), empleada en sentido aumen
tativo : señorazo, hombracho, etc. 

L a vocal final del substantivo castellano se pierde an
te la del sufijo: hombrón de hombre, etc. 

Estos sufijos pueden combinarse entre sí y formar 
aumentativos de aumentativos: picaro, picarón, picaro-
nazo; hombre, hombracho, hombrachón, etc. 

143. Diminutivos.—El latín los expresó mediante ad
jetivos y mediantes sufijos. Muchos de los diminutivos 
latinos han pasado al castellano perdiendo el valor de 
tales y quedando conio positivos: anillo, de anellus, 
dim. de anus, círculo, ano; castillo, castellum, dimi
nutivo de castrum. A l tener que expresar en castellano 
la idea de pequenez aplicada a estos nombres, nos vale
mos de otro sufijo- y decimos anillito, castillito, con lo 

(1) La lengua latina se valía de este procedimiento pa
ra expresar los aumentativos. 
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que venimos a formar un diminutivo de otro diminu
tivo. 

Los sufijos con que se forman estos nombres en cas
tellano son: -lo (c-ito -ec-ito, -ec-ec-ito); -illo -c-illo; 
-ico, (-c-ico, -cc-ico, -ec-ecico); uelo (-z-uelo, -ch-uAo, 
-ach-uelo); -ete, -eta; ajo (arcu-ajo, -ar-aja, -istr-ajo); 
-ejo, ijo, y algunas veces por ironía empleamos -on -ote, 
que también sirven para los aumentotivos: huevecico, 
carrito, hombrecito, piececito, jardincillo, hijuelo, por-
tichuela, plazoleta, renacuajo, sombrerete, etc., etc. 

También formamos diminutivos de diminutivos: de 
chiquito chiquitín, etc. 

144. Despectivos—Añaden la idea de desprecio al 
substantivo a que se juntan, los sufijos -acó, -ic-aco; 
-uco, -acho, -ucho, -astro, -orrio, -ejo, -ualla, -uza, etc.; 
libraco, hominicaco, populacho, avechucho, poetastro, vi
llorrio, animalejo, gentuza, antigualla, etc. 

B, Patronímicos. 

145. Patronímicos o apellidos.—La idea de filiación 
o descendencia del padre, que es lo que significan los 
apellidos, la expresó el castellano en su origen, ya por 
el genitivo latino de propiedad, ya por medio de sufijos 
que venían a tener el valor de ese genitivo (1). En el 
primer caso se empleaba el genitivo1 del nombre del pa
dre, ya regido1 del nombre propio que tuviera el hijo, 
como Sancio Sancionis, Sancho de Sancho (súplase hi
jo), ya de una palabra que, como filius, sobóles, etc., in 
dicara la idea que en el ejemplo anterior se sobrentenr 

día como' Rudericus proles Ordonii, Rodrigo prole de 
Ordoño. En el segundo se añadía al nombre propio del 
padre una de las terminaciones az, ez, es, iz, is (2): Pe-

1 '"' ' .'"/."• • í 
(1) N O todos los apellidos tienen este origen; muchos 

proceden de apodos, otros de nombres gentilicios o de 
festividades religiosas, animales, pueblos, sitios, etc., etc. 

(2) Que no proceden del genitivo, latino, sano que son 
ibér icas o vascas. .... •- ,,......> .,.* .. . 
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ris y Pérez, hijo de Pero; Garcés, hijo de García; Gon
zález, de Gonzalo; Fróylaz, de Froyla, o Fruela; Ruiz, 
de Ruy, contracción, de Rodrigo1, etc. 

II 

Del adjetivo. 

A . Positivo. 

146. E l latín tiene adjetivos de tres terminaciones 
como bonus, -a, -um; de dos, como brevis, breve, y de 
una, como prudens, prudentis. Perdido el género neu
tro, los de tres terminaciones quedaron en castellano 
con dos: bueno, buena, y los demás con una breve, 

147. Como ios substantivos, proceden de la forma 
del acusativo; as í : 

Ac. sing. bonum bueno bonain buena . 
—• plur. bonos buenos bonas buenas 
— sing. prudentem prudente brevern breve 
— plur. prudentes prudentes breves breves. 

Los de dos terminaciones terminan la masculina en 
o, y la femenina en a; los de una, en e, o en consonante. 

148. Algunos de los adjetivos de tres terminacio
nes perdieron la femenina, quedando- en castellano con 
una sola, formada a semejanza de los adjetivos de una 
terminación: así de líber -bera, -um, libre; de piger, 
pigra, -um, pigre (y pigro, pigra); firmus, -a,, -um, 
firme, etc. 

Por el contrario, de adjetivos que en latín no tie
nen más que una terminación, ha formado el caste
llano otra en -a para el femenino: así de traditor, 
ac. traditorem, traidor y traidora; de rudis rudo y ruda. 
Los en -or, -on y -an son, entre los en consonante, 
los que admiten el femenino en a: comilón y comilona, 
de comedonem; haragán y haragana, de origen árabe ; 
pero en el castellano antiguo se ven estos adjetivos con 
.una sola terminación, así madre sabidor, fermosa pe
cador. 
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149. Es frecuente en el castellano antiguo' la apó
cope de la e: grant y grand, fuert, dulz, etc. 

Actualmente apocopan también la final, cuando se 
anteponen al substantivo, los adjetivos bueno, malo, los 
indefinidos alguno, ninguno, y los numerales uno, cien
to, primero, tercero y postrero: buen señor, cien hom
bres, etc. 

E l adjetivo santo, pierde, como ciento, la sílaba -to, 
excepto ante los nombres Tomé, Toniás, Toribio y Do
mingo. Grande pierde o conserva la última sílaba sin 
regla fija para ello. 

Pero antiguamente se decía ciento moros, del prime
ro marido, al lado de las formas apocopadas el primer 
capítolo, etc. 

150. Cuando se usa el artículo' con el adjetivo1 que
da éste substantivado', especialmente en su terminación 
neutra; as í : lo bueno, lo grande, lo hermoso. 

B . Comparativo. 

151. A l comparar dos objetos pueden resultar igua
les o desiguales. A l querer expresar dichas relaciones, 
tenemos la comparación de igualdad en el primer caso 
y la de inferioridad o superioridad en el segundo. L a 
lengua latina expresaba la comparación de igualdad con 
los adverbios tam... quam; la de inferioridad mediante 
minus... quam,, y la de superioridad, o mediante magis 
o plus... quam, o empleando la forma del adjetivo com
parativo y en ablativo- el segundo término de la comr 
paración; as í : 

• 

j~. . , , , ( tu es tam sapiens quam Petrus; 
" ) tú eres tan sabio como Pedro. 

De inferioridad. í t U e S m i n u s s a P i e n s Vmm P e t r , u ^ 
j tu eres menos sabio que Pedro. 

tu es magis sapiens quam Petrus; tu es 
De superioridad. sapicntior Petro; 

tú eires más sabio que Pedro. 

152. Comparativos de igualdad y de inferioridad,— 
L a expresión castellana de estos comparativos es la 



misma latina, sustituyendo en la primera la conjun
ción quam por el adverbio comet

i ó Comparativo de superioridad.—El latín vulgar 
perdió la forma sintética del comparativo' conservando 
sólo cuatro, que son las únicas que tenemos en caste
llano; meliorem mejor, peiorem peor, maiorem mayor, 
minorem y minus menor y menos ( i ) . Tenemos tam
bién las formas de origen erudito superior, inferior, 
anterior, citerior, interior, etc. 

Estos adjetivos equivalen al positivo correspondien
te precedido del adverbio más; así mayor = más gran
de ; y para expresar con ellos la comparación de su
perioridad, no necesitamos más que anteponer al se
gundo término- de la comparación la conjunción que 
(núm. 151); pero en los demás casos nos hemos de 
valer de dos palabras para expresar la idea que la len
gua latina expresaba con una sola: sapientior = más 
sabio. De modo que de las dos formas que tenía el la
tín para expresar este comparativo', sóloi conservarnos 
una en castellano': más... que. 

E l castellano antiguo empleaba también el adverbio 
plus: así, plus blanco; mais escasos que gastadores. 

C. Superlativo. 

154. E l superlativo puede ser absoluto' y relativo o 
comparativo. E l primero lo expresa la lengua latina, o 
mediante la forma sintética de superlativo' en -issimo 
o por los adverbios máxime, valde, antepuestos al po
sitivo; así, sapientissimus = valde o máxime sapiens. 
E l superlativo comparativo (2) lo- expresa con el ad
jetivo superlativo concertado con el primer término 

(1) Correspondan las cuatro primeras a los positivos 
bueno, malo, grande, pequeño. Formas antiguas de estos 
comparativos son: meior, meyor, miior, miyor, melor, me-
yor y mexor; peyor, mayor, y maor, minor. Menos, hoy 
adverbio comparativo, se usaba también como adjetivo: 
las menos aves. 

(2) O sea el comparativio1 de superioridad del compa
rativo, así como éste lo es del -positivo. 

6 
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de la comparación y el segundo término en genitivo 
de plural o en ablativo con ex o acusativo con Ínter. 

Cicero elocuentissimus oratorum fuic. 
Cicerón el más elocuente de los 'aradores fué. 

E n castellano expresamos este superlativo con el 
más... de o entre-

Perdida también en latín vulgar la forma sintética de 
superlativo en -issimus, -errimus y -llimus, hubo' necesi
dad de acudir a la perífrasis para expresar la idea que 
aquélla significaba, y se expresó el superlativo absolu
to con los adverbios muy, mucho, bien, antepuestos al 
positivo: así muy piadoso, muy mais grave culpa será 
mucho onrados, virtud muy grant, inuch estrana, ca 
bien serán pesadas, etc. 

155. Los superlativos sintéticos en ísimo, érrimo que 
posee actualmente la lengua castellana, son de origen 
erudito. E l primero de éstos que vemos en nuestra lite
ratura es dulcísimo, empleado por Berceo; y el único 
que se encuentra en el tomo de nuestros escritores en 
prosa anteriores al siglo, xv , es altísimo, en el prólogo 
de los "Castigos e documentos del Rey Don San
cho" (1). 

Adoptados por la lengua erudita los sufijos -ísimo 
y -érrimo, no se contentó con tomar los superlativos 
latinos formados con ellos, sino que los agregó a ad^ 
jetivos de otro origen, como riquísimo de rico, y a otros 
que no lo tenían en latín, como pequeñísimo de pequeño. 

E l positivo pierde su vocal final ante la del sufijo-; 
malísimo de malo, piísimo de pío. 

156. Las diferencias que se observan en algunos su
perlativos castellanos comparados con sus correspon
dientes positivos, se explican teniendo en cuenta qué 
aquéllos proceden directamente del latín literario' y los 
hemos trasladado formados, ya a nuestra lengua: así 
integérrimo del latín integérrimus de integer, cast., ín
tegro; paupérrimo del lat. paupérrimus de pauper, 

(1) Balari y Jovany. Oración inaugural. Barcelona, 
curso de 1881 a 82. 
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cast. pobre. E n bonísimo de bueno, novísimo de nue
vo, etc., téngase en cuenta el esfuerzo de la vocal tónica 
del positivo. 

A los positivos bueno, malo, grande y pequeño co
rresponden los superlativos de origen erudito también, 
óptimo, pésimo, máximo y mínimo; y a las formas 
comparativas exterior, inferior, etc., las de superlativo, 
ínfimo, sumo y supremo. 

D E LOS N U M E R A L E S 

157. Cardinales —Proceden de los latinos, según 
puede verse a continuación (1). 

De 1 a 19.—unus, a, uno -a; dúos, duas, dos, dúos, 
duas y dues, dus, due; treis, tres; quatour, cuatro, 
quatro, quatre; quinqué, cinco, cinco; sex, seis, sex, 
ses, sis, seyes, seies, sezes; septem, siete, septe; octo 
ocho; novem, nueve, nove, nuef; decem diez, dies, dize, 
diz; undecim, once, honse, onse; duodecim, doce, dose, 
doize; tredecim, trece, trese, dizetres; quatuordecim o 
decem et quatuor, catorce, quatorse, dees e quatro; 
quindecim, quince, quinse; sedecim, diez y seis; y así 
diez y siete y dizesiete; diez y ocho, diseocho, dizeocho 
y desiocho; diez y nueve. 

Decenas: viginti, veinte, veyente, veynte, vinte, vinti; 
triginta, treinta, treyenta, trinta; quadraginta, cuaren
ta, quaranta, quarenta; quinquaginta, cincuenta, cin-
quaenta (2), cinqueanta, cincoanta, cinquanta, cinquen-
ta y cinqüenta; sexaginta, sesenta, sesaenta, sessaenta, 
áessenta¿ sexanta, y tres vent; septuaginta; setenta, 
ssetaenta, setaenta, sseteenta; octaginta, ochenta, ocha-
enta; nonaginta, noventa, novaenta, nonaenta. 

Centenas: centum, ciento, cento, cient, cien, cen; y las 
demás formadas ya sin tener en cuenta las latinas, dos-

(1) Las formas subrayadas son las latinas y las del 
castellano antiguo, en el que se ven también las modernas. 

(2) L a forma en aenta es la corriente de las decenas 
en el siglo X I I I y se ve en documentos toledanos hasta la 
mitad del siglo xxv. M. Pídal, La leyenda ée los Infantes 
de Lara, pág. 392. 
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cientos, docientos y dozientos; trescientos y trescen-
tos, «cuatrocientos, quinientos (pero cinco), seiscientos 
y seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, nue-
vecientos; y los millares mil, mili, dos mil, etc. 

NOTA. Tienen sólo terminación distinta para los gé
neros, uno, una y las centenas docientos-as, etc. Antigua
mente también el dos empleaba para el femenino duas y 
dues. 

Del latín ambo tenemos en castellano ambos, antiguo 
amos, amas, y las expresiones amos dos, amas dos. 

158. Ordinales.—Primus, pimo-a, y primero-a, pri-
micr (de primarius); secundus, segundo, secundo; ter-
tius (tercero, de tertiarius), tercio, terso; quartus, cuar
to, quintas, quinto; sextas, sexto, seiseno ' i ( l ) ; sépti
mas, séptimo, sétimo, septeno, seteno; octavas, octavo, 
ochavo; nonus, nono, noveno^ décimas décimo, dece
no, diezmo '(décimo), undécimas, undécimo', onceno; duo-
decimus, duodécimo', doceno, duodeno; decimus et ter-
tius, decimotercio, treceno, y así hasta el vigésimo deci
mocuarto, quarto décimo; catorceno; decimoquinto, 
quinceno; decimosexto, dieziseisseno; decimoséptimo!; 
decimoctavo, deciocheno, decimonono. 

Vigésimo, trigésimo', cuadragésimo', quincuagésimo, 
sexagésimo', septuagésimo, octogésimo, nonagésimo' y 
centesimo; además las formas veinteno, treinteno, caá-
renteno, cincuenteno y centeno; y los compuestos de 
decena y unidad vigésimo primero, etc., y veintidoseno, 
veinticuatreno, veintiseiseno, veintiocheno. 

159. Distributivos, colectivos, multiplicativos y frac
cionarios. —1 Los distributivos latinos desaparecieron 
como tales, en el latín vulgar. E n castellano' conserva
mos singulos-as en sendos-as, antiguo sennos y senlos, 
y también sennero, sellero, sinlero, sinero, de singula-
rius. Los demás los expresamos por perífrasis, como 
uno a uno, dos a dos o de dos en dos, dos cada uno, etc. 

E n cambio tenemos los substantivos colectivos cua-

(1) Los en -enn proceden por analogía de los distribu
tivos latinos en cni, septeni, octoni, noveni. 
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temo, quinterno, cinquena, setena, decena, docena, 
veintena, treintena, cuarentena, centena; los multipli
cativos' simple, doble, duplo, dublo y doblo; triple, tri
plo, treble, treb, tríplice; cuádruple, etc.; y los fraccio
narios un medio, dos tercios, un cuarto, un quinto y 
antiguo quinnon, etc., un onceavo, etc., un céntimo, 
centesimo o centavo; un ducentésimo, etc. 

I I I 

Del artículo y pronombre. 

D E L ARTÍCULO 

160. Artículo determinado.—Tiene en castellano las 
formas el, la, lo; los, las. 

161. Su origen y formas antiguas.—Procede de los 
acusativos del pronombre demostrativo latino Mam, 
Mam, illos, illas. Este pronombre se usaba en latín como 
substantivo (1) y como adjetivo. E n este segundo caso 
era proclítico ¡como lo es nuestro art ículo; es decir, for
maba una .sola palabra prosódica con el substantivo al 
que Aba antepuesto; así se decía illu(m)-nTÚrum, illa(m) 
mátrem, illos-múros, illas-mátres. De Mu, illa, illos, 
Mas, salieron las antiguas formas castellanas elo, ela, 
elos (elass), y debilitación de éstas son las actuales, usa
das ya desde antiguo, el, lo, la, los, las. Otras formas 
antiguas del mismo origen son ell, lia, líos, lias. Tam
bién en el dialecto asturiano y leonés penetraron las 
formas portuguesas o, a, os, as. 

162. Uso.—A. Con substantivos masculinos se em
plea la forma el; pero antiguamente se empleaba tam
bién lo: lo rey, l'arenal. L a forma completa del artículo 
femenino es, como hemos visto, ela, que, al debilitarse 
puede verificarlo de dos modos; o bien pierde la e ini
cial y queda la: la sierra, la loma, etc., o pierde la o 
si el substantivo femenino empieza con vocal, quedando 

(1) Del uso ¡como substantivo salió el pronombre de ter
cera persona él, ella, ello. 
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la forma el igual a la masculina ( i ) : cerca el ora de bies-
pera; el espada, el algara, el alevosa; pero también se 
decía la alma, la arte, la agita. 

B . Con preposición.—-Precedido de preposiciones, se 
contraía la vocal final de ésta con la inicial del artículo, 
resultando las formas del y al (únicas contractas que 
hoy subsisten), dell, sobrell, y también enl, formas al 
lado de las cuales se usaban las no contractas de el, a el, 
a ell. 

Cuando las preposiciones en, con, por, per, iban an
tepuestas a las formas lo, la, los, las, se asimilaban las 
dos consonantes, resultando las formas enno y eno = 
en lo; conna y cona =• con la; conos = con los; polla 
y pola == por la; pelo = per lo; pellas = per las, etc. 

E n estos casos el artículo es enclítico; es decir, se 
rige por el acento de la preposición. También tiene lu
gar la contracción con otras palabras; así, todol = todo 
e l . . . ; cuandol = quando el. 

Ejemplos: enna gran forcia que facia; depois quel 
sennor, etc. 

163. Artículo indeterminado.—Procede del nume
ral unus, y tiene las formas un, una; unos y unas. L a o 
de una se elidía antiguamente ante los nombres feme
ninos que empiezan con a; así, un asémila. 

PRONOMBRES 

1Ó4. E n dos grupos podemos clasificarlos: el de los 
personales y el de los correlativos Los primeros o in
dican simplemente la persona-personales y reflexivos, 
o la indican como poseedora-posesivos. Los segundos 
preguntan, demuestran o se refieren de un modo de
terminado o indeterminado a las personas o cosas -inte
rrogativos, demostrativos, relativos e indefinidos. 

(1) EiSta es la razón del porqué la Academia di-ce que 
ante nombres femeninos que empiezan con a o ha- acen
tuada, se emplea el artículo masculino en vez del femenino. 
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Personales, reflexivos y posesivos-

165. i.° Personales.—-Derivan de los latinos, y sus 
formas en singular y plural son: 

S I N G U L A R 

1.a pers. 2. a pers. 3. a pers. 

Nom yo tú é], ella ello 
Gen. De mi ti él ella ello 
Dat. A o para .. mí ti él ella ello 
Ac. A mí ti él ella ello 
Abl. Con, de, etc mí, conmigo; ti, contigo, él ella ello 
NOTA. E l pronombre tú tiene vocativo'. 

Estas formas son tónicas. Empléanse además las áto
nas me, te, le, se, la, lo; me y te como dativo y acusativo 
de primera y segunda persona, respectivamente; le, 
como dativo masculino y femenino de tercera persona 
y como acusativo masculino, pues en el acusativo feme
nino debe emplearse la; se, como dativo singular y plu
ral de ambos géneros (véase 169) ; lo se emplea para 
el acusativo masculino y neutro. 

P L U R A L 

1.a pers. 2. a pers. 3. a pers. 

Nom nos, nosotros-as... vos, vosotros-as... .ellos-as 
Gen. De., nos, nosotros-as... vos, vosotras-as... ellos-as 

Y así, añadiendo las correspondientes preposiciones, 
resulta la declinación de las formas tónicas: a o para 
nos, nosotros, etc. 

Las átonas del plural son: nos y os para el dativo y 
acusativo de primera y segunda persona, respectiva
mente; les para el dat. rnasc. y fem. de tercera perso
na; los para el acus. mase, y las para el fem. 

166. Origen—Los nom. yo, tu, él, ella, ello, derivan 
de los latinos ego, tu, Ule, illa, illud; nos, vos, ellos y 
ellas, de nos, vos y el acusativo illos, illas- Debilitación 
de vos es os. Las formas mi y ti proceden de los dativos 
mihi, tibi; me y te son lo mismo que en la t ín : le, por 
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analogía de me y te; se de la forma antigua ge (véase 
núm. ii68); la, de Mam; lo de illud; conmigo^ y conti
go, de cum -f- mecum, cum -\- tecum. Nosotros y vos
otros son formas compuestas de nos, vos ~\- otros, que 
empezaron a usarse en castellano en el siglo x i v . I-a 
forma les es el dativo Mis. 

167. 2.0 Reflexivo.—En singular y plural: gen. de 
sí, dat. a 01 para sí, se; acus. se, a sí; ablat. con, etc., sí y 
consigo de cum - j - secum. 

Deriva del dativo y acusativo del reflexivo latino 
sibi, se. 

168. Formas antiguas de estos pronombres.—(En vez 
de él \{ille) se encuentran en los manuscritos antiguos 
elle, elli, ele; cía por ella; elo por ello>; elos por ellos, y 
las formas átonas lie, lio, líos, lli, li, lu; y en el dia
lecto leonés, ge, ie, ye, gi, ges, yes, lis, lies; connosco y 
connusco (con nosotros); convosco, convusco y conbus-
co (con vosotros). 

169. Uso.—Advertirnos que antiguamente las for
mas de nom. yo y tú se empleaban también con' prepo
sición: de yo, de tú, en tú: lo y le se empleaban como 
dativo y acusativo masculino y neutro. Las formas de 
plural nos y vos eran las únicas usadas hasta la primera 
mitad del siglo x i v . Hoy nô  se emplean como tónicas, a 
no ser en expresiones como Nos, el rey: A vos, se
ñor, etc. L a forma os empezó a sustituir a vos desde el 
siglo x v ; así se decía antes: si vos amar des entre vos: 
el pobló que vos ye (es) dado. Empleada con un impe
rativo, pierde éste hoy su d final; así, amaos, pero an
tiguamente amadvos, idvos; éste es el único que hoy 
conserva la d: idos; los también se empleaba como da
tivo de plural. 

Ejemplo: todo ie (se) lo debe dar: que ie (sé) lo ven
dió: que ge (se) lo diga: que li (se) lo diga: si ge (se) la 
da: si li (se) lo da: yo yré e vos fincaredes remanida. 

Como se ve en los anteriores ejemplos, cuando el 
dativo y el acusativo' del pronombre de tercera persona, 
siendo complemento de un mismo verbo, hayan de ir 
juntos se empleaba la forma ge o ie con preferencia a 
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li o le; así como hoy, en el mismo caso, empleamos la 
forma se, que de aquélla procede. De modo- que en vez 
de que le lo diga, decimos que se lo diga, etc. 

Las formas átonas de estos pronombres pierden en 
la lengua antigua la vocal, quedando sólo la consonante 
que se junta con la palabra anterior: ante quel prendan 
(que lo) : movios myo Q d (movióse); a myo (Jid yal 
dan parias (ya le); quem = que me; nom^ no me, etc. 
Frecuente es en leonés que la l del pronombre se asi
mile a la consonante final de la palabra en que se apoya 
si ésta es n. As í : sabeno por sábenilo; nen ñas partir"por 
ni las partir, etc. 

I7°- 3-° Posesivos.—Indican la persona como posee
dora y equivalen al caso genitivo del pronombre perso
nal correspondiente. 

Son mío-a, tuyo-a, suyo-a cuando es uno el poseedor 
y también la cosa poseída (el libro tuyo); nuestro -a, 
vuestro -a, de ellos, de ellas, cuando son varios los pO'-
seedores y una la cosa poseída (el libro vuestro) ; míos -as, 
tuyos -as, suyos -as, siendo uno el poseedor y varias las 
cosas poseídas (los libros tuyos) ; nuestros -ais, vuestros 
-as de ellos, de ellas, si son varios los poseedores y va
rias las cosas poseídas (los libros vuestros). 

Empleados con el artículo hacen oficio de verdaderos 
pronombres; y sin él, de adjetivos. 

E n este segundo caso, cuando van antepuestos al 
substantivo, son proclíticos y pierden su vocal o sílaba 
final, resultando las formas mi, tu, su; mis, tus, sus: 
mi libro-, tus libros, etc. 

171. Origen.—Proceden de los latinos meum, meam,; 
tuum (1), tuam; suum, suam; nostrum y vestrum; de él 
y de ellos no son más que el genitivo del pronombre de 
tercera persona, en equivalencia de la forma antigua lor 
derivada del genitivo plural illorum. 

172. Formas antiguas de estos pronombres son: myó, 
oxítono; to, tos, derivado1 de tuo, tuos ¡(como dos de 

(i) De tuum, suum, tu-y-o y sit-y-o, por analogía de 
cuyo cuius. 
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dúos), masculinos y femeninos; su, so, sos de suo, suos, 
masculinos y femeninos; y las formas femeninas mié; 
fue, tues; sue, sua; sa, sas, sues. En los dialectos se ven 
también meu, teu, seu. Como posesivo de tercera per
sona de plural se encuentra lor, lur, lures (del lat. illo-
rum), que hoy se conserva en el catalán llur; y junto a 
nuestro y vuestro, nostro, vostro, vestro; nueso, vueso y 
nosso, vosso. 

173. Uso.—Las formas tónicas cuando se emplean 
comió tales pronombres, pueden llevar hoy articulo, 
pues entonces se sobrentiende el substantivo entre el ar*-
ticulo y el pronombre. Las formas átonas van siempre 
sin artículo; pero la lengua antigua no hacía distinción 
entre unas y otras y empleaba el artículo ante ellas: de 
los sos OÍOS; un suyo ombre; le su seña algada; mi com
pana, my exida, myos enemigos, mis vasallos, tus ver-
tudes, tu veluntad, tue cosa, tues nuevas; pero también 
sue mandado, sue carne, sues trasnochadas; su padre o 
su madre o so hermano o so hermana o otro so propin-
co y mientre que tienie) los sos en paz. 

Análogamente al uso de nos vos, empleados como 
singulares, se usan los posesivos nuestro y vuestro cuan
do el poseedor es persona de autoridad o respeto: así 
Vuestra Majestad, Nuestro Consejo, etc. 

Pronombres: correlativos-: interrogativos, demostrativos, 
relativos e indefinidos. 

i.° Interrogativos y relativos.—El castellano tiene las 
formas que, cual, quien, cuyo. Son interrogativos cuan
do se emplean preguntando, como ¿quién viene?, y re
lativos cuando hacen referencia a otra persona o- cosa ya 
nombrada, que por esto se llama antecedente. Entre 
el interrogativo y el relativo se interpone el demostra
tivo; así, quién?... éste..., que..., y por eso> se llaman 
correlativos todos estos pronombres. 
174. Origen.—El interrogativo latino quis, quae, idén

tico en lo demás al relativo qui, quae, fué sustituido por 
éste en el latín vulgar. De qui deriva nuestro que inde
clinable; del acusativo quem deriva quien, plural quie-
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nes; cual plural cuales, procede del relativo e interro
gativo qualis, y cuyo, cuya, cuyos, cuyas de cuius, -a. 

Formas antiguas.—Son qui, con el articulo el qui, la 
qui, los qui; quiem, quen y quin. 

175. Uso.—Que, como indeclinable, se refiere al sin
gular y plural de los tres géneros; cual cuales, tampoco 
tiene forma para expresar el género, y equivale al rela
tivo que, si le precede el articulo; asi, el cual, la cual, lo 
cual, etc.; cuando no le preceda es interrogativo o co
rrelativo contrapuesto a tal. Cuyo es el posesivo del re
lativo e interrogativo, como mío, tuyo, etc., lo son de 
los personales. 

Ejemplos antiguos: a quem quieren; faga lo que qui-
ser et délas a quien quiser (quisiere); qui recibe en qual, 
part que quier que sea; aquel cuyo era el escripto. 
Frecuente era en el castellano antiguo la crasis de la e 
de que con vocal siguiente: ques = que es; cade = que 
ha de; cal = que al, can = que (h)an, etc. 

176. 2. 0 Demostrativos:—<Son, como hemos dichos 
los que señalan o demuestran las personas o cosas. 

A . Formas simples. 

SINGULAR PLURAL 
este, esta, esto estos, estas 
ese, esa, eso esos, esas 
aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. 

B. Formas compuestas. 
Cuando preceden al adjetivo otro pueden formar con 

él una sola palabra (compárese nos-otros, vos-otros): 
estotro, esotro; estotra, esotra; estotros, esotros; esto
tras, esotras, o permanecer separados, este otro, etc. 

177. Formas antiguas y origen.—Se usaban como 
demostrativos en el antiguo castellano: 

estí, isti; es, essi, exo; aquelli: ¡ aqueste, aquesti, aquesta, aquesto 
aquese, aquesa, aqueso 
aquelle, aquella, aquela, aquelo 

¡aquestos, aqüestes, aquestas 
aquesos, aquesas 
aejiielos. aqueles aquetas. 
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Este, esti, isti derivan de iste; ese, es, essi, de ipse; 
aquel, aquelli, de eccu\(m)-ille ; aqueste, de eccu{m)-iste; 
aquese, de eccu(m)-ipse. 

178. Uso.—Pueden usarse como substantivos y como 
adjetivos. En el primer caso van solos: éste quiere es
tudiar; en el segundo, acompañan al substantivo: este 
libro es nuevo. 

Antiguamente, cuando iban precedidos de las prepo
siciones de, a, desde, podían unirse éstas al pronombre: 
deste, dése, daquellas, aquel = a aquel; aquellos = a 
aquellos: desdaquel día adelantre. Usados como adje
tivos podían perder también su vocal final; así est 
prior, aquest año, etc. 

Actualmente empleamos el artículo determinado por 
el demostrativo, ante el relativo y ante la preposición 
de; así, el que bebiere; pero antiguamente aquel que las 
bevier. 

179. 3.0 Indefinidos.—Estos pronombres aluden de 
un modo vago e indeterminado a personas o cosas. 

Son alguien, algo, alguno, ninguno; nadie, nada; todo, 
cada, cierto, otro, zutano, fulano; y los compuestos 
de los relativos y del verbo querer: quienquier, quien
quiera; cualquier, cualquiera, quienesquiera y cuales
quiera. 

180. Origen y formas antiguas.—Alguien es el acu
sativo aliquem; algo el neutro aliquod; alguno proce
de de aliquis -\- unu; el anticuado neguno, nenguno, 
mod. ninguno y las formas nengun y nengund de 
nec -j- unu. También se hallan las formas deguno y 
degun; y ninguien por analogía de alguien. 

En lugar de algo empleaba el castellano antiguo el 
substantivo latino res, que aún se conserva en valencia
no precedido de la negación no: no res = nihil. En 
este sentido se usaba también el substantivo cosa en 
vez de res. Así: no vale cosa. 

Nadie es el plural nati (nacidos), amt. nadi y en sin
gular nado. Cuando se refiere a cosas se emplea nada, 
de nata, plural neutro de natum. 

De modo que el uso dio valor negativo a las voces 
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res, cosa, nadie y nada, que en su origen lo tenían posi
tivo, equivaliendo al término genérico ser. E l procedi
miento fué emplearlos primero precedidos de la nega
ción; y suplida después ésta, el término positivo vino a 
tomar en sí la negación implícita; así, ¿ quién ha veni
do ? Nadie; es decir, no nadie, o sea: no ha venido hom
bre nacido. 

Todo procede de totus. Cada, del griego v.y.zá ; cierto, 
de certus, en sustitución de quídam; fulano, del árabe 
fulári, y zutano y citano, de origen incierto' ( i ) ; otro, 
ant. otri, de alterum. 

Otras formas usadas en los textos antiguos son: 
Al, de aliud, cuya significación conservó en el cas

tellano antiguo: todo lo al = todo lo otro-, lo demás. 

alquanto de aliquantus 
ullo de ullus = ninguno; sin ulla dubda 
quisque de quisquís; y cascum de .quisque -|- unus == cada 
uno,: aualque de qualis -|- quatn, y cadascuno de cada quis
que -4- unus. 

Y los compuesto® quiquiere, quisquíer, quequier, quen-
sequier, qualquequier, cuálquequiere, qualsequier, sivuel-
que :— si volis (por vis) que, en los cuales el castellano no 
hizo más que traducir el quivis latino, qui -f- vis ( = quie
res). 

E n cuanto al uso antiguo' de estos pronombres, véanse 
los siguientes ejemplos: 

"que nengun non venda", "ningund en ningund pleyto...", 
"en qual manera quier", "en qual ipart que quier que ¡sea", 
"qual se quier sacerdote", "levantáronse todos quisque de 
su lugar". 

Correlativos.—Citaremos además los propiamente co
rrelativos tal... cual, de talis... qualis, y las formas an
tiguas atol, átales; tanto... quanto, de tantum... quan
tum, y Jas formas compuestas tamaño, quamaño y ca-
niaño de tam -f- magnum, quam -\- magnum. 

(i) Ta! vez de *scitánus, derivado vulgar de scitus, sa
bido, conocido. 
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Síntesis de la teoría del nombre, adjetivo y pronombre-

Como decimos en los párrafos anteriores (125 a 181), 
el latín vulgar simplificó la complicada declinación del 
latín literario en los casos, en las declinaciones y en el 
número. 

a) E l latín vulgar redujo los casos a dos: el nomi
nativo, para expresar el sujeto; y el acusativo, para el 
complemento directo. Las relaciones de genitivo, dativo 
y ablativo las expresó por medio de preposiciones. E n 
castellano, salvo contados ejemplos, tenemos sólo la for
ma del acusativo en singular y en plural. As í : 

de mensam y mensas, tenemos mesa y mesas; 
de taurum y tauros, —• toro y toros 
de leonem y leones, — león y leones. 

De los demás casos, tenemos en castellano algunos 
ejemplos del nominativo y del genitivo. Así : Carlos del 
nom. Carolus; Dios, de Deus; buho, de bubo. Los nom
bres martes, jueves y viernes proceden de los geniti
vos Mariis , jovis y Veneris. (V. 137.) 

b) Declinaciones.—El latín vulgar las redujo a tres, 
llevando a la primera dos pocos nombres de la quinta, 
y a la segunda, los de la cuarta. As í : 

de diem, dies, tenemos día, días; y 
de manum, manus, mano y manos. 

c) Género—Por regla general, los nombres masculi-
nes y femeninos pasaron al castellano con el mismo 
género que tenían en latín. As í : domínum, dueño; do
minara, dueña; amorem, amor; florera, flor. Los neu
tros de la segunda tomaron el género masculino', como 
templo de templum, y los de la tercera, el masculino o 
el femenino, como mármol y enjambre, de marmor y 
examen; miel y lumbre, de mel y lumen. 

Algunos plurales neutros de la segunda pasaron al 
castellano como singulares femeninos, pero' con signi
ficación colectiva. As í : leña, de ligna, pl. neutro de 
lignum; hoja, de folia, pl. n. de folium. 

Los substantivos de significación aumentativa se for
man en castellano con los sufijos on, aso, acho y ote. 
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E l primero de éstos suele combinarse con otros sufijos 
y tomar las formas arrón, ejón, erón y atón. A s i : case
rón, de casa; hombrazo, de hombre; señorote, de señor, 
etcétera. 

Los diminutivos se forman con dos sufijos ito, uelo, 
ete, eta, ajo, ejo, ijo, etc. (V. 143.) Los despectivos, con 
acó, uco, acho, ucho, astro, orrio, ejo; y los patroními
cos, o sean los apellidos, con el sufijo ez, as í : Garcés, 
de García; Fernández, de Fernando, etc. 

Como en el substantivo, simplificó el latín vulgar la 
declinación del adjetivo; los de tres terminaciones que
daron con dos en castellano, y los de dos, con una. As í : 
bueno, buena, de bonum, bonam; breve, de brevem (de 
brevis, e). Algunos de tres quedaron también con una, 
como firme, de firmus, a, um; pigre, de piger, a, um. 

E n dos comparativos, el latín sólo tenía forma pro
pia para el de superioridad, del cual solamente pasaron 
al castellano las formas mejor, peor, mayor y menor. 
Así que, en los demás adjetivos, expresamos ©1 grado de 
superioridad con el adverbio más antepuesto al positivo 
y que. A s i : más dulce que el azúcar. E l grado* de infe
rioridad lo expresamos con menos...que: menos dulce 
que el azúcar; y el de igualdad, con tan... como: tan 
dulce como el azúcar. 

También desechó el latín vulgar la forma sintética de 
los superlativos' en issimus, errimus, etc., y expresó 
dicho grado de significación con los adverbios muy, 
bien y otros, antepuestos al adjetivo positivo. As í : muy 
piadoso, bien difícil. Pero el castellano* erudito adoptó 
luego aquellos superlativos, y por eso tenemos actual
mente dos modos de expresar este grado. As í : muy di
fícil o dificilísimo. 

Las formas del artículo* determinado proceden de las 
del acusativo latino del adjetivo demostrativo Ule, illa, 
illud. Así, de ill(um), ill(am), ill(ud), e illos, illas, sa
lieron las antiguas formas elo, ela, elo; elos (elas), de 
las que proceden las actuales el, la, lo; los, las. 
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Ante nombres femeninos que no sean propios de 
mujer y empiecen icón a o ha, acentuadas, se usa la for
ma el, abreviación de la antigua ela; y asi decimos el 
alma, el hacha, y no la válma, etc. 

E l articulo indefinido procede del numeral latino 
unus, a, «i»; y tiene las formas un, una; unos, unas. 

En los pronombres personales conserva el castellano 
restos de la declinación latina: yo, tú y él, ella, ello, pro
ceden de los noms. latinos ego, tu, Ule, illa, allud; mí y 
ti y el anticuado li (moderno le), de los dativos mihi, 
Ubi, illi; me y te y el neutro lo, de los acusativos me, te 
e illud. Conmigo y contigo proceden de mecum y tecum 
con la preposición cum; así: cum-mecum, cum-tecum. 

Los plurales nos y vos son los mismos nominativos 
latinos que, junto con el adjetivo otro, dieron las for
mas nosotros y vosotros. Ellos, ellas, del acusativo illos, 
illas. 

Las formas si .y se ¡del reflexivo proceden del dativo 
sibi y del acusativo se: consigo, de cum-secum. 

Los posesivos mío, tuyo, suyo, nuestro y'vuestro pro
vienen de los acusativos latinos de los mismos pronom
bres : meus, tuus, suus, 'noster y voster (vulgar por ves-
ter). Obsérvese que en tuyo y suyo se ha engendrado 
una y para evitar el choque de las dos vocales. 

Los relativos e interrogativos tienen en castellano la 
misma forma, y sólo se distinguen por el acento que 
deben llevar los últimos. Que procede del nominativo 
qui; quien, del acusativo quem; cual, de qualis, y cuyo, 
cuya, de cujus, cuja. 

Los demostrativos este y ese proceden de los nomina
tivos iste e ipse, y aquel, de la locución eccium) ille> 
así como los anticuados aqueste y aquese, de eccium) 
iste y eccium) ipse. 

E l indefinido alguien es el acusativo aliquem; algo, 
el neutro aliquod. Alguno proviene de aliquis -f- unus; 
ninguno, del ant. neguno, y éste, de nec -\- -unus. Na
die, del ant. nadi, y éste, del pl. nati (nacidos), como 
nada, del pl. neutro nata (cosas nacidas, lo nacido). 
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I V 
Del verbo. 

SUS ACCID.ENTES 

181. S i analizamos una forma verbal latina, encon
tramos en su estructura los elementos indicativos de los 
accidentes verbales. Así, en amabámus tenemos: ama, 
que expresa la idea del verbo amar; -ba-, que nos indica 
tiempo pasado y modo indicativo; y -mus, que ¡equivale 
al sujeto plural y de primera persona en la voz activa; 
si en vez de mus decimos mñr, amabamur, el tiempo, 
modo, persona y número son los mismos; pero la voz 
es ya reflexiva o pasiva. E n la síntesis o unión de estos 
elementos, que es lo que constituye la conjugación, en
contramos una oración gramatical cuyo sujeto es agente 
en el primer caso y paciente en el segundo.: amabámus 
= nosotros amábamos; amabamur = nosotros nos amá
bamos o éramos amados. 

De modo que los accidentes del verbo son voces, 
tiempos, modos, números y personas. 

182. Voces.—Estas son dos en el verbo latino: la 
activa, como amamus, nosotros amamos, y la medio pa
siva, como amamur, nosotros nos amamos o somos 
amados. Tiene además el latín los verbos deponentes. 

E n castellano sólo, tenemos la forma de la voz activa. 
L a forma sintética de la pasiva no pasó a las lenguas 
neolatinas. Por esta razón se perdieron también los 
verbos deponentes o pasaron al castellano con forma 
activa: así, nascor, -eris, -sel, natus sum se ¡modeló con
forme a la forma activa y dio el castellano nacer. 

183. Tiempos y modos.—De los tiempos del verbo la
tino han persistido en castellano unos y se perdieron 
otros. L a pérdida de éstos se compensó con otros .de 
nueva formación. 

A . Persisten en castellano : 
El presente en sus tres modos, indicativo: amas = tú 

amas; subjuntivo: ames = tú ames; imperativo: ama tú 
-~ ama tú. 

El pretérito imperfecto de indicativo: amabas = tú 
amabas. 
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El pretérito perfecto de indicativo: ama(vi)sti = tú 
amaste. 

E), pluscuamperfecto en sus dos modos; indicativo: ama-
(ve)ras = tú amaras; subjuntivo: ama(vi)scs = tú ama
ses. E l futuro perfecto: ama(ve)ris = tú amares. 

B . Se perdieron al pasar al castellano: 

El pretérito imperfecto de subjuntivo: amarem, etc. 
El futuro imperfecto de indicativo e imperativo: amabo) 

etcétera. 
El pretérito perfecto de subjuntivo: amaverim, etc. 

C. Tiempos ole formación castellana o mejor del la
tín vulgar. 

E n sustitución de los tiempos perdidos creó el cas
tellano : 

El futuro imperfecto de indicativo: amaré =• amar -1- bé. 
El modo potencial: amaría —- amaír -\- babia. 

Y dos tiempos compuestos formados con el verbo ha
ber y el participio de pretérito, que son: 

El pretérito perfecto de indicativo: he amado, y el de 
subjuntivo: haya amado. 

El pretérito anterior: hube amado. 
El pluscuamperfecto de indicativo: había amado, y de 

subjuntivo en sus dos formas: hubiera y hubiese amado. 
El futuro perfecto de indicativo: habré amado. 
El potencial compuesto: habría amado. 
184. Números y personas.—Conserva el castellano 

los dos números singular y plural, y en cada uno de 
ellos las personas primera, segunda y tercera. 

185. Formas nominales del verbo—De éstas persis
tieron en castellano: 

E l infinitivo de presente: amare amar. 
E l participio del mismo tiempo: amantem amante. 
E l participio pasivo o de pasado: amatum amado. 
Y el gerundio activo: amandum amando (1). 

(1) Algunos participios de futuro en -urus como fu
turo, ventura, aventura, etc., y en -dus como horrendo, 
etcétera, sin perder del todo su significado Verbal, los tene
mos en castellano como substantivos o como adjetivos. 
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CONJUGACIONES 

L a conjugación única del verbo latino puede terminar 
de cuatro modos el infinitivo de presente: are, ere, ere, 
iré. Perdida la cantidad de la vocal temática y la e final, 
resultaron las tres conjugaciones castellanas en ar, er, ir. 

A . Primera conjugación. 

186. Infinitivo en ar; tema en a.—Esta conjugación 
era en latín la más numerosa, y también lo es en cas
tellano. Comprende: 

i.° Los verbos latinos de la primera conjugación o 
de infinitivo en are, como amar de amare. 

2." Poquísimos verbos de la segunda y tercera latinas 
en ere y ere, como torrar de torrére, menguar de mi-
nuejre. 

3.0 Verbos formados por el latín vulgar y que no los 
tenía el latín clásico; como caballicare cabalgar, albori-
care alborear, captiare cazar, altiare alzar, etc. 

4° Verbos de formación castellana. S i en castellano 
hemos de formar un verbo nuevo, lo adaptamos1 al mo
delo de esta conjugación o á la de los incoativos en ecer; 
así, de doctor doctorar, de amor enamorar, de cruz 
cruzar, de regente regentar, de dulce endulzar, de cer
ca acercar, etc. 

Tema.—Los verbos latinos de esta conjugación ter
minan el tema verbal en a; ama-re, ama-vi, ama-tum. 
Los pocos verbos que, como doma-re, no tenían esta a 
en el perfecto y supino del latín clásico, dom-ui, dom-
itum, la tomaron en el latín vulgar, y el tema de todos 
estos verbos termina en castellano en a en todos los 
tiempos, excepción hecha de los perfectos de dar, estar 
y andar-

187. Flexión (1) del verbo Amar: 

(1) Presentamos la flexión completa en su forma ac
tual, en esta conjugación. En las otras dios omitiremios la 
de los tiempos compuestos, pues propiamente no consti
tuyen flexión. 
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MODO INFINITIVO 

Formas simples. 
Infinitivo... am-ar. 
Gerundio... am-ando. 
Participio., am-ado. 

Formas compuestas. 

Infinitivo... 'haber amado. 
Gerundio... habiendo armado. 

MODO INDICATIVO 

Presente. 

Yo am-o. 
Tú am-as. 
El am-a. 
Nosotros., am-amos. 
Vosotros., am-áis. 
Ellos am-an. 

Pretérito imperfecto. 

Yo ana-aba. 
Til am-abas. 
El am-aba. 
Nosotros., am-ábamios. 
Vosotros., am-abais. 
Ellos am-aban. 

Pretérito indefinido. 
Yo am-é. 
Tú am-as'te. 
El ara-ó. 
Nosotros.. am-amos. 
Vosotros., am-asteis. 
Ellos am-aro,n. 

Futuro imperfecto. 
Yo aimar-é. 
Tú amar-ás. 
El aimar-á. 
Nosotros., amar-emos. 
Vosotros., amaréis . 
Ellos amar-án. 

Pretérito perfecto. 

Yo he amado. 
Tú has amado. 
El ha amado, 
Nosotros., hemos amado. 
Vosotros., habéis amado. 
Ellos han amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 
Yo había amado. 
Tú habías amado. 
El había amado. 
Nosotros., habíamos amado. 
Vosotros., habíais amado. 
Ellos habían amado. 

Pretérito anterior. 
Yo hube amado. 
Tú... hubiste amado. 

El hubo amado 
Nosotros., hubimos amado. 
Vosotros., hubisteis amado. 
Ellos hubieron amado. 

Futuro perfecto. 
Yo.., habré amado. 
Tú habrás amado. 
El habrá amado. 
Nosotros., habitemos amado. 
Vosotros., habréis amado. 
Ellos habrán amado'. 



MODO rOTKNCIAL 

Simple o imperfecto. 
Yo amar-ía. 
Tú amar-ías. 
El amar-ía. 
Nosotros., amar-íamos. 
Vosotros., amar-íais. 
Ellos amar-ían. 

Compuesto o perfecto. 

Yo habría amado. 
Tú habrías amado. 
El habría amado. 
Nosotros., habríamos ainado 
Vosotros., habríais amado. 
Ellos habrían amado. 

Presente. 

MODO SUBJUNTIVO. 

Yo 
Tú 
El 
Nosotros.. 
Vosotros.. 
Ellos 

am-e. 
am-es. 
am-e. 
am-emos. 
am-éis. 
am-en. 

Pretérito imperfecto. 

Yo... am-ara o am-ase. 

Tú... am-aras o am-ases. 

El... am-ara o am-ase. 

Nos. am-áramos o am-á-
semos. 

Vos. am-arais o am-aseis. 

Ellos, am-aran o aro-asen. 

Pretérito perfecto. 
Yo haya amado. 
Tú hayas amado. 
El haya amado. 
Nosotros., hayamos amado. 
Vosotros., hayáis ainado. 
Ellos hayan amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Yo... hubiera o hubiese 
amado. 

Tú... hubieras o hubie
ses amado. 

El... hubiera o hubiese 
amado. 

Nos. hubiéramos o hu
biésemos amado. 

Vos. hubierais o hubie
seis amadou 

Ellos, hubieran o hubie
sen amado. 

Futuro imperfecto. 
Yo.. am-are. 
Tú am-ares. 
El am-are. 
Nosotros., am-áretnos. 
Vosotros., am-areis. 
Ellos am-aren. 

Futuro perfecto. 
Yo hubiere amado. 
Tú hubieres amado. 
El hubiere amado. 
Nosotros., hubiéremos .amado. 
Vosotros., hubireis aunado'. 
Ellos hubieren amado. 
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MODO IMPERATIVO 

Presente. 
Ara-emos nosotros.' 

Aim-a tú. Am-ad vosotros. ' 
Am-e él. Am-en ellos. 

B . Segunda conjugación-

Verbos de infinitivo en er, tema en e. 
Comprende: i.° Los verbos latinos de la segunda 

conjugación o de infinitivo en ere, como deberé deber, 
doleré doler, moveré mover, exceptuando los que pa
saron a ¡la tercera en ¿ r o a la primera en ar. (V. nú
mero 189, 2.0 y 186.) 

2. 0 Los de la tercera latina en S.re que no fueron atraí
dos a la tercera castellana: faceré hacer, crede¡re creer, 
eadeire caer, legére leer, bibére beber, rumpére romper, 
etcétera. (V. núm. 189, 3.0) 

NOTA. Estos infinitivos tenían la e penúltima breve y 
acentuaban la antepenúltima sílaba; pero perdida la can
tidad, la igualdad de terminación que tenían con los en 
ere los llevó a la uniformidad en el acento. 

3.0 Los incoativos en acer, ecer y ocer (antiguamente 
ascer, escer, oscer), en los que debemos distinguir tres 
grupos. 

a) Verbos genuínamente latinos, c o n » pacer de pas-
eére, florecer de florescére, endurecer de indurescére, 
conocer de cognoscére, etc. 

b) Verbos formados por el latín vulgar a semejanza 
de los anteriores y que vinieron a sustituir en castellano 
a sus correspondientes primitivos: así, de los latinos 
adpetere y pertinere, debíamos esperar en castellano 
apeler o apetir, pertener o pertenir; pues bien, a seme
janza de florescére, creó el latín vulgar *adpetescere y 
*pertinescere, de los cuales derivan en castellano ape
tecer y pertenecer. 

E l castellano mostró cierta predilección por estos ver
bos, hasta el punto que de aquellos que en latín tenían 
las dos formas, como florere y florescére, tomó la in-
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coativa florecer y desechó la primitiva, al contrario de 
otras lenguas hermanas que tomaron és ta : catalán flo-
rir, francés fleurir; de carére y carescére, carecer. 

c) Verbos de formación castellana, como reblande
cer (de re y blando), empequeñecer (de en y pequeño), 
ennegrecer (de en y negro), etc. 

NOTA. Estos verbois tienen formas especiales en la con
jugación del presente. 

188. Tema.—El tema o radical de los verbos de esta 
conjugación termina en e; pero solamente en los pre
sentes y pretérito imperfecto de indicativo' ( i ) . E n los 
demás tiempos es igual al de los verbos de la tercera. 

Por lo que respecta a las demás letras del radical, 
advertiremos que éste se nos presenta uniforme en todo 
el verbo sin sufrir las alteraciones que nos ofrecen los 
correspondientes verbos latinos: así, cernee cast. cer
ner; perfecto latino, crevi, pero cast. cerní; supino 
cretum, pero part. castellano cernido. Asimismo rum-
pere, romper, perf. lat. rupi, pero cast. rompí; el part. 
pasivo rolo, de ruptu, es regular, según la fonología, 
pero irregular según la analogía, al contrario de lo que 
sucede al pretérito- rompí. Todos siguen una ley, que 
en la fonología obedece a causas orgánicas, y en la ana
logía, a causas psicológicas. 

C. Tercera conjugación castellana. 
189. Comprende: 
i.° Los verbos de la cuarta conjugación latina o de 

infinitivo en iré como dormiré dormir. 
2.0 Algunos verbos de la segunda latina o de infini

tivo en ere, como urgére urgir, lucére lucir, persuadére 
persuadir, complére cumplir, implére henchir, etc. 

3.0 Muchos de la tercera latina o de infinitivo en ere, 
que, por la analogía que en la conjugación de algunos 
tiempos presentaban ya en latín con los de la cuarta, se 

(1) En este tiempo está cambiada la e en i, como di« 
remos después, aisí como se ha perdido en el presente de 
subjuntivo y en la primera persona del singular del de 
indicativo. 
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tomaron como- de esta conjugación. Asi, fugare y dor
miré tienen el presente fugio y dormio; esta igualdad 
de terminación en el presente los llevó a terminar del 
mismo modo el infinitivo : huir, dormir. 

190. La influencia que tuvo la analogía de los verbos 
de la cuarta conjugación latina —o tercera castellana— 
sobre los de la segunda y tercera —segunda castellana— 
fué tal, que la segunda conjugación castellana no se di
ferencia de la tercera más que en la primera y segunda 
personas del plural del presente de indicativo, en la se
gunda del plural del imperativo y en el infinitivo. 

Esta influencia de la analogía, que venía ejerciéndose 
desde el latín vulgar, continuó dentro del castellano hasta 
que la influencia literaria dio cierta estabilidad a la 
lengua. En castellano antiguo tenemos terminando el 
infinitivo en er muchos verbos que hoy lo tienen en ir: 
erger, morrer, render, aduzer, viver, escrever, combater, 
discerner, etc., empleándose también ambas terminacio
nes, como constringer y constringir, confonder y con
fundir, etc. : 

191. Tema.—Los verbos latinos de la cuarta conju
gación terminaban el tema verbal en i: audi-o, audi-vi, 
audi-tum. Algunos pocos- no tenían dicha i en el perfec
to ni en el supino como senti-o, sen-si, sensum; pero el 
castellano redujo estos verbos a la unidad, haciendo ge
neral la i en el tema verbal: es decir, extendiendo el te
ma de presente a todo el verbo. Así, senti-o, siento; per
fecto latino sensi, pero- castellano sentí; supino sensum y 
participio de perfecto1 sensus, pero castellano' senti-do. 

Los verbos que se sustrajeron a la influencia de la 
analogía y continuaron en castellano con la misma for
ma latina son los que llamamos irregulares, como dice-
re, cast. decir; perf. latino dixi, cast. dije (y no decí): 
supino dictum y participio dictus, cast. dicho (y no de
cido). 

192. Conjugación.—Para que se vea la casi identidad 
de formas entre los verbos de la segunda y tercera con
jugación castellanas, presentamos a la par ambos para
digmas. 



INFINITIVO. te.niEr. 
INDICATIVO. temo 

— temes 
— teme 
— tememos 
— teméis 
— temen. 

SUBJUNTIVO. tema 
— temas 
— tema 
— temamos 
— temáis 
— teman. 

IMPERATIVO. teme tú. 
— temed. 

I ni per fe 
temía 

. temías 
temía 
temíamos 
temíais 
temían. 

temiera temiese 
temieras temieses 
temiera temiese 
temiéramos temiésemos 
temierais temieseis 
temieran temiesen. 

Presente. 
partir 
parto 
partes 
paite 
partimos 
partís 
parten. 
pailita 
partas 
parta 
partamos 
partáis 
partan. 
parte tú 
partid. 

partía 
partías 
partía 
partíamos 
partíais 
partían. 

Imperfecto de subjuntivo. 
partiera partiese 
partieras partieses 
partiera partiese 
partiéramos partiésemos 
partierais partieseis 
partieran partiesen. 

Potencial simple. 
temería partiría 
temerías partirías 
temería partiría 
temeríamos partiríamos 
temeríais partiríais 
temerían. partirían. 

Pretérito indefinido. 
temí .." partí 
temiste partiste 
temió partió 



loó 

'temimos partimos 
temasteis partisteis 
temieron. partieron. 

Futuro simple. 
INDICATIVO. 

SUBJUNTIVO. 

PART. PASIVO. 
GERCTNDIO. 

temeré 
temerás 
temerá 
temeremos 
temeréis 
temerán 
temiere 
temiiqres 
temiere 
temiéremos 
temiereis 
temieren 
temido. 
temiendo. 

partiré 
partirás 
¡partirá 
partiremos 
partiréis 
partirán. 
partiere 
partieres 
partiere 
partiéremos 
partiereis 
partieren. 
partido. 
partiendo. 

Tiempos: su división. 
193. E n los modelos amar, temer y partir hemos 

visto la forma actual de la conjugación del verbo caste
llano. Ahora debemos estudiarla en su origen y en su 
desarrollo histórico, tratando de cada uno de los tiempos 
y de los elementos que entran en la formación de éstos. 

Para facilitar este estudio es muy conveniente empe
zar por dividir los tiempos en sintéticos o simples, por su 
forma aparente, y perifrásticos o compuestos. De éstos 
no hemos de tratar ahora. Clasificamos los tiempos sin
téticos en cuatro grupos, y fundamos esta clasificación 
en la comunidad de origen de los mismos, o sea en la 
igualdad del radical que entra en su formación. 

i . e r grupo. Presente en todos sus modos y formas. 
2.0 grupo. Pretér i to imperfecto de indicativo. 
3 . e r grupo. Futuro imperfecto de indicativo y poten

cial. 
4° grupo. Pretérito indefinido, y pretérito y futuro 

imperfectos de subjuntivo. 
L a utilidad práctica, además de científica, de estos 

cuatro grupos se comprenderá en el siguiente ejemplo: 
Tomemos el verbo caber y tendremos: 
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¡ Pres. de ind. quepo, cabes, etc. 

Pres. de subj. quepa, quepas, etc. 
Pres. de imp. cabe, etc. 

La misma irregularidad ante las vocales o, a en indi
cativo que en subjuntivo. 

ídem 2.0 Pretérito imp. ind. cabía, cabías, etc. 
_M ( Fui. imp. ind. cabré, cabrás, etc. 
ídem. 3- r> , - i u > u • 

l Potencial cabria, cabrias, etc. 
Los dois tiempos pierden la e del infinitivo caber. 

Prét. indefinido' cupe, cupiste, etc. 
ídem 4.0 ( Prot. imp. subj. cupiera, cupiese, etc. 

( Fut. imp. suj. cupiere, etc. 

La misma irregularidad en los tres tiempos. 

PRIMER GRUPO 

194. Presente.—Estudiaremos este tiempo en sus tres 
modos, comparando sus formas con las latinas para ver 
las modificaciones que éstas han sufrido- en sus desinen
cias, vocal temática y acentuación. Las modificaciones 
internas que sufre el radical de este tiempo en algunos 
verbos, como en acierto de acertar, siento de sentir, etc., 
las estudiaremos en capítulo aparte. 

Empecemos por el presente de indicativo de la pri
mera conjugación, cuya vocal temática no sufre modi
ficación ninguna. 

i.° Presente de indicativo: 
a) Primera conjugación, temas en a i 

Latín. Castellano. 

amo amo 
ama-s ama-s 
amia -t ama 
ama-mus ama-mos 
ama-tis ant. amades y amaes 

¡mod. amáis 
ama-nt ant. ama-nt; mod. ama-n. 

195. Desinencias.—La t final de las terceras perso
nas ha desaparecido: amat, ama (32, nota). Las voca
les i, u átonas de sílaba final han cambiado en e, o : ama-
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mus amamos; amatis amades (59). L a t de -tis se suavizó 
en d (63) y resultó -des (1). Esta desinencia se conser
vó en castellano hasta fines del siglo XIV, que es cuan
do dejó de pronunciarse la d intervocal, como sucede 
hoy en amado, partido, que el pueblo pronuncia amao, 
partió. Salió entonces la forma ama-es, que duró muy 
poco por la incompatibilidad de los dos sonidos vo
cales a e,y en la segunda mitad del siglo x v se nos ofre
ce ya la forma contracta amáis. N o obstante, la forma 
en des llegó a penetrar en el siglo x v i y continuó usán
dose después como arcaísmo. Hoy se conserva todavía 
en el asturiano. 

b) Segunda y tercera conjugación, temas en e y en i: 

debe-o debo defini-o defino 
debes debe-s defini-s define-s 
debe-t debe defini-t define 
debe-mus debemos definí-mus definimos 

í debe-des' (definí-des 
debe-tis /debes definl-tis j definí-es 

[debéis (definís 
debe-nt debe-n *defini-ent define-n. 

Desinencias.—La tercera persona del plural de los te
mas en i cambió en -ent la terminación unt, y así re
sultó definient por el clásico definiunt. 

196. Vocal temática.—En la primera persona del 
singular (debeo, definió) y en la tercera del plural {defi
nient) la e y la, i átonas y en hiato cambian en la semi
vocal yod, que se pierde: debo, defino, definen. (Compá
rese parieten, pared). L a i átona de sílaba final cambia 
en e (definís) defines, (definit) define, y se conserva 
siendo tónica, definimos, definies. 

A l perderse la d de des, resultaron las combinaciones 
-e-es, -i-es: debe-es, defini-es. L a primera se contrajo 
en es, debes, o en eis, debéis: ambas contracciones se 
ven ya en el siglo xv . E n la segunda, ies, la vocal tónica 
absorbió la e, resultando la forma definís. 

(1) L O que decimos aquí de esta desinencia téngase 
en cuenta en los demás tiempos. 
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NOTA. 'Como se ha visto, las modificaciones fónicas 
que han sufrido la e y la i temáticas, han dado por resul
tado identificar en castellano, excepto en la 1.a y 2. a per
sonas del plural, la flexión del presente de indicativo de 
Jos verbos de la 2.a y 3.a conjugación, 

197. L a e de la tercera persona del singular se apo
copa con frecuencia en el castellano antiguo si la conso
nante que la precede es semivocal: así vemos las formas 
vien, ticn, val, quier, aduz, yaz, cay, tray (cae, trae), 
etcétera. 

2.0 Presente de subjuntivo: 

T ., 
Latm. 

TEMAS EN A. ame-m 
ames 
ame-i 
amewins 

ame-tis 

TEMAS EN E. 

TEMAS EN I. 

api e-ni 
debe-a-m 
debe-a-s 
debe-a-t 
debe-a-mus • 

debe-cL-tis 

debe-a-nt 
defini-a-m 
defini-a-s 
defini-a-t 
defini-a-mws 

defini-a-tis 

defini-a-nt 

Castellano-

ame 
ame-s 
acmé 
arme-anos 

Í
ame-des 
arnés 
améis 
ame-n. 
deb-a 
deb-a-s 
deb-a 
deb-a-mos 

!

deb-a-des 
deb-a-es 
debáis 
deb-a-n. 
defin-a 
defin-a-s 
defin-a 
defin-a-rnos 

Í
defin-a-des 
defin-a-eis 
defináis 
defin-a-n. 

-
Desinencias.—La m de primera persona se perdió ya 

en el latín vulgar. Las demás han sufrido los mismos 
cambios que en el indicativo. 



198. Vocal temática.—En la primera comjligación la 
a del tema ama.- se presenta ya en latín cambiada en 
e por contracción de a + i, amem, y así persiste en cas
tellano. Las vocales e, i, de segunda y tercera conjuga
ción, cambian por estar en hiato, en la semivocal yod 
que se pierde, deb-e-as debas, defin-i-as definas, etc. 
(V. 196.) 

NOTA. L O mismo que en el indicativo (V. núm, 196, 
nota), pioír pérdida de las vocales temáticas i, e: resulta 
también en el presente de subjuntivo la flexión de los ver
bos de la segunda conjugación, igual a la de los de la 
tercera. 

E n los textos antiguos se ven formas dialectales en 
que se conservan las temáticas e, i; así, sabea, podea, etc., 
sirvia, vencía; y la desinencia atis contraída en ats, as, 
como digáis, vollaz. 

3.0 Presente de imperativo: 

A . 

Latín. Castellano. 

TEMAS EN A . ama ama 
— ama-tc ama-de, amad, amat. 

TEMAS EN E. time teme 
— timé-ite teme-de, temed, temet. 

TEMAS EN I. definí define 
"..—• definí-te defini-de, definid, definit. 

199. Desinencias.—(Perdida la e de la desinencia de 
la segunda persona del plural, quedó amad alternando 
con amat y amade, hasta que a últimos del.siglo xv se 
fijó la forma amad. También se encuentran usadas las 
formas contractas amai y ama; temí, partí, y las segun
das personas del plural del indicativo amáis, temedes, 
partides. 

L a segunda persona del singular pierde la e en los 
verbos que, según hemos visto, la apocopan en el indi
cativo : sal, pon, aduz, tray = trae; oy = oye, del anti
guo oyer, etc. 

200. 4° Infinitivo.—Desapareció la e final, quedan-
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do la r precedida de la vocal temática: amare amar, t i -
mére temer, partiré partir. E n el dialecto leonés se man
tuvo la e: pagare, pechare, alaudare, etc. Esta e puede 
considerarse como etimológica; pero en castellano es 
más bien rítmica, es decir, que la empleó la poesía culta 
para fabricar consonantes, y en ese concepto se halla, 
no sólo en los infinitivos sino en otras palabras, como 
Gormase, tale, etc., y en formas verbales terminadas en 
vocal, caso en que se intercala entre ésta y la e una v, 
as í : despoblarave, tomove. E n los romances no aparece 
la v: dirae, tomarae, etc. ( i ) . 

5.0 Participio de presente—Son muchos los verbos 
que no lo tienen en castellano, y en los que lo conservan 
tiene hoy el valor de adjetivo o substantivo. Termina en 
ante, ente o iente, según que proceda de temas en a, 
en e, o en i: 

amanten absorbentem an-dientem 
amante absorbente oyente 

Pero por la influencia que la tercera conjugación ha 
ejercido sobre la segunda (2), muchos participios de ésta 
terminan como' los de la tercera en -iente: amaneciente, 
perteneciente, doliente, etc. 

Antiguamente se usaban también las formas apocopa-
das, temient, partient, amanescient, etc. 

201. 6.° Gerundio—También los gerundios' de los 
verbos de la segunda han sufrido la influencia de loŝ  de 
la tercera conjugación, terminando como éstos en iendo: 
temiendo, partiendo, etc. Los de la primera terminan, en 
ando: amando, etc. 

Acentuación. 

202. i.° Infinitivo.—'Los infinitivos latinos de los 
verbos de la primera, segunda y cuarta conjugación eran 
graves, y los de la tercera, esdrújulos. E n castellano to
dos son agudos: los primeros, por haber perdido la e 

(i) R. M . Pidal: op. cit., pág. 418. 
(2) Favorecida en este caso por ser tónica la e y ten

der a La diptongación en te. 
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final, y los de la tercera, por la analogía que sobre ellos 
ejercieron los de la segunda y cuarta: amare amar, timé-
re temter, partiré partir; pero légere leer. De modo que 
todo infinitivo^ castellano acentúa la vocal temática. 

2.° Indicativo, imperativo y subjuntivo.—En el sin
gular y tercera persona del plural acentúan estos tres 
modos la sílaba anterior a la de la vocal temática: ima
ginas, absór-be-s, diví-de-n; imagi-ne-s, absór-ba-s, diví-
da-n. Los verbos en -iar y -uar no se apartan de esta 
ley: desvariar, desvarí-as; acentuar,, acentú-a-n, etc., 
pero en los terminados en -cuar y en guar, téngase en 
cuenta que la vocal u forma diptongo con la a temática: 
santiguar, santí-gua-s; averiguar, averí-gua-n; evacuar, 
evá-cua-n. 

L a primera y segunda persona del plural acentúan la 
vocal temática, resultando aguda la segunda persona 
por la contracción de dicha vocal con la de la desinen
cia : amá-mos, temé-mos, partí-mos; pero amáis (de 
amá-es), teméis (de teme-es), partís (de partí-es); ame
mos, temamos, partamos; améis, temáis, partáis, etc. 

NOTA. En latín, cuando las formas del presente eran 
de tres o más sílabas, se acentuaba la antepenúltima si la 
penúltima era breve: así, término, crcdimus, etc. E l caste
llano uniformó la acentuación en todos los verbos: ter
mino, creemos. 

' SEGUNDO GRUPO 

203. Pretérito imperfecto de indicativo.—En la es
tructura de este tiempo hemos de distinguir tres elemen
tos : el tema verbal ama-, time-, parti-; la característica 
temporal -ba-, y las desinencias. L a unión de estos tres 
elementos constituía su conjugación latina, así : 

Temas en A o de la 1.a conjugación. 
Latín ama-ba-m a>ma-ba-s amá-ba-t 
Castellano... ama-ba ama-ba-s ama-b-a 
Latín ama-ba-nüns ama-ba-tis amfi-ba-nt 
Castellano...amá-bamos amá-ba-dcs, amabais, ama-ba-n. 

Temas en E- o de la 2.a conjugación. 
Latín..; tkné-ba-in timé-ba-s iamé-ba-t 
Castellano... temía tcmí-a-s lemí-a 
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Latín time-ba-tnus táimeibátils tknéfbaint 
Castellano... temí-a-mos temíades temíais, temían. 

Temas en I o de la 3. a conjugación. 
Latín parti-ba-111 (r) partí-ba-s panti-ba-t 
Castellano, partí-a partí-as partí-a 
Latín parti-bá-nius parti-ba-tiis partí-ba-nt 
Castellano, partí-a-mos partí-a-des, partíais partí-a-n. 

Las modificaciones de las desinencias quedan ya ex
plicadas en el presente. 

E l signo temporal ba se conservó intacto en los ver
bos de la primera conjugación, amabam amaba, etc.; 
pero desapareció la b en los temas en i y en e (67), re
sultando partía y timéa (de partibam y timebam); la e 
de timea, ante a, se transformó en i, resultando1 el imper
fecto de la segunda conjugación igual al de la tercera. 

E n vez de la terminación -ía, -tas, etc., nos ofrece 
el castellano' antiguo -le, -ies, etc., resultando el imper
fecto 

temíe, temíes, te-míe; temíemos, temíedes, temíen. 

Acentuación—En primera y segunda personas del 
plural de este tiempo, acentuaban los latinos la sílaba 
ba: amabámus, timebátis; el castellano tendió a la uni
formidad acentuando en todas las personas la vocal te
mática : amábamos, temíais. 

TERCER GRUPO 
204. Futuro imperfecto de indicativo y potencial.— 

Estos dos tiempos son de formación romance, común a 
todas las lenguas neolatinas. Ambos se formfem con el 
infinitivo del verbo principal, tomado como tema verbal, 
y un tiempo de auxiliar haber, que para el futuro es el 
presente y para el potencial el imperfecto del modo in
dicativo. 

Expondremos primero la forma actual de ambos tiem-

(1) En el latín arcaico el signo ba se unía directamente 
a los ternas en i, resultando la fbnma partibam, que en el 
clásico era -iebam. La terminación ibam del latín arcaico 
prevaleció en el vulgar. 

8 
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pos, y veremos después las modificaciones por que han 
pasado hasta venir a quedar constituidos tal como hoy 
los tenemos. 

205. Forma actual—Tomando, como hemos dicho, 
por tema general de estos dos tiempos el infinitivo del 
verbo correspondiente, no es necesario establecer dife
rencia de conjugación. 

amar 1 , , , f , i -e, -as, -a, -amos, -eis, -an; futuro. temer }+ , , ' , , , . ; l ( -1a, -las, -la, -laníos, -jais, -lan; potencial. partir ) ' ' ' ' r 

Las terminaciones del futuro no ofrecen dificultad 
ninguna que necesite explicación. Son el mismo presente 
del verbo haber, tal como hoy lo tenemos: la termina
ción eis de la segunda persona del plural procede de la 
antigua forma hedes (habetis, auedes, hedes, edes), muy 
común en el antiguo- castellano. 

E n el Poema del Cid , y en otros documentos antiguos, 
se ven las formas sintéticas al lado de las analíticas: 
''partir nos hemos en vida" = nos partiremos; "otorgar 
nos edes esto" = nos otorgaréis : formas en que ve^ 
mos interpuesto el pronombre entre el definitivo y el 
auxiliar: non se si entraré y más; andaremos, auredes, 
aiudaremos, etc. 

L o mismo acontece en el potencial, cuyas termina
ciones han sufrido mayores contracciones que las del 
presente (1): Poder lo Man = lo podrían; pagarse ya 
della Alfonso = se pagaría de ella, etc.; conbidar le yen 
= le convidarían. 

Tiene también las terminaciones ie, ies, como el im
perfecto de indicativo-: perderíe, perderles, perderíe, per-
deríemos, perderíedes, perderíen. 

L a primera persona del singular del futuro tiene en 

(1) La foirma latina habebam -as, etc., es en castellano 
antiguo, coma diremos al tratar del verbo haber, anta, 
aulas, etc.; la vocal protónica a, entre el acento del inñ-
¡nitivo y el de la i de auía, que viene a seo* el principal en 
la forana compuesta, amar -]- auía. desaparece, y con ella 
la u, quedando ia, ías, etc. ' • 
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el dialecto leonés la terminación ey: temerey, partirey, 
serey. 

206. Formas contractas.—Al fundirse en una la for
ma del infinitivo y las del presente o imperfecto de ha
ber, conservaron éstas el acento principal de la forma 
sintética temer - j - é = temeré; temer -f- ía = temería: 
la vocal de la terminación del infinitivo ar, er, ir, de 
tónica que era, resultó átona y desapareció en muchos 
verbos de la segunda y tercera conjugación. E n el cas
tellano actual no pierden esta vocal más que los verbos 
haber, caber, hacer, poder, poner, querer, saber, tener, 
valer, decir, salir y venir; asi: habré habría; cabré, ca
bría, etc.; pero antiguamente se elidía en muchos más. 

Así, beber bevrás, bevríen 
caer (cadére) caeré, cadría 
morir morré, morría 
placer plazrá, plazríe 
vencer veneremos, zvnzríen, venenemos 
yacer yasrá, yazría 
decir dizré, disría, dizríe 
comer combré, combrían; 

y así: roer (rodére) rodré; parecer parezré; ofrecer 
ofregremos: partir pariremos; f erir ferré; crecer cregrá; 
perder perdremos; entender entendremos; odredes de 
oír (audíre), etc., y, por el contrario, se usaban, sin eli
dir la vocal, verbos que hoy la eliden, como valer va
lere; saber saberá; poder poderedes, etc. 

207. A l producirse la síncopa de la e o i del infinitivo 
resultaban en contacto en muchos verbos consonantes 
incompatibles. E l castellano antiguo las toleraba unas 
veces: tenrá, venrá, salré y salría (de tener, venir y sa
l i r ) ; o las asimilaba si la primera era n: terrá, terríe, 
verrá; o metatizaba la r: terna, terníe, verná, porné y 
porníe (de poner); o insertaba una muda dental: tandrá 
(de tañer) , toldría (de íoller), o labial si la primera con
sonante es m: combré, combría (de comer). 

De todos estos procedimientos, el castellano actual sólo 
conserva la inserción de la muda d en los verbos poner, 
tener, valer, salir y venir-
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Los futuros de los verbos decir y hacer corresponden 
a los antiguos infinitivos dir (por decir) y jar (por facer). 

Acentuación.—¡El futuro y el potencial acentúan la 
vocal siguiente a la r del infinitivo, o sea la primera de 
la forma del verbo haber, que entra en su formación: 
amar-é, amar-ás, etc.; amar-ía, amar-tas, etc. 

CUARTO GRUPO 
Pretérito indefinido y pretérito y futuro imperfectos de 

subjuntivo. 
208. Origen—El pretérito indefinido deriva del pre

térito perfecto latino: ama-visti, amaste. 
L a forma en ra del pretérito' imperfecto de subjun

tivo procede del pluscuamperfecto latino de indicativo: 
amá-ve-ras, ama-ras; la forma en se del mismo tiempo, 
del pluscuamperfecto de subjuntivo: ama-vi-sse-s, ama
ses; y el futuro imperfecto de subjuntivo, del futuro 
perfecto de indicativo: ama-ve-ri-s, ama-re-s. 

Todos estos tiempos derivan en latín del radical de 
perfecto, que, como sabemos, se formaba de distinto 
modo, según las conjugaciones y los temas verbales; 
así, amo (t. ama), amavi; teneo (t. ten), tenui; lego 
(t. leg), legi; fació (t. fac), feci; dico> (t. dic), dixi; par
tió (t. parti), *partivi; y como en castellano tenemos los 
resultados de esta variedad en algunos verbos de la 
segunda y tercera conjugación, trataremos separadamen
te de cada una de éstas. 

P R I M E R A CONJUGACIÓN 

209. Pretérito indefinido—Los verbos latinos de 
tema en a, exceptuados unos pocos, tenían por signo 
característico del perfecto el sufijo vi (1) que, añadido al 
tema verbal ama, formaba el temporal amavi, propio de 
los tiempos llamados perfectos, los cuales venían a dife-

(1) Los pocos verbas que, como domo, domui, lavo, lavi, 
no tenían este sufijo, ¡lo tomaron par analogía en el latín 
Vulgar y formaron domavi, que -se ve ya en el latín clási
co, lavavi, etc. Sólo el verbo primitivo dar continuó con 
su perfecto' dedi, del cual procede el castellano di: andar 
y estar lo han formado de un modo especial. 
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rendarse entre sí por las terminaciones especiales de 
cada uno. 

Así resulta el perfecto: 

Clásico. 

amá-vi 
amá-vi-síti 
amá-vi-t 
amá-v i-mus 

en 

amá-vi-istis ss§ 
amá-vé-runt 3 

Vu lgar. Castellano. 

-ái 
-asti sa

lie
ro

r 
lla

na
s -é 

-aste 
-áut 
-ámuis 
-ásitis 

03 t/j 

í>-, 

-ó 
-amos 
• aste?, -asteis 

-árunt 

03 t/j 

í>-, 
-suron. 

NOTA. Primera persona del singular: ai de azi. se ve 
en inscripciones de la época imperial: probai, por proba-
v i ; el diptongo ai se. redujo en castellano a e, probé; en 
(portitg-ués y gallego, -ey, amey. 

Tercera del singular: aut de. avit ( = atn't) por pérdida 
de la i «e Ve en inscripciones; asi duplicad, cambiada la 
u en o, por duplicavit; perdida la t final del diptongo au 
quedó en castellano ó, duplicó. 

Segunda del singular: en ésta y en las tres del plural se 
sincopó la silaba -vi: amavisti, amaste, amavimus ama
mos, etc. 

Estas formas sincopadas se usaban ya en el latín clásico. 
La i átona de sílaba final cambió ene y resultó la forma 

amaste, que en el castellano antiguo se nos ofrece tam
bién con la terminación -este, tal vez por analogía con la 
primera persona; así, saqué, saqueste, quebranteste: y con 
pérdida de la e final resucitest, saluest (salvaste). En B cr
eed se ve la i final, mamantesti, preguntesti, etc. 

Primera y tercera del plural: Sincopada la sílaba vi y 
perdida la t, la u átona de sílaba final cambia en o; ama
mos, de ama-vi-mus, y amaron, de amá-vé-runt. En la 
primera se ve también la terminación emos, y en la tercera 
orón en el dialecto leonés. 

Segunda del plural: La terminación stes que dominó en 
toda la Edad Media y llegó a penetrar en la moderna, se 
transformó en -stéis (i) por analogía con las segundas. 

(i) Terminación relativamente moderna que no se ha
lla en uso corriente hasta el siglo xvi . Lan dietas, Morfolo
gía del verbo castellano. 
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personas de este mismo número de otros tiempos teinmina-
das en diptongo: teméis, temeréis, etc. 

SE G UN DA Y T E R C E R A CONJUGACIÓN 

210. Pretérito indefinido.—En los verbos de estas 
dos conjugaciones hemos de distinguir en castellano dos 
clases de pretérito indefinido: el de los verbos que con
servan la acentuación latina en primera y tercera per
sonas del singular, como dije, dijo, y el de los que en 
estas mismas personas acentúan la vocal final, como 
partí, partió. E n las demás personas, la acentuación es 
uniforme y carga siempre sobre la penúltima sílaba. A 
los primeros les llamaremos fuertes, y a los segundos, 
débiles. 

211. i.° Indefinido fuerte.—'Los pocos verbos que 
lo tienen en castellano conservan en este tiempo la mis
ma forma latina, alterada sólo por las leyes fonéticas. 
E n latín sabemos que la característica de este tiempo era 
en unos verbos ui (vi) teneo ten-ui, en otros si, como 
dico dixi (dic-si), mientras que otros sólo tenían la i, 
venio ven-i. E n castellano' tenemos restos de estas tres 
formas, por lo que distinguiremos tres clases de inde
finido fuerte. 

212. Clase 1.a—Indefinidos castellanos que conser
van la característica ui (vi) latina. 

E n esta clase hemos de distinguir formas primitivas 
y formas creadas por el latín vulgar a semejanza de 
las primitivas. 

i.° Formas primitivas.—'Citaremos las procedentes 
de los perfectos latinos: 

ihabuiít iaicuit plaouit sapuik poituit; que dieron 

en east. ant. ovo (i) yogo plogo sopo podo 
— mod. hubo plugo supo pudo. 

(i) Téngase, en cuenta el cambio de a tónica en o: 
habui, haubi, auvi, ovo (V. núm. 36). También son de no
tar las formas antiguas de tercera persona ouve, proi 
soube. 
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2.0 Formas secundarias.—Véanse en el siguiente cua
dro los perfectos de los verbos credo, etc., formados 
por el latín vulgar, en sustitución de los clásicos: 

Verbos. Perf. clásico. 

creditit 

Perf. vulgar. 

*creduit 

Cast. ant. 

credo 

Perf. clásico. 

creditit 

Perf. vulgar. 

*creduit crovo 
oresco crevit *crevuit crovo 
cognosco •cognovit *cognovuit conuvo 
sedeo (Sedit *seduit sovo 
sto s'tetit *istetuit estuco y estovo 
capio cepit :|ícapuit copo, rao d. cupo. 

Además, de tenui, tovo tuvo; de andar, andudo y 
andovo, anduvo. 

A l lado de estas formas se empleaban también en 
castellano» antiguo las débiles, como yací, que ha pre
valecido y desechado^ a la forma fuerte yogo; podio y 
pudió, que, al contrario, no ha prevalecido, sino que 
ha sido desechada por la forma fuerte pudo; creyó y 
crecí, que han sustituido al antiguo crovo, y conocí a 
conuvo; sovo se ha perdido, lo mismo que estudo. 

De modo que de esta primera clase, el castellano ac
tual sólo conserva el indefinido fuerte en los verbos 
haber, placer, saber, poder, caber, tener, estar y andar. 

213. Clase 2.a—Indefinidos castellanos que conser
van la característica si. 

Los perfectos latinos en si son en su origen aoristos 
que sustituyeron a los verdaderos perfectos latinos, es
pecialmente en verbos primitivos, que son los que los 
tienen. Esta tendencia invasora del sufijo -si fué mayor 
en el latín vulgar, que dio perfectos en -si a verbos que 
no lo tenían, como fugio, perfecto clásico fugi, pero 
vulgar fuxi. De estos perfectos, ya originarios, ya se
cundarios, tenemos restos en castellano en verbos de 
tema en gutural, dental y labial. 



a) Verbos en gutural: 
Verbos. Perf. latino. Perfecto castellano. 

dico dlixit dixo, dijo 
traho traxit troxo, trajo (i) 
-duco -duxit -dnxo, condujo 
-strao -struxit -struxo 
cingo cinxit cinxo, hoy débil ciñó 
tango *tanxit tanso — tañó 
f Uigio * fuxi't fuxo, fusso — huyó. 

A l lado de estas formas se ven en castellano antiguo 
los indefinidos débiles desí (de decir), reduzió (de re
ducir) y trayó (de traer), que han sido desechados, y 
destruyó, ciñó, que han sustituido a las formas fuertes. 

>b) Verbos en dental: 

ride.o risiit riso hoy débil reí 
otniífcto raiait miso — metí 
prendo *piresit prise — prendí 
respondeo *resposit respuso — respondí. 

Y además remas o de remansit, remaneo-; poso y 
puso de posuit, pono; apriso; quiso de *quaesit quaero; 
formas al lado de las cuales se ven también las débi
les romanió, reí, prendí, etc. 

c) De verbos en labial tenemos el antiguo' scripso 
de scripsit, scribo. 

Téngase en cuenta la metátesis de la s en los anti
guos visque de vic-si (vixi) y trasque de trac-si (traxi); 
nasque, nací, se formó del presente nasco de nascor. 

De esta segunda clase conservamos hoy el indefinido 
fuerte en los verbos decir y traer: dije y traje; en los 
compuestos de ducére, como conducir y reducir: condu
je, reduje, etc., y en poner y querer: puse y quise. 

214. Clase j . a Son muy pocos los indefinidos que de 
ella quedaron en castellano: 

fecit fizo, fis, fiz; venit vino; vidi vide, 

y también el débil viyó, hoy vio, 

(1) Y también tro jo, de traxuit, por haber tomado la 
característica ui. 
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dedit deo, den, hoy débil dio; sitetit estide (209, nota), 
exivit ixo, y también el débil yxió. 

Sólo hice y vine persisten actualmente. 
Desinencias—<Son las mismas del perfecto latino: 

feoi focaste íccit fecimius fieciatis fíacerunt 
hice hic-iste hizo hicimos hic-isteis hicieron. 

, L a o de la tercera persona del singular se debe a in
fluencia del indefinido débil. Primitivamente era e, que 
se perdía, como la de la primera persona, asi: 

fiz y fis, vin, pud, pus, pris, dux, of, off y estit. 

L a tercera persoina del plural tiene a veces la termi
nación -ioron por -ieron: troguioron = trajeron, podio-
ron = pudieron. L a i de -ieron falta hoy en los indefi
nidos de la segunda clase o en s, excepto en'puse y qui
se, por haber sido absorbida por la consonante palatal 
precedente; antiguamente existía, así : dixieron, condu-
xieron. E l sonido xi pasó a /.' dijeron, condujeron. 

Otra terminación antigua de esta tercera persona es 
on, formada sobre la tercera del singular en o: así, él 
dixo, ellos dixon; él puso, ellos puson, etc. 

A l lado de la primera y segunda personas del plural 
de irnos, istes, se ven formas en iemos, testes: vimos y 
vientos, dimos y dienws, diestes, etc. 

215. 2.0 Indefinido débil.—Al estudiar el pretérito 
imperfecto hemos visto que en castellano han venido a 
tener igual forma el de la segunda y el de la tercera 
conjugaciones. Esto- mismo sucedió en los tiempos del 
cuarto grupo, por haberse perdido el perfecto latino> de 
los verbos correspondientes a la segunda conjugación 
castellana (segunda y tercera latinas), y haber tomado 
estos verbos la forma propia de los perfectos de la ter
cera (cuarta latina). 

Los pocos perfectos de la segunda y tercera conjuga
ciones latinas que no se sujetaron a la analogía de los 
perfectos de la cuarta son los que hemos llamado 
fuertes. 



216. Tratemos primero del indefinido de la tercera 
conjugación. 
• Los verbos de la cuarta conjugación latina (tercera 
castellana) tenían todos, excepto unos pocos, por carac
terística de este tiempo vi, que, unido con las desinen
cias al tema, formaba el perfecto: 

Clásico. Vulga i Castellano. 

LLENO SINCOPADO 

partí-vi partí-i part-ii part-i 
partí-vi-sti partí-iisti -isiti -iste 
partí-vit partí-i t -iut -io 
parti-vi-mus -imuts -imtols 
partí-VMstis -iistás -istes, -i'steás 
'part-ívé-irunt parti-erunt -irán, -•ieron. -iron, -ieron. 

OBSERVACIONES—En la primera persona del singu
lar se contrajeron en una las dos ii que el portugués 
conservó hasta el siglo x v i y aún hoy conserva el ita
liano. 

En la tercera cambió la u en o y atrajo* el acento de 
la i, que pasó a semivocal y formó diptongo* con la o: 
partiut, partió. E l antiguo portugués conservaba esta u: 
partiu, feriu, etc. 

La segunda del plural queda explicada ya en el inde
finido de la primera conjugación. La tercera tuvo dos 
formas: iron, por síncopa completa de la sílaba vi, o 
ieron si sólo se perdió la v: partiron y partieron. 

217. Indefinido de la segunda conjugación (segunda 
y tercera latinas). 

La uniformidad que hemos visto en la formación de 
los perfectos latinos de los verbos de la primera y de la 
cuarta conjugación no existía en los de la segunda y 
tercera, que formaban su perfecto en ui, si, sólo* i o con 
reduplicación: así, debeo debui, cresco crevi, cedo cessi, 
lego legi, vendo vendidi, cado cedidi, etc., etc. 

Si comparamos estos perfectos con los indefinidos 
correspondientes castellanos 
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debui debuisti, debí debiste 
crevi crevisiti, crecí creciste 
cessi cesaisti, cedí cediste 
legi legistí, leí leíste 
véndidi vendídiisti, vendí vendiste 
cécidi cecidisti, caí caíste, 

veremos: que si vendiste, leíste y hasta debiste pueden 
explicarse perfectamente como continuadores de los la
tinos vendidisti, legisti y debuisti, no ocurre lo mismo 
con los demás, y, por tanto, hemos de convenir en que 
los indefinidos de esta conjugación se formaron casi 
todos a semejanza de los de la tercera, a lo cual contri
buyó la variedad de sufijos, que hacia que fueran pocos, 
en comparación con los en ivi, los perfectos redupli
cados y los en ui, si, i, y la tendencia uniformadora del 
pueblo a reducir a la unidad genérica las variedades es
pecíficas. 

Este tránsito a la unidad no fué brusco; se crearon 
primero formas nuevas que coexistieron con las primi
tivas, hasta que desaparecieron éstas y quedaron aqué
llas ocupando su lugar: así al lado del clásico cécidi de 
cado y dolui de doleo, formó el latín vulgar cadi y doli, 
de donde proceden las castellanas caí y dolí. 

Así, pues, el indefinido de los verbos de esta conju
gación es igual al de la tercera hasta en el acento: 

temí, temiste, temió, temimos, temistes, -steis, temieron. 

Formas antiguas—En el castellano antiguo se nos 
ofrecen estos perfectos con el diptongo ie en la penúlti
ma sílaba de primera y segunda personas del plural, as í : 

vi, viste, vio, viemos, viestes, vieron; y así 
diemos y diestes, aviemos y oviestes, 
nasciemos, metiemos, falleciónos y escriuiemos, 
defendicstes, nasquiestes, etc. 

y en el dialecto leonés con la terminación ioron para 
tercera del plural ovioron, nacioron, etc. 

O B S E R V A C I Ó N . — E n la conjugación del indefinido de 
los verbos de la segunda y tercera conjugación hemos 
de tener en cuerda que la i, como primer elemento de 
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un diptongo, no subsiste si le precede consonante pala
tal sino que se funde con ésta. Por tanto, en todos aque
llos verbos cuya Última consonante radical sea ch, 11 o ñ, 
se nos ofrecen -sin la i de los diptongos io, te las for
mas correspondientes a los tiempos del cuarto grupo: 
así, ceñir. 
Indefinido : ciñó, ciñeron, etc., com¡p. con part-t-ó, part-i-eron 
Forma en ra: ciñera, ciñeras part-í-era, etc. 

— se: ciñese, ciñeses — part-¿-ese, — 
Futuro subj.: ciñere, ciñeres — part-¿-ere, —i 

L o mismo ocurre en los verbos en eir como reír, 
freír, etc., que debilitan la e en i ante dichos diptongos, 
y se funden en una las dos íes : así, ri-ó por ri-i-ó; ri-era 
por ri-i-era, ri-e-re por ri-i-ere ( i ) . 

E n el castellano antiguo se escr ibía esta i: así ginió 
y cinnieron; henchiessen, etc., y según la Real Acade
mia, aunque rara vez, aún se usan las formas tiyó, rí-
yeron, riyera, riyese, riyere, etc. 

Esto sucede también, como hemos dicho, en el inde
finido fuerte de decir, traer y en el de los en -ducir; 
dijo, condujo, dijera, etc. 

218. Pretérito imperfecto de subjuntivo y futuro im
perfecto del mismo modo. 

E n el estudio de estos tiempos hemos de tener en 
cuenta todo lo que hemos dicho del indefinido débil y 
fuerte; pues se ajustan a él de tal modo, que conservan 
todas las modificaciones que tiene en la tercera persona 
del plural. 

i.° Forma en ra del pretérito imperf. de subjuntivo. 
Deriva del pluscuamperfecto de indicativo latino. 

1." conjugación: ama-vé-ram ama-ra 
ama-vé-ras ama-ras 
aana-vé-rat ama-ra 
aima-ve-rámus amá-ramos 
ama-ve-rátis amá-rades, amarais 
ama-vé-rant ama-ran. 

(1) L O que ocurre en este caso es que realmente pro
nunciamos la i; así, al leer riera pronunciamos más bien 
rfyera que n-e-ra. 
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_j.a conjugación : parti-ve-ram parti-e-ra 
pairti-vé-ras paríi-e-ras 
parti-vé/->rat parti-e-ra 
parti-ve-ramus parti-é-ramos 
parti-venratis parti-é-rades, partierais 
parti-vé-rant parti-e-ran, 

y lo mismo los verbos de la segunda, que ya hemos di
cho que la analogía uniformó con los de la tercera: 

tem-i-e-ra, temieras, temiera, temiéramos, temiérades, -ais, 
temieran. 

Antiguamente se usaban las formas sin e: así, temira 
y partirá en primera y tercera personas del singular. 

Acento.—El castellano uniformó la acentuación de 
este tiempo, haciendo' esdrújulas la primera y segunda 
personas del plural, que en latín eran graves. Hoy tene
mos grave la segunda por la contracción de las dos úl
timas sílabas. 

2.0 Forma en se del pretérito imperfecto de sub
juntivo. 

Procede del pluscuamperfecto de subjuntivo latino. 

1.a conjugación: aana-vi-ssetn amase i 
ama-vi-sses amases 
aima-vi-sset amase 
ama-vi-ssémus amásemos 
ama-vi-ssétis amá-sedes. amaseis 
ama-vi-ssent. amasen. 

J . a conjugación: parti-vi-ssem parti-ese. 
paTt'i-vi-sses parti-e-ses 
parfi-vi-sset parti-ese 
parti-vl-isisémus parti-é-semos 
iparti-vi^ssétis parti-ésedes, partieseis 
pairti-vi-ssent. parti-e-sen. 

La e de parti-e-se es resultado de la analogía con 
parti-é?-ra, y lo mismo en la segunda conjugación: te
miese, temieses, temiese, temiésemos, temieseis, temie
sen. 

E n el castellano antiguo se conservan las dos ss: fues-
se, visquiessen, sopiesse; puede elidirse la e final: vis-
guies por visquiese, quebrantas por quebrantase, etc. 
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Acento.—Se uniformó lo mismo que en la forma 
en -ra. 

219. Futuro imperfecto de subjuntivo: 
Deriva del futuro perfecto de indicativo latino. 

3-

conjugación ama-ve-ro ama-re 
•ama-vé-ris ama-res 
ama-vé-rit ama-re 

• ama-ve-rimus amá-remos 
ama-vc-rítis amá-redcsl amareis 
amia-véVrint. ama-ren. 

conjugación parti-vé-ro parti-e-re 
panfci-vo-ris parti-e-res 
parti-vé-rk parti-e-re 
parti-ve-rímus parti-é-remos 
parti-ve-rítisí parti-é-redes, parti 
parti-vé-nnt parú-e-ren. 

2.a- conjugación: temiere, temieres, temiere, temiéremos, 
temiereis, temieren. 

E-l cambio de o en e en la primera persona, se debe a 
la atracción que sobre aquélla ejerció la e de las demás 
personas. E l castellano antiguo conserva dicha o; asi 
amaro, mortero, fuxero, etc., pero también, se emplea
ban ya las formas con e: si lo non fesiero e non cum
pliere. L a e de la primera y tercera personas del singu
lar falta también con frecuencia : dixier, podier y pudier; 
aduxier, temier o temir; iurar (== iurare), afogar y afo
gare. Como se ve en los verbos de la primera conjuga
ción, esta forma apocopada venía a confundirse con el 
infinitivo. 

También en la primera y segunda personas del plural 
se elidía la e postónica interna, resultando las formas 
amarmos, escaparmos, tornardes, viermos, tovierdes> 
quisierdes, fuerdes, etc., por amáremos, tornáredes, etc. 

Estas formas se comenzaron a generalizar bastante 
entrado ya el siglo> x i v y se usaban aún en tiempo de 
Nebrija (1). 

NOTA. LOS verbos de indefinido fuerte conservan el 

(1) R. M . Pidal, La leyenda de los Infantes de Lara, 
pág. 403. 
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mismo tema en ©sitos tiempos: visqui visquiesen, sovo so-
viesse, sopo sopiesse, dixo dixieran, dixiesse, dixiere, etc. 

P A R T I C I P I O D E PERFECTO, 

220. Verbos de la primera conjugación.—Los verbos 
latinos de esta conjugación formaban el participio de 
perfecto con el sufijo lo, que añadido al tema verbal 
daba la forma en nom. amatus, -a, um, y en acus., ama-
ttim, amatan; castellano, amado, amada. 

Los pocos verbos de esta conjugación que en latín 
terminaban el participio en itus, o precediendo conso
nantes al sufijo to, como sectus, a, um de secare, segar, 
frictus, a, um de fricare, fregar, formaron un nuevo 
participio en atus, del cual procede la forma castellana 
segado, fregado. 

221. Verbos de la segunda y tercera conjugaciones 
(2.a, 3. a y 4. a latinas).—(Los participios de perfecto de 
los verbos latinos de la cuarta conjugación terminaban 
el nom. en itus, ita, itum y pasaron al castellano' con su 
misma forma y acentuación: auditus¡, audita, oído, oída. 
Según este modelo se formaron en castellano' los parti
cipios de los verbos de la segunda y tercera latinas que 
terminaban de otro ¡modo: así, vénditus, cambió el acen
to en castellano y resultó vendido; tentus, de teneo, 
pero en castellano tenido; lee tus, de lego, leído, etc., y 
se dotó de participio a verbos que en latín no lo tenían, 
como podido, de poder; sido, de ser. 

E l castellano antiguo nos ofrece en verbos de la se
gunda conjugación otra forma de participio terminada 
en udo, que se ve usada al lado' de las formas en ido; 
así, corrumpudo, venzudo y vencido; conoscido y con-
nuzuda; metudo, prometudo, etc. Esta forma de parti
cipio, debida a la influencia de los participios latinos en 
utus, como tributus, solutus, desapareció por completo 
del castellano', quedando sólo la forma en ido. 

222. Tenemos en castellano algunos participios, casi 
todos de verbos de la tercera conjugación latina, que, 
como los indefinidos fuertes, se sustrajeron a la influen
cia analógica de los participios de la tercera conjuga-
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ción castellana y conservan el sufijo to o so que tenían 
en latín. De todos estos participios, sólo once de los en 
to y dos en so se usan hoy en castellano con valor de ta
les ; los demás los consideramos como adjetivos. 

Participios en -to: 

abierto de apcrtu, aperire (de la 4."), abrir y cubierto 
dicho de díotu, dicerc, 
hecho de factu, faceré, ant. fecho, feyto 
escrito de scriptu, scribore, a,nt. escucho 
puesto de positu, po'nere 
resuelto de sol(u)tu, solvere 
muerto de mortu, miorior (de la 4.") 
vuelto de vol(u)tu, volvere 
frito de fríctu, frigere 
roto de ruptu, rumpere 
visto y provisto de *visitu, viidére (de la 2."). 

Además de éstos, se usaban en castellano antiguo 
otros muchos participios en to, corno' cocho coctu, co-
jecho collectu, ducho ductu, eleto electu, erecho erectu, 
fuyto fugitu, quisto *quaesitu; los de los compuestos 
de struere en -struyto y -struto de -structu, etc. 

Participios en so. Sók> dos conservamos hoy con este 
valor: preso, ant. priso, de prensus, de prehendo, e im
preso, de impresus, de imprimere; pero antiguamente 
miso, de missum (mittere); repiso, de repenter (arre
pentirse) ; defeso, de defensus (defenderé); engeso, de 
incensus (incendere), etc. 

Uso.—Antiguamente este participio se empleaba como 
predicado, concertando' en género y número con el subs
tantivo, objeto directo del verbo haber (= tener). Así 
se decía: i(él) una tienda a dexada; (él) pocos {moros) 
biuos a dexados; construcción que conserva el francés. 
Hoy tomamos el participio como neutro, sin concertar
lo con el sujeto ni con el objeto del verbo: así, yo he 
amado, nosotros hemos amado; ha dejado una tienda, 
ha dejado pocos moros. 

Este uso se ve también ya en el P. del Cid: "tal ba
talla alternos arrancado." 



I2Q 

Verbos que siguen leyes especiales en la flexión 
de los tiempos del primero y cuarto grupos. 

223. Si , prescindiendo de la etimología, tomamos por 
radical del verbo castellano todas las letras de su infini
tivo menos la r, se nos ofrecen como irregulares algu
nos que dejan de serlo cuando se les compara con la for
ma latina de que proceden. Así, crezco es irregular com
parado con el infinitivo castellano crecer; pero no lo 
es si se le compara con el presente latino cresco. 

Todas las irregularidades que en su radical nos ofre
cen los verbos castellanos en su conjugación se reducen 
a dos: al incremento O' a la debilitación del radical. 

E l incremento puede tener lugar, o por tomar algu
nas formas del verbo una letra consonante que no está 
entre sus radicales, como cre-z-co de cre-cer, val-g-o de 
va-ler, o por diptongarse una vocal qu-ie-ro de qu-e-ref, 
s-ie-nto de s-e-ntir. L a debilitación tiene lugar cuando 
una vocal fuerte, e, o, se convierte en su suave corres
pondiente i, u; s-i-ntió de s-e-ntir, m-u-rió de m-o-rir. 

Dividiremos, pues, estos verbos en las siguientes cla
ses : 

1.a Verbos que aumentan las consonantes de su ra
dical. 

,2.a Verbos que aumentan las vocales o, mejor dicho, 
que diptongan las vocales fuertes e, o. 

3.a Verbos que debilitan las vocales e, o. 
Y como hay verbos en que se clan ambos fenómenos 

de aumento y debilitación. 
4. a Verbos que diptongan en unos casos y debilitan 

en otros las vocales fuertes e, o. 

Clase primera. 

224. Verbos que aumentan las consonantes de su 
radical. 

L a consonante que puede aparecer añadida a las 
radicales es z, g, y. 

i.° Verbos en que se presenta la z—Son los acabados 
en -acer, -ecer, -ocer y -ucir, menos hacer, cocer, mecer 
y los compuestos de éstos. 

9 
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Estos verbos conservan, cambiada en s, la s del sufijo 
-sc{é)~ en los casos en que la c tiene el valor de gutural 
fuerte, es decir, ante o, a, y la pierden en los demás, o 
sea, ante e, i, en que la c se pronuncia como silbante. 

E n los en -acer, -ecer y -ocer la 3 es etimológica; 
pero en placer de placeré, yacer de iacére, y en los en 
-ucir, se debe a la analogía con los primeros. 

n . , j casrno-jc-o, cogno-jc-is, etc. Pres. md... & ° 
'cono-st-o, cono-c-es, etc. 

Í
oogno-íc-a, cogaio-íc-ais, -p-jcnat, -o-íc-amuis, 

-o-sc-atis, -o-íc-an. 
cono-^c-a, aono-sc-as, -o-.?c-a, -o-sc-amos, 

~0-.2c-a.ils, -oi-sc-an. 

Véase la 2 analógica en conducir, de conducélre: 

p • vi (condu-c-o, condu-c-is, etc. 
.£ f e o . %ib\X• • • j 

(cio¡nidu-^c-o, condu-c-es, etc. 
Prw. sM&f.. K o n d t I " c " a m ' condu-c-as, etic. 

(eondu-sr-a, condu-^c-as, etc. 

E n el castellano antiguo predomina el í c originario, 
hasta el siglo xv , en que empieza a preponderar zc, 
llegando las formas con Í hasta el siglo x v i . 

También se conservaba la s, no sólo ante o, a, sino 
ante e, i, en el presente y en los otros tiempos: conosce-
mos, parescer, paresce, nasció, nascier.en, paresca y pe
rezca, reluce y relusce, etc. 

2° Verbos en que se presenta la Y : 
Actualmente tiene esta Y eufónica antes de las vo

cales fuertes >a, e, o, los verbos en -uir, menos inmis
cuir. 

L o que hemos dicho de la. z ocurre con esta y, que en 
unos verbos es etimológica, hu-Y-o de fu-Gi-o, y en 
otros analógica, o mejor eufónica, es decir, engendrada 
por la vocal u, que resiste a semivoealizarse y se man
tiene en su sílaba, engendrando la consonante Y, que 
la libre del choque con la vocal dura a, e, o: argu-Y-o, 
de argu-o.Comp. tu-y-o y su-y-o de tuo y suo. 

E j . : huir, fugere: 

http://~0-.2c-a.ils


i 3 i 

Pres. ind. huy-o, Huy-es, huv-e, hu-Miios, hu-ís, huy-eo 
— subj. huy-a, huv-as, huy-a, huyramos, huy-áisi, buy-an 
— i imp. hu:y-e. hu-íd. 

E n los tiempos del cuarto grupo tienen estos verbos 
y por i, ante las vocales o, e; as í : 

huye, huyeron; huyera, huyese, huyere. 
atribuyó, atribuyeron; atribuyera, atribuyese, atribuyere. 

E n castellano' antiguo nos ofrecen esta y eufónica 
otros verbos, como 

caer de cadere; cayo, cayes, etc.; cay a, cay as, > 
creer de credére; creyó, creyes, etc.; creya, etc. 
ver y veer de vidére; veyo, etc.; veya, etc. 
ser y seer de ?edére; seyo, seye, etc. 
reír de ridere; riyo, etc. 
leer de légére; leyó, leyes, etc. 
traer de tralhére; trayo, frayes, etc.; traya, etc. 
oír de auldlre; o yo, oyes, etc.; oya, oyas, etc.; 

y en los en -ear coniO' guerrear, guerreye y guerree; 
emplear, empleye, etc. 

También la tiene el presente de subjuntivo del verbo 
i r : vaya, vayas, etc., de vadam, vadas, etc. 

Estas formas se ven también en textos antiguos sin 
la Y : destruo, creo, crees, creemos; veo, ves, vea; leo, 
lees; caan = caigan, etc. 

Actualmente toman también y en la primera persona 
del singular del pres. de ind. los verbos dar, estar, ser, 
i r ; doy, estoy, soy, voy; pero antiguamente do, esto, so> 
vo. Las formas con y se encuentran desde principios 
del siglo xv , y las en o duran hasta el siglo x v i , en que 
prevalecieron las modernas. 

3.0 Verbos en que se presenta la g : 
L o mismo que la z y la Y , la G es etimológica en unos 

verbos y analógica en otros. Unos y otros la toman so
lamente en los presentes, ante las vocales o, a. 

Es etimológica en: 

tener de tenére, teneo, tengo 
venir de veníre, vento, vengo 
valer de valere, voleo, valgo. 



132 

salir de -salíre, salió, salgo 
soler de soleré, soleo, ant. melgo. 

L a vocal palatal E, I, al encontrarse ante las vocales 
gutural A y guturlabial o, ha cambiado en semivocal pa
latal ten-e-o, ten-j-o, y ésta, en gutural ten-G-o, resul
tando la flexión de estos verbos: 

Presente ind. ten-(?-o, ten-<?-s ten-e-t, ate. 
— — ten-gr-o, tien-u-s, tien-í?, etc. 
•—• subj. ten-í>-am, teii-£-as, ten-e-at, etc. 
— — ten-g-a, ten-£Mas, tcn-g-a, etc. 

E n el imperativo apocopan estos verbos la e: sal, ven, 
pon, val (o vale). Los en L tienen también antiguamente 
las formas sin G.\ valo y vola, volas, etc.; salo y sala, etc. 

Tienen la G analógica, caer, traer, oír, poner y asir. 
Los tres primeros eran antiguamente, como hemos 
dicho en el número- anterior, trayo, cayo, oyó, termi
nando en -io, lo mismo' que sal-i-o; y, a semejanza de és
te tomaron la g: trai-g-o, cai-g-o y oi-g-o. Poner termi
na el infinitivo como tener; y como éste tiene g en el 
presente, tengo, también la toma él y hace pongo; asir es-
de muy poco uso. 

También el antiguo- toler (y toller, toyer) de tollére, 
se nos presenta algunas veces con la g a semejanza de 
valer: tolga, toigan y tuelgan; pero tuelan, fuelle, Hie
le, etc. 

O Í R se nos presenta en las formas o-y-an, oz-g-an y 
oz-c-an, ofreciéndonos la síntesis de estas tres especies: 
l a ' forma o-y-an, originaria de aud-l-ant; oi-g-an dé 
o-y-an, como trai-gan de tra-y-an; y oz-c-an a seme
janza de naz-c-an. E n ozgan y ozcan la z procede d'el 
grupo -di-. 

Y A C E R nos ofrece también las formas yago, yazgo, y 
yazco, etc. 

Clase segunda. 

225. Verbos que diptongan las vocales radicales e, o,. 
en los casos en -que son tónicas, o sea en el singular y ter
cera persona del plural del presente en sus tres modos. 

Ejemplos: segar de secare, y rogar de rogare. 
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Pres. ind. siego, siegas, siega. segamos, segáis, siegan 
— — ruego, ruegas, ruega rogamos, rogáis, ruegan 
— sub. siegue, siegues, siegue, seguemos, seguéis, sieguen 
— — rwegue, niegues, rwegue, roguemos, roguéis, rieguen 

— imper. siega, segad 
— — ruega, rogad. 

En principio, y según la ley de diptongación de la e 
y o abiertas (37 y 40), no debieran diptongarse más que 
los verbos que tengan estas vocales en su radical; pero 
en algunos casos no sucede asi. 

La e y la o abiertas, ya por influencia de los sonidos 
consonantes que las acompañan (37 y 40), ya porque se 
confundieran con la. e y o cerradas, permanecen sin 
diptongarse en algunos- verbos, al paso que diptongan en 
otros que tienen é, 1, 6, u, en su etimología. 

Esta indeterminación se nos ofrece ya en la lengua 
antigua, en 3a que vemos sin el diptongo verbos como 
quero y tenes (de querer y tener), etc., que hoy dipton
gan siguiendo la ley, quiero y tienes; y, por el contra
rio, se nos ofrece el diptongo en formas como tienen, 
ruempe, etc., que hoy no lo tienen —temen, rompe—, 
siguiendo también la ley. 

En cambio', tenemos hoy avergüenzo de verecundia, 
cuesto de constare, huello de füllare, muestro de mons-
trare, consuelo de consólari, condenso de ^comíntiari, 
friego de fricare, nieva de *nivare, siembro de seminare, 
hiendo de fíndere y algunos otros que diptongan contra 
la ley. 

Otros verbos, como rogar, diptongan siendo simples, 
pero no en composición: arrogar, derogar, etc.; renovar 
hace renuevo, pero innovar, innovo. Estos compuestos 
son de procedencia erudita. 

Observaremos finalmente, que todos los verbos de 
esta clase pertenecen a la primera y segunda conjuga
ción : sólo concernir y discernir pertenecen a la tercera; 
pero el simple cerner, ant. cernir, del lat. cerneré, es 
hoy de la segunda. 

En la Gramática de la Real Academia, págs. 65 y si-
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guientes pueden verse los verbos que actualmente com
prende esta clase. 

Clase tercera. 

226. Verbos que cambian las vocales fuertes e, o, en 
sus correspondientes suaves i, u, ante sílaba con vocal 
fuerte o diptongo, o sea: 

E n el singular y tercera persona del plural del pre
sente de indicativo, en todo el de subjuntivo, en la se
gunda del singular del imperativo, en las terceras del 
pretérito indefinido y en los demás tiempos del cuarto 
grupo. 

Ejemplos: medir de metiri y podrir (pudrir) de *pu-
trire: 

Pres. ind.: mido, mides, mide, medimos, medís, muden. 
— subj.: mida, midas, mida midamos.midáis, midan. 
— i imp.: mide, medid. 

Pret. indefinido: medí, mediste, midió. 
—. -medimos, medísteis,-midieron. 

Pret. imp. subj.: en ra: midiera, midieras, etc. 
— en se: midiese, midiese?, etc. 

Fut. imp. subj.: midiere, midieres, etc. 

Podrir. 

Pres. ind.: pwdro, (padres, ¡pwdre: podrimols, podrís, pjídren 
— subj.: pwdra, pwdras, pudra.: podramos, pudráis, pwdran. 

E n realidad esta clase queda reducida actualmente a 
los verbos que cambian la e en i; pues de los en o, no 
hay más ejemplo que podrir, acerca del cual dice la Real 
Academia: "Este verbo- se ha usado por buenos escri
tores y aún sigue usándose generalmente con o o con 
u en ed infinitivo y en varios de los tiempos de su con
jugación ; la cual ha creído deber fijar la Academia pre
firiendo la u a la o en todos los .modos, tiempos y perso
nas, exceptuados tan sólo el presente de infinitivo, que 
puede ser indistintamente podrir o pudrir y el participio 
podrido, que nunca, o rara vez, había tomado la u..." 

Pertenecen a esta clase los siguientes verbos: 
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ceñir de ciñiere freír de frigére 
colegir de col 1 ¡gére henchir de imiplére 
concebir cíe concipére reír de rldere 
corregir de corrigére reñir de ringére 
decir de díeére teñir de fingere 
estreñir de stringére medir de metiri, 
elegir de el'igére 

todos los cuales, como se ve, tienen en la sílaba radical i 
o e en su origen; y además, competir, derretir, desleír, 
embestir, engreír, gemir, impedir, pedir, regir, rendir, 
repetir, seguir, servir, vestir, y otros compuestos: de éstos, 
que por.su origen debían conjugarse según la clase se
gunda, y así se ven algunos en el antiguo castellano, 
como siervan y sierveran, hoy sirvan y sirvieran; siegue, 
hoy sigue. S i además tenemos en cuenta que todos estos 
verbos son de la tercera conjugación, debemos atribuir 
el cambio de e en i a la ley de disimilación dinámica o 
de fuerza entre las vocales de dos sílabas: sucesivas: así 
en gemir tenemos vocal fuerte en la primera sílaba -ge- y 
débil en la segundia -mir- y viceversa en gimo; lo mismo 
en gemí y gimió, en gemimos y gimamos, etc., etc. 

E n el castellano antiguo se nos ofrece todavía inde
terminada la vocal radical en el infinitivo de estos ver
bos : así, vestir y vistir, pedir y pidir, henchir e hinchir, 
decir y diser, nocir y nucir de nócere, etc.; y también en 
la conjugación: pediren y pidiren (pidieren); pedió y 
pidió, piden y pieden, etc. 

Clase cuarta. 

<22.y. Verbos que diptongan las vocales fuertes e, o, 
en las mismas formas que los de la clase segunda; y las 
debilitan, como los de la tercera, en los demás casos; o 
sea, en la primera y segunda persona del plural del pre
sente de subjuntivo, y en los tiempos del cuarto grupo. 

Ejemplos: sentir de sentiré y dormir de dormiré. 

Pres. de indicativo: siento, sientes, siente; 
—: —• sentirmols, sentís, sienten. 
—• — d«ermo, dtíermes, duerme: 
— — dormimos, dormís, duermen. 
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Pres. de subjuntivo: sienta, Sientas, sienta: 
— — sintamos, sintáis, sientan; 
__ — duerma, d«ermas, ¿Ufemia; 
— — durmamos, durmáis, dMerman. 
— imperativo: siente, sentid; 
—, — dwermie, dormid. 

Pretér. indefinido : sentí, sentiste, sintió; 
— sentimos, sentisteis, sintieron. 

— — dormí, dormiste, durmió; 
— dormíanos, dormisteis, durmieron. 

Í
sintiera, sintieras, etc. 
durmiera, durmieras, etc. 
sintiese, sintieses, etc. 
durmiese, durmieses, etc. 

„ , . , , . f sintiere, sintieres, etc. tuturo imp. de subí, i , , J .) durmiere, durmieres, etc. 

Pertenecen a esta clase los verbos 

adherir de adheerére 
arrepentit de a-re-pcenitére 
conferir de confería 
'digerir dle d¿g>erére 
herir de feríre 
hervir de fervére 

y morir y dormir entre los en o; y antiguamente nocir 
de noeére. 

E n estos verbos se dan los dos fenómenos de dip
tongación, de las vocales abiertas e, o, cuando son tóni
cas, y de debilitación en i, u, en los casos en que van se
guidas de sílaba con vocal fuerte o diptongo; erguir 
tiene en la sílaba radical de su origen é, y por eso irgo 
junto a yergo. 

NOTA. Los verbos adquirir e inquirir son, 3o misimo 
que requerir, compuestos del latín quaercre, y conforme 
a su origen tiene el diptongo ie en el singular y tercera 
del plural del presente en sus tres 'modos. Lo misma ocu-

mentir de ¡mentirá 
•e requerir de requirére 

sugerir de s'iug"gerére 
verter de verteré 
erguir de ér(i)>gére 

ant. contir de coaitingéire (i) 

(i) Y los compuestos de éstos, como deferir, diferir, 
etcétera, de1 fero; zaherir, de férire; subvertir, pervertir, 
etcétera, de verteré; disentir, asentir, de sentiré. 
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rrc con el verbo jugar, latín iocan, q<¡tie diptonga en ue 
en los miamos casos. En Berceo y en el P. de Alexandre 
todavía conserva la o: iogar y jogar. 

Sinopsis de la alternativa vocálica en estos verbos: 

A-e tónica ie: ac-ie-rto, perio ac-£-riamos • Clase 2 , • 
/ o tónica ue ; ap-tíf-S'to, pero ap-o-stamos. 

Ae ante vocal fuerte, i: g-i-mo, pero g-<?-¡mimos; 
\o —• — — u\ p-tí-dro, pero p-o-drimos. 

í tónica ie: s-íe-aita, cero s-e-ntímos 
i e \ . , * . /-» -.a ( ante vcic. tuerte, t: s-í-ntamos 

Clase 4. I , , . tónica ue: d-ue-rmo, pero d-o-rmimos. ( o { 
( ante voc. fuerte, u: d-ií-rmamos. 

Verbos irregulares, 
228. 'Los auxiliares. Haber y ser. 
Haber de habére. 

Forma actual de su conjugación. 

Primer grupo.—Presentes : 

Ind. he, has, ha; hemos o habernos, habéis, han. 
Subj. haya, hayas, haya; hayamios, hayáis, hayan. 
Imp. he (tú) habed. 

Segundo grupo.—Pretérito1 imperfecto. 

había, habías, había; habíamos, habíais, habían. 

Tercer grupo.—¡Futuro imperfecto de indicativo y 
potencial. 

Fut. imp. habré, habrás, habrá; habremos, habréis, habrán. 
Potencial, habría, habrías, habría; habríamos, habríais, 

habrían. 

Cuatro grupo.—Pretérito indefinido y pretérito y fu
turo imperfectos de subjuntivo: 

Ind.: hube, hubiste, hubo; hubimos, hubisteis, hubieron. 
Jmperf. en ra: hubiera, hubieras, hubiera, 

hubiéramos, hubierais, hubieran. 
— en se: hubiese, hubieses, hubiese, 

hubiésemos, hubieseis, hubiesen. 
Fut. imp. en re: hubiere, hulhieres, hubiere, 

hubiéremos, hubiereis, hubieren. 
Ger.: habiendo. Part. pasivo: habido. 
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Formas antiguas ( i ) . 

Inf. atter, hauer (Iiaibére). 
Presente ind.: Sding. 1.a e, hey (de habeo, habjo, (h)aytoi), 

— — 2. a as, (de habes, aues). 
— —• 3.a a, aue (de habot). 

Plur. i . a aliemos (babemiuis) 
— —• 2.a auedes, hedes (habetis) 
— — 3.a aven, ant an (habent. auent). 

r. a aya, aia (de habeam, haibjam, atijara). 
(h)ayas 
(h)aya. 
(h)ayamos 
(h) ayades, aydes 
(h)ayan, aian. 
aula, auías, euía, etc., y auíe, auíes etc. 
aueré y auré, auerás y auras 
auerá y aura, abrá, 
aueremos y auremos, auredes 
atieran, aberán y aurán. 
auerya, auria 
(aurías) abrías 
auería, auiríe, auna, auríe. 
auer yernos 
(auríais) (h)abríais 
(aurían) abrían, 
ovi, ove, hobe uve, of, off 
(de habui, aubi, auvi) 
ouieste, ouiste 
ouo, (K)ouo. 
ouiemios 
•ouiestes 
(h) ouieron, hobieron. 
ouiera, ouieras, ote. 
ouiesse, ouiese, etc. 
Quiere, ouieres, ouiere y ouier; 
ouiéremos y ouiermos, ouiéredes, 
ouieren y oueren. 

Participio. avudo, a. 

Pres. subj. : Siing. 1.a 

• — • 2.a 

Plur. 1.a 

2." 

Pret. imp. ind. : 
3-" 

Fui. imp. ind.: Sing. 

— Plur. 

Potencial: Sing. 1.a 

- — 2. a 

— — 3-a 

— Plur. i . a 

— — 2. a 

3- a 

Pret. , indf. Sing. 1.a 

— 
Plur. 

3- a 

i . a 

—- — 2. s 

— — 3-a 

Pret. , imp. sub.: i 
Fut. imp. sub].: Sing. 

— Plur. 

(i) A l citar las foranas antiguas de este verbo y de 
los siguientes, omliitiramoS casi siempre las actuales, aun
que se hayan empleado también en el cast, ant. 
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Usos. - i.° Como transitivo.—Haber en el castellano an
tiguo es muy empleado con la significación del latino 
habere (tener) E j . : "si an fijos legítimos''1' (=s i tienen), 
uso que ha quedado muy restringido en Ja actualidad, 
habiendo venido a sustituirlo el verbo tener-

2° Como impersonal, empleado solamente en las ter
ceras personas del singular. E j . : "cuando non hay otro 
pariente". E n este caso toma y paragógica (como voy, 
soy, estoy, doy) cuyo' origen debemos de reconocer en 
el adv. ant. de lugar y: pues tanto haber como ir, estar 
y ser exigen, por su significación, dicha relación de 
lugar. 

3. 0 Como auxiliar: A . E n la formación de los tiem
pos compuestos. De éstos pueden formarse también 
cuatro grupos, correspondientes a los cuatros de los 
tiempos simples: al grupo de los presentes corresponde 
el de los pretéritos perfectos; al del imperfecto, el pre
térito pluscuamperfecto; al del futuro y potencial sim
ple, el futuro y potencial compuestos, y a los tiempos del 
cuarto grupo, el pretérito anterior (hube amado), el 
pluscuamperfecto de subjuntivo y el futuro perfecto de 
este mismo modo; as í : 

P R I M E R GRUPO 

Pret. perf. de ind.: yo lie aunadlo, tú has amado, etc. 
de subj.: yo haya amado, tú hayas amado, etc. 

SEGUNDO GRUPO 

Plusc. de ind.: yo había amado, etc. 

T E R C E R GRUPO 

Futuro perf.: yo habré amado, etc. 
Potencial: yo habría amado, etc. 

CUARTO GRUPO 

Pret. anterior: yo hube amado, etc. 
Plusc, de subj.: yo hubiera o hubiese amado, etc. 
Futuro perf. de subj. yo hubiere amado, etc. 

4.0 E n la conjugación perifrástica, llamada también 
de obligación, correspondiente al participio de futuro 
latino con el verbo sum: así, ego amaturus sum, yo he 
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de amar; amandus sum, he de ser amado. Esta conjuga
ción se obtiene con el tiempo correspondiente del verbo 
haber y el infinitivo de presente o de perfecto del ver
bo que se quiera conjugar precedido de la preposición de: 
así, yo he de estudiar, tú has de estudiar, etc.; yo he 
de haber estudiado, etc. En, el cast. ant. se emplea tam
bién la preposición a en vez de de: así, aquellos que 
han a nascer = han de nacer = nacerán-

E n vez de haber y de se emplea también el verbo- te
ner con la conjunción que: así, tengo que salir, etc. E l 
uso de tener con la preposición de es ya anticuado: así, 
tengo de hacer un ejemplar. 

También empleamos como auxiliar en castellano el 
verbo deber seguido de la preposición de y significando 
duda, presunción o sospecha; así, "debió de recibir al
guna mala nueva'"''. Si no se usa en este sentido, es v i 
ciosa la interposición de la preposición de: Juan debe 
estar agradecido y Juan debe de estar agradecido, son 
dos expresiones de muy diferente significado ( i ) . 

E l citado verbo- tener, y también dejar, estar, quedar 
y llevar, se emplean cerno- auxiliares para la formación 
de los tiempos compuestos de otros verbos en casos 
como los siguientes: "tengo pensado ir a -Badajoz"; 
"dejaron dicho que vendría'' '. 

S E R . 

l.° Forma actual de su conjugación. 
Primer grupo.— Presentes: 

Indicativo. soy, eres, es; somos, sois, son. 
Subjuntivo. sea, seas, sea; seamos, seáis, sean. 
Imperativo. sé; sed. 

Segundo grupo.—Imperfecto de indicativo : 
era, aras, aria; éramos, erais, eran. 

Tercer grupo.—Futuro imperfecto de indicativo y 
potencial: 
Fut. ind. seré, serás, será; seremos, seréis, serán. 
Potencial. sería, serías, sería, seríamos, seríais, -serían. 

(i) Real Academia, Gramática, pág. 52. 
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Cuarto grupo—Pretérito indefinido y pretérito y fu
turo imperfectos de subjuntivo: 

Indefinido. fui, fuisteis, fué; fuimos, fuisteis, fueron. 
Imperf. en ra. fuera, fueras, fuera, 

fuéramjois, fuerais, fueran. 
— en se: fuese, fueses, fuese, 

fuésemos, fueseis, fuesen. 
Fut. imp. fuere, fueres, fuere; fuéremos, fuereis, fueren. 
Gerundio, siendo. 
Part. pas. sido. 

2.° Formas antiguas-
Infinitivo, sedere, seder, seyer, seer, y ser, del latín 

sed ere, estar sentado, que en vulgar tomó la significa
ción de ser ( i ) . 

Prcs. ind. Sing. 1.a son, sa, soe, seo. 
— — 2.a eres, yes. 
— — 3.a e, he. est, ye, yes, es. 
— Ptor. i . a somos, 
—• — 2. a sodes, soes, sos, sois, 
— — 3.a sont, son, som. 

3.0 Origen: son y so de sum; soe, de origen descono
cido; y seo, de sedeo; eres, del futuro eris; yes de es; 
es de est á tona; y yes, de est tónica; somos de sumus, 
y por analogía con ésta, sodes; son de sunt. 

Pres. subj. Sing. 1.a sia, sya, sie, sea, 
— •—• 2. a sias, seyas, seas, 
— —• 3.a seya, sea. 
— Plur. i . a seamos, 
— — 2. a seades, 
— —1 3.a siant, sient, sian, sean, seyan. 

Las formas con i derivan de *siam, *sias vulgar, por 
el clásico sim sis, etc.; pero las modernas sea, seas, pro
ceden de sedeam, sedeas, etc. 

(1) Véase el siguiente ejemplo: "Cassata de Veremundo 
Ectaz debent sedere piseatores in Nilone." La familia de 
Veremundo Ectaz deben ser pescadores en el Nalón. Mu
ñoz y Romero, citado por Lanchetas, Morfología del verbo 
castellano, pág. 199. 
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Imperativo. sey. de sede; seed, seet y sed, de sédete. 
Gerundio seyendo, de sedendo. 

Pretérito imperfecto.—De eram, eras, etc., proceden 
las actuales formas y las antiguas diptongadas yera, yé-
ramos, yeran. 

Futuro y potencial.—Las formas seré y sería, an
tiguo serie, etc., proceden del infinitivo ser, con el pre
sente e imperfecto del auxiliar haber. 

Cuarto grupo—Pretérito indefinido : 

Sing. i . a fue, fo, fu, fuy, fué, 
— 2. a fuest, fuist, fust. ftíes, fuiste, 
— 3.a fue, foe, fo, fu. 
Pluir. i . a fuemos, fumos, fuimos, 
—• 2. a fuistes, fuestes, fustes, 

3.a furon, foron. 

Fue derivada de fui, y por cambio del acento fué. 

Pret. imp. de subj. Sing.: 3.a fosse, fusse, y fora, fura, 

además de las actuales. 

Fut. imp. de subj.: fore y fure en tercera del singular. 

También se encuentran en los tiempos del cuarto 
grupo las formas sove, sovist, sovo y suvo; sovieron y 
sovioron; y soviera, soviese, soviesen, derivadas de se
deo y formadas por analogía con las del perfecto de 
haber ove, oviste, etc. 

4.0 Uso.—Además de servir de lazo de unión entre 
el predicado^ nominal y el sujeto, se emplea también 

1 como verbo neutro con el significado de existir. 
Como auxiliar no lo empleamos hoy más que para 

formar la voz pasiva con el participio pasado del verbo 
principal: tú eres amado, tú eras amado, etc. 

Antiguamente se empleaba en la voz activa en vez 
del verbo haber para formar los tiempos compuestos de 
verbos intransitivos y la conjugación perifrástica. Ejem
plo : venido es a moros, ex'xdo es de christianos = ha 
venido, ha salido; "son de venir" = han de venir. Se 

. construía también con adverbios, como actualmente es
tar ; cerca es el Rey Alfonso. 
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•2° Verbos irregulares por orden alfabético dentro de 
la conjugación a que pertenecen. 

P R I M E R A CONJUGACIÓN 

229. A N D A R . — D e etimología incierta, a pesar de lo 
mucho que sobre ella se ha escrito (1). 

Es regular en los tiempos de los tres primeros gru
pos, y la tendencia popular es a que lo sea también en 
lO'S del cuarto, en la antigüedad y actualmente: 

Pretéri to indefinido: anduve, anduviste, anduvo, an
duvimos, etc. 

Formas en -ra y en -se: anduviera y anduviese, etc. 
Fut. imp. de subj.: anduviere, anduvieres, etc. 
Formas antiguas.—Tiene cuatro formas de indefini

do : la regular, de la que se ven las formas ande, ando, 
andaron, etc., y otras tres a semejanza de estar (231); 
andido, andidiste, etc., andudo, andudieron, andodie-
ron, etc., y andoue, andouo, etc., de donde la moderna 
anduve, etc.; y lo mismo en los otros tiempos del cuar-

(1) A este Verbo se le ha supuesto origen celta por 
irnos, al ipar qtie otros' le dan por etimología latina uno 
de los siguientes verbos: adnare, enare y enatare, *anitare, 
adire, aditare, addere y addare, vadere y vadare, *amb-
dare y por fin *ambitare y ambiciare. 

Metyer-Lü'bke en su Gramática de las lenguas romances, 
título TI, párrafo 226, dice que de *ambitare proceden el 
italiano andaré, y el español y portugués andar, y que de 
ambularc deriva el provenzal anar. 

Nuestro insigne Bernardo Aldrete, en su obra Del ori
gen y principio de la lengua- castellana, derivó el verbo 
andar de ambulare, y oreo que esta es la verdadera eti
mología, a pesar de Jo mucho que desde él acá se ha escri
to en contra de ella. S i de singidos -as (sin-gu-los, sin-
gu-las) deriva nuestro actual sendos -as (sen-dos, sen-das) 
y antiguo sennos, sennas (y también senos = sen-os, P. 
Cid), ¿por qué no hemos de aceptar que de ambulo-as (ánt* 
bu-lo, án-bu-ías) proceden las formas ando, andas (an-do, 
an-das), y, por tanto, de an-bu-lar, andar, y también el 
provenzal anar? 
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to grupo: ándase, andidieren, andudiesen, andodiesen, 
andouiera, andouiesen, etc. 

230. D A R , de dá re : 
Aetualmente es irregular en la primera persona del 

singular del presente ind. doy (228), y en los tiem
pos del cuarto grupo que, conforme a su origen —dedi—, 
los forma según la tercera conjugación: di, diste, dio; di
mos, disteis, dieron; diera y diese, dieras y dieses, etc., 
y diere, dieres, etc. 

Formas antiguas.—Presentes: ind. sing. primera per
sona: do, dou; subj., primera pers. sing.: día, díc; se
gunda p l . : dedes, diades; tercera, dien. 

Indefinido: tercera persona sing.: deu, deo (y cam
biada ésta en dio, lo llevó la analogía con los perfec
tos débiles de la tercera conjugación a la forma actual, 
di, diste, etc); primera persona plural: demos, diemos; 
tercera, deron. 

231. E S T A R , de stáre. 
Como dar, toma la y en la primera pers. del singular 

del presente de ind. estoy; y como andar, tiene el inde
finido estuve, estuviste, etc., y el pret. imperfecto de 
subjuntivo estuviera y estuviese, etc., y el fut. imperf. es
tuviere, estuvieres, etc. 

Formas antiguas.—Presente: ind., primera pers. del 
singular: sto y esto. 

Indefinido: lo mismo que el de andar, tiene las si
guientes formas: 

1.a Del latino steti: primera pers., estide; tercera, 
estido, estiedo, estid, y el plural estidiemos, estidiestes y 
cstidieron. 

2. a Por analogía con los perfectos en ui: estude, estu-
do, estodieron y estudieron. 

3. a A semejanza de ovo, indefinido de haber; sing. 
primera pers,, estovi, estove; tercera, estovo; tercera 
persona del pl., estuvieron-

Y en los demás tiempos del cuarto grupo: estodisse y 
estodiere, estudiere, etc.; estuviera, estovies y estoviere, 
etcétera. 
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S E G U N D A CONJUGACIÓN 

232. C A B E R , de capére. 
E n la conjugación de los presentes ocurre la metáte

sis de la yod (36 y 120 d), ante las vocales o, a, y por 
esto, ind.., quepo, cabes, etc.; subj., quepa, quepas, etc. 

E n los tiempos del tercer grupo, elide la e: cabré y 
cabría, etc. (206). 

Cuarto grupo,—Desechado el perfecto clásico cepi 
por el vulgar capul, por metátesis de la u de éste (36) 
salió el antiguo cope en primera, y copo en tercera per
sona del sing., y las formas actuales cupe, cupiste, cupo, 
cupimos, etc., y el pret. imp. de subj. cupiera y cupie
se, etc., y el fut: imperfecto cupiere, etc. 

233. C A E R , de cadére. 
Presente: ind. : caigo, caes, etc. (224, 3.0) ; subj., cai

ga, caigas, etc. 
Indefinido: E l perfecto clásico cecidi fué sustituido 

por el vulgar *cadí, de donde el antiguo- cadió, cadieron, 
y de éste el moderno caí, caíste, cayó, caímos, caísteis, 
cayeron; y así el pret. imperf. de subj., cayera y cayese, 
etcétera, y el futuro imperf, cayere, etc. 

Formas antiguas.—-Presente: ind., cayo (224, 2.0), de 
donde caigo, cayes, caye, etc.; subj., caya, cayas, caya, 
etcétera. 

Futuro y potencial: cadré y cadría, etc. 
Indefinido: cadió y cadieron. 
Gerundio: caendo. 
234. C O N O C E R , de cognoscére. 
Indefinido fuerte: el antiguo conuvo (de cognovit) y 

connuvieron ha sido reemplazado por el débil conocí, 
conociste, etc. 

235. C R E C E R , de creseére. 
Indefinido fuerte: el antiguo crove (de crévit) ha si

do reemplazado por el débil crecí, etc. 
236. C R E E R , de credére. 
Presente: como caer (V. 224, 2°), antiguamente cre

yó, creyes, etc., hoy regular, creo, crees, etc. 
Indefinido antiguo: el clásico credidi fué sustituido 

por el vulgar *credui, de donde el antiguo crevo, crovo, 

10 
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croviemos, crovieron, y las formas croviere, etc., que 
han cedido su puesto a las modernas creí, creíste, creyó 
etcétera; creyera, creyese, etc., y creyere, etc. , 

237. H A C E R , de faceré. 
Presente: ind., hago (de fac(i)o), haces, etc.; subj., ha

ga (de fac(i)am), hagas, etc.; imp., has, haced. 
Futuro y potencial: haré, harás, etc., haría, harías, 

etcétera, del inf. antiguo jar. 
Pretérito indefinido: del clásico y vulgar feci deriva 

el actual hice, hiciste, hizo, etc., y las formas hiciera, 
hiciese, etc., hiciere, etc. 

E l compuesto satisfacer tiene el imperativo satisfaz 
y satisface. 

Formas antiguas.—Infinitivo: facer, far, fer-
Presente: i.° De facer. Ind., fago, faces, etc.; sub

juntivo, faga, fagas, etc.; imp., fay, fas, fes; fey, fed, 
fech, faced, fasedes. 

2° De far o< fer. Ind., primera persona del singular, 
fay; primera del plural, femos; segunda, feches. 

Futuro y potencial—1.* De far o fer: farré, faré, fe-
re; farás, ferá, fará; feremos; faredes, feredes; harés; 
farán, y el potencial faríe, etc. 

2° De fazer: faceremos, fazremos. 
Indefinido: singular, primera persona, fize, fiz, fise, 

fis; segunda, feziste, fezist, fecisti, ficieste; tercera, 
fezo, fizo, fiz, fis: plural, primera persona, feciemos, fi
liemos, fecimos, hecimos; segunda, feziestes, fiziestes, 
fezestes, hizistes; tercera, feceron, fezieron, ficieron, 
hizon. 

23$. M E T E R , de mittére. 
A l indefinido fuerte antiguo, primera persona, mese, 

•tercera, meso y miso, del clásico y vulgar misi, ha sus-
tuído el moderno y débil metí, metiste, etc. 

239. P L A C E R , de placeré. 
Aunque la Real Academia es de opinión de que este 

verbo "puede, sin inconveniente alguno", conjugarse 
en todos sus tiempos y personas, es muy raro su uso 
fuera de las terceras, no* sólo actualmente, sino en el 
castellano antiguo. 
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Presente: ind., plazco, places, etc.; subj., tercera per
sona, plazca, plega y plegué; imp., place o pías. 

Indefinido: del clásico y vulgar placui, el ant. plogo, 
ploguiste (36, 3.0), y el mod. plugo; además, el débil 
plació, y las formas pluguiera, pluguiese, pluguiere, y 
placiera, placiese y placiere. 

Futuro y potencial: ant. plazrá y plazría. 
240. P O D E R , del latino vulgar *potere, por el clásico 

posse. j, ( 

Actualmente diptonga la o en los tiempos del primer 
grupo; en los del tercero, elide la e: podré y podría. 

Cuarto grupo.—Indefinidos: pude, pudiste, pudo, pu
dimos, etc. 

Prt. imp. de subj.; pudiera y pudiese, etc. 
Fut. imp.: pudiere, etc. \ 
Formas antiguas—En el presente lo vemos con y sin 

diptongo: puede, pode, pueden, poden y puden. E n el 
imperfecto1 icón o y con u: podían, pudía y pudíe. E n el 
tercer grupo con la e y sin ella: podrá y poderá, podrían 
y poderían. 

Indefinido: del latín potui, sing., primera persona, 
podi, pudi, pode, pud y pude; segunda, podiste, pudis
te; tercera, podo, pudo; plur., primera, pudiemos, pu
dimos; segunda, pudistes, podistes, pudistes; tercera, 
pudieron, podioron y pudioron; y el pret. imp. de subj., 
podiera y pudiera, podiese, puediesse, pudiese, pudiesse 
y pudies, y el fut. imp., pudiere, podiere, etc. 

241. P O N E R , de poneré. 
E n el presente ¡inserta la g (224, 3. 0); pongo, pones;, 

ponga, pongas, etc.; imp. pon. 
Futuro y potencial: pondré y pondría. (206). 
Indefinido: puse, pusiste, puso; pusimos, pusisteis, 

pusieron, y de aquí las formas pusiera, pusiese, etc., y 
pusiere, etc. I 

Formas antiguas.—Infinitivo: poner y puner-
Presente: ind. ponen y puenen. 
Indefinido: del perf. posui tenemos en primera per

sona del singular pusi, pus, poge, puge; segunda, posis-
te, pusiste; tercera, poso; plur., primera persona, po-
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posieron, puson, y el pret. imp. de subj. posiera, poste
se y pusiera, pusiese, y el fut. imp. posiere, pusiere. 

242. P R E N D E R , de prehendére. 
Formas antiguas. — Indefinido: singular, primera 

persona, prisi, prise, pris; segunda, prisiste, prisist; 
tercera, priso, preso, prieso. Plural, primera, prisiemos; 
segunda, prisiestes; tercera, .presieron, prisieron, y el 
pretérito imperfecto de subjuntivo prisiera, prisie-
se, etc. y el futuro imperfecto prisiere (213, B.). 

243. Q U E R E R , de quaerére. 
Primer grupo.—Quiero, etc. 
Tercer grupo.—Querré, querrás, etc., y querría, que

rrías, etc. 
Grupo cuarto.—Quise, quisiste, quiso, quisimos, etc.; 

quisiera y quisiese, etc., quisiere, etc. (213, b). 
Formas antiguas.—Indefinido: singular, primera per

sona, quissi, quis; segunda, quesiste; tercera, quiso. 
Plural, primera pers., quis sernos, quessiemos; segunda, 
quesistes, quisiestes, quisistes; tercera, quisyeron, qui-
sioron, quisieron, quiseron; y así, el imperfecto de sub
juntivo' quissiese, y futuro imperfecto quisere, etc. 

También se ven queriessen y querieren, derivados 
del presente de inf. querer. 

244. S A B E R , 'de sapére. 
Primer grupo.—Indicativo, se (comp. he de haber), 

sabes, sabe, etc., subjuntivo, sepa (de sapiam saipam, v. 
36, 2.0), sepas, etc. 

Tercer grupo.—Por elisión de la e: sabré y sabría, 
etcétera '(206). 

Cuarto grupo.—Indefinido: supe (sapui saupi, v. 
36, 3.0), supiste, supo, etc. 

Pretérito imperfecto de subj.: supiera y supiese, etc. 
Futuro imperfecto, supiere, letc. 

Formas antiguas.—Presente: indicativo, singular, pri
mera pers., sabo, sey; tercera, sapet; subjuntivo soba, 
sabades, soban y sapan. 

Indefinido: sope, sopiste, sopo y sobo; plural, sopie-
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mos, supiemos, sopiestes, sopieron, sobieron; y el pre
térito imperfecto de subjuntivo, sopiera, sóplese, y el 
futuro, sopiere y sobier. Participio pasivo, sabudo. 

245. T E N E R , de tenére. 
E n los presentes admite la g ante \o, a: tengo, tienes, 

etcétera; tenga, etc. (224, 3.0). E n el futuro y potencial 
elide la e »e interpone d: tendré, tendría, etc. (90). E n 
los tiempos del cuarto grupo conserva el indefinido 
fuerte; tuve, tuviste, etc. (212, 2°). 

Formas antiguas.—Presente: indicativo, tiengo, tien; 
subjuntivo tinga, tingan, tiengan. 

Imperfecto: indicativo, tente y tinie, etc. 
Futuro y potencial: terré, temé y terría, temía, etc. 
Indefinido: tovi, tove, toviste, tovo; tomemos, tovis-

tes, tovieron y tevieron. 
Pretérito imp. de 'sub.: toviera y toviese, etc., y fu

turo imperfecto: toviere y teviere, etc. 
246. T R A E R , de trahére. 
E n los presentes admite -ig- ante o, a (224, 3. 0): trai

go, traes, etc.; traiga, traigas, etc. 
Indefinido: conserva el fuerte (213, a), traje, trajis

te, etc.; y así el pretérito imjperfecto de subjuntivo, 
trajera, trajese, etc., y el futuro imperfecto, trajere-

Formas antiguas.—Presente: indicativo, trayo, tra-
yes, etc.; subjuntivo, traya, trayas, etc. 

Indefinido: troje (de *trascui), troxiste, trox o; tru-
jimos, trujistes, troxieron y truxeron, y así el preté
rito imperfecto' de subjuntivo, troxiera, troxiese, etc., 
y el futuro imperfecto, troxiere, etc. 

También se ven las formas de indefinido trogo, trugo 
(de *tragui) y traxe, traxiste, de donde las actuales tra
je, trajiste, etc. Participio pasivo, trahudo. 

247. V A L E R , de valere. 
Presente: valgo, etc. (224, 3.0). Futuro y potencial: 

valdré, valdría, etc. (96), y ant. baldrrya, etc. 
248. V E R , de vidére. 
E n los presentes conserva la e temática ante las vo

cales o, a; y por esto veo de veyo, de video (en vez de 
V(>, que sería siendo regular), ves, etc.; vea (en vez de 
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va, etc.), veas, etc. También en el pretérito imperfecto 
de indicativo.- veía, (en vez de vía, etc.) ; veías, etc. 

Formas antiguas.—Presente: indicativo, veyo, vees 
y veis, vee y vei. Plural, primera pers., veemos; segun
da, vedes; tercera, veen; subjuntivo, vcya, etc.; gerun
dio, veyendo y veendo. 

Pretérito imperfecto: via, vias, etc. 
Indefinido: singular, primera pers., vidi, vide, vid; 

segunda, vist, vis; tercera, vidi, vido. Plural, primera, 
viemos; segunda, vidiestes, viestes, vistes; tercera, vi-
dieron, veyeron, vioron, virón. 

Pretérito imperfecto de subjuntivo: vidiera y vidie-
se, etc., y veyera y veyese; y el 

Futuro imperfecto: vidiere y veyere, etc. 
249. Y A C E R , de iacére . 
Presente: indicativo, yago (de yac(e)o, como hago, de 

fac(i)o); yazco, por analogía con nazco {224), y yazgo, 
por influencia de la c de las demás personas, yaces, 
yace, etc., y así el subjuntivo, yaga, yazca y yazga; yagas, 
yazcas y yazgas, etc.; imperativo, yace o yaz (2124, i.°). 
En los demás tiempos es actualmente regular. 

Formas antiguas.—Presente: subjuntivo1, yega (de 
iaceam) (36, 2.0). 
.. Indefinido: yogue (de iacui, v. 36, 3.0), yogo, y el 
pretérito imperfecto de subjuntivo, yoguiese, y el futuro 
imperfecto, yoguiere. 

III. CONJUGACIÓN. 

250. ADUCIR y compuestos de ducere. 
Actualmente toman la z ante las vocales o, a (224, i.°), 

y conservan el indefinido fuerte." aduje, conduje (de 
-duxi). : . 

Formas antiguas.— Presentes: indicativo, adugo, adus-
go, etc.; subjuntivo, aduga, aduzga, etc. 

Indefinido: singular, primera pers., aduxe, adux; 
tercera, adusso. Plural, aduxiemos, aduxiestes, aduxie-
von y adussieron. 

Pretér. imperf. de subj.: aduxiera, etc. 
Fut. imperf.: adujiere y adoxier, etc. 
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Participio pasivo: aduchas. 
251. A S I R . 
Toma la g ante las vocales a, o, en los presentes: in

dicativo, asgo; subj., asga, asgas, etc. (224, 3.0), y la for
ma antigua asa = asga. 

252. D E C I R , de dicére. 

E n los presentes conserva la i radical y el sonido gu
tural de la c ante o, a; así, indicativo, digo, dices, etc.; 
subjuntivo, diga, digas, etc.; imperativo, di (de dic). 
E l fut. y el pot. los forma del infinitivo abreviado' en 
dir: diré diría, etc., y conserva el perfecto fuerte dije 
(de dixi) y dijera, dijese, dijere (2113, a); part. pas., 
dicho. 

Sus compuestos, como bendecir, contradecir, etc., tie
nen las mismas irregularidades, exceptuando el futuro 
y el potencial, que son regulares: bendeciré y bendeci
ría, etc., y el imperativo bendice t ú ; y bendecir y mal
decir tienen el part. pas. regular bendecido, maldecido 
y el irregular bendito y maldito. 

Formas antiguas.—Presentes: ind., singular, segun
da pers., dizes; tercera, dize, diese, diz. Plur., primera 
persona, dizimos, dizemos; segunda, dizides, dezides. 
Imperativo, segunda pers. del plural, deside, dizit. 

Futuro y potencial.—'Sing., primera pers., dizré, di-
zeré, y dizria, derie, plur., primera, dizeremos, dizre-
mos; segunda, dizredes; tercera, dizrán, y en los com
puestos, maldirás, maldirá, etc. 

Indefinido: sing., primera pers., dixi, dixe, dix; se
gunda, dexiste, dixieste, dissisti; tercera, dixo, disso; 
plur., primera pers., dixiemos, dexiemos, diximos; se
gunda, dexistes, dixistes; tercera, dixeron, dixieron, 
dixioron, dijon. 

Pret. imp. de subj.: dixiera, dexiera, dexiese, y di-
xera, dixese, etc. 

Fut. imp.: dexiere o dixiere, disiere, dix ere, etc. 
Part. pas.: decho y dito. 
253. E R G U I R , de érigére. Tiene las irregularidades 

de los de las clases 2. a (225) y 3.a (226). Así : 
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Presentes: ind., y erg o o irgo, yergues o irgues, etc. 
suibj. yerga o M*#a, etc.; imp. yergue o W*gf«« tú. 

Indefinido: erguí, erguíste, pero ir guió, irguieron, y, 
por tanto, el imp. de subj., irguiera, ir guíese, y el fut., 
irguiere, etc. 

,254. E X I R , ant. de exíre. 
Pres. ind: exco (de exeo); tercera pers. del sing., exe. 
Pret. imp.: yxie y exien, etc. 
Gerundio: yxiendo. 
Indefinido: yxió, yxieron. 
255. H U Í R , de fugére. 
Presentes: huyo, huyes, etc.; huya, huyas, etc 

(224, 2.°). 
Formas antiguas—Infinitivo: fuxir. 
Indefinido fuerte: segunda pers. del sing., fuxiste; 

tercera, fuxo, fusso; tercera del plur., fuxieron, y asi 
las formas en -ra y -re, fuxiera y fuxiere (213). 

256. IR , de iré. 
Los presentes, excepto la segunda persona del plural 

del imperativo y el gerundio, proceden del latín vadere; 
los tiempos del cuarto grupo, de la raíz fu del verbo 
sum, y los de los otros dos grupos, de su raíz -i-. 

Presentes: ind., voy (228, 2.0), vas, va; vamos, vais, 
van; subjuntivo, vaya (de vadam), vayas, etc.; imp., 
ve, id; gerundio, yendo. 

Pret. imp.: iba, ibas, etc. Es éste el único entre los 
verbos de la segunda y tercera conjugación que ha con
servado el signo temporal -ba-. 

Fut. imp. y potencial: iré, irás, etc.; iría, irías, etc. 
Indefinido: fui, fuiste, etc.; fuera y fuese, fuere, etc., 

como el verbo ser. 
Formas antiguas.—Presentes: ind., irnos, ides, is; 

subj., vaa, vaya, plur., primera pers., vaymos; segunda, 
vayades, vayaes, vais; tercera, vadant, vaian. 

257. O Í R , de audire. 
Actualmente tiene en los presentes, -ig- ante o, a: oigo, 

oiga; y sólo y ante e, oyes, oye (224, 2.0 y 3.0). 
Formas antiguas.—Presentes: ind., oyó; subj., oza, 

osea, osga y oya, oyas, oya, etc. 
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Futuro: odredes = oiréis. 
Indefinido: E n Beroeo, odí, odió = oí, oyó ; escrito 

también oy = oí. 
258. S A L I R , de salíre. 

Presentes: salgo, sales, y salga, salgas, etc.; imperativo, 
sal (v. 224, 3.0). 

Futuro y potencial: saldré y saldría, etc. (96) y ant. 
salré. 

259. V E N I R , de veníre. 

• Presentes: ind., vengo (224, 3.0), vienes, etc. (225); 
subj., venga, etc.; imp., ven. 

Indefinido fuerte: vine, viniste, vino, etc. 
Futuro y potencial: vendré, vendría, etc. (90). 
Formas antiguas.—Infinitivo: venir. 
Presente: subj., vienga y vingua. 
Futuro y potencial: venirá, venrá y verná, y venría, 

verría, etc 
Indefinido: sing., primera pers., rá; segunda, venis-

te; tercera, veno, vieno; plur., primera, veníemos, vi
niente s; segunda, venistes, vinistes, veniestes; tercera, 
venieron, venioron. 

Fret. imp. de subj.: venieses, venise. 
Fut. imp.: veniere, venier, vinier, viner, etc. 

R E S U M E N D E L A TEORÍA D E L V E R B O (181 A 259). 

E l verbo latino, al pasar al castellano, conservó todos 
sus accidentes gramaticales, pero con las siguientes par
ticularidades : 

V O C E S . — E l latín vulgar perdió la forma sintética 
de la voz medio pasiva, que sustituyó con la conjuga
ción reflexiva y la perífrasis del verbo ser con el par
ticipio de perfecto; a s í : amor = yo me amo, yo soy 

T I E M P O S . — P e r d i ó también el latín vulgar el futuro 
imperfecto de indicativo y los pretéritos imperfecto y 
perfecto de subjuntivo; y creó, en cambio, un futuro 
imperfecto {amaré), en compensación del perdido; el 
modo potencial (amaría) y los tiempos compuestos de 
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la conjugación, que formó con el participio de perfecto 
y los tiempos simples del verbo haber: he amado, había 
amado, etc. 

C O N J U G A C I O N E S . — E n latín son graves los infinitivos 
de los verbos de la 1.a, 2 . a y 4. a conjugaciones (amare, 
deberé y dormiré; y esdrújulos, los de la 3. a (bibere). 
: E l castellano uniformó la acentuación en todos, 3̂  
redujo a tres las cuatro conjugaciones (amar, deber y 
dormir). Los verbos de la 3. a latina pasaron a la 2. a o 
3. a castellanas; bibere, beber; pero fugere, huir. De 
modo que: 

L a i . a CONJUGACIÓN C A S T E L L A N A comprende: a), los 

verbos de la 1.a latina, como amar, de amare; b), verbos 
formados por el latín vulgar, como cabalgar, de caballi-
cáre ; c), verbos de formación castellana como docto
rar, enamorar, etc. 

L a 2. a CONJUGACIÓN comprende: o), verbos de la 2. a 

latina, como doler, de doleré; b), verbos de la 3.a latina, 
como hacer, de faceré; c), verbos formados por el latín 
vulgar, como pertenecer, de pertinescére; d), verbos en 
ecer, de formación castellana, como reblandecer. 

L a 3. a CONJUGACIÓN comprende: a), verbos de la 4. a la
tina, como dormir, de dormiré ; b), verbos de la 2. a lati
na, como lucir, de lucére; c), verbos de la 3. a latina, co
mo huir, de fugere. 

L a 3. a conjugación influyó sobre la 2. a de tal modo, 
que ésta sólo se diferencia de aquélla en las personas- 1.* 
y 2. a del plural del presente de indicativo, y en la 2. a, de 
plural del imperativo. 

E n los tiempos del verbo castellano deben distinguir-, 
se cuatro grupos, según se exponen a continuación: 

G R U P O I.°—Bl presente, en todos sus modos y for
mas, procede del mismo tiempo y formas correspon
dientes del latín. Así, en la I a conj. el pres. de indicati
vo amo, amas, ama; amamos, amáis (y ant. amades), 
aman, derivan de amo, antas, amat; amamus, amatis, 
amant; donde, como se ve, se ha perdido la t de las 
terceras personas y cambiado en o la u de -mus. L a 2.* 
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persona, amatis, cambió en amades, y luego, por pérdi
da de la d y contracción de las vocales, en amáis. 

Asimismo, en la 2.a conjugación, el presente de indi
cativo debo, debes, debe; debemos, debéis (debedes), 
deben, procede del latino* deb{e)o, debes, debet, debemus, 
debetis, debent; como el de la 3.a, defino, defines, defi
ne; definimos, definís (definides), definen, de defin(í)o, 
definís, definit; definimus, definitis, definiunt, donde 
es de notar que en la primera persona (debeo y definió) 
la vocal en hiato* cambió en la semivocal yod, que se 
perdió luego, lo mismo que en la 3.a de plural (defi
niunt) que en el latín vulgar había cambiado en defi-
nient. 

Lo mismo el presente de subjuntivo: ame, ames, et
cétera, procede del latino amem, ames, etc., por pérdida 
de la m de la primera persona; como deba, debas, etc., 
proviene de deb{é)am deb(e)as, etc., y defina, definas, 
etcétera, de defin(i)am, defin(i)as, etc., por los cambios 
fónicos ya explicados. 

E l presente de imperativo, el infinitivo, participio- de 
presente y gerundio, proceden también de sus corres
pondientes formas latinas. V. párrs. 198, 3.0, a 201. 

GRUPO 2.0—Pretérito imperfecto de indicativo. E l 
de los verbos de la 1.a conjugación amaba, amabas, et
cétera, procede del latino amaban, amabas, etc.; así co
mo el de la 3.a, partía, partías, etc., de la forma vulgar 
partibam, partibas, con pérdida de la consonante b. E l de 
los verbos de la 2.a es enteramente igual al de la 3.a E l 
acento en castellano carga en la misma sílaba en todas 
las personas, resultando esdrújulas la 1.a y la 2.a de plu
ral que en latín eran graves. Así: amábamos, pero ama-
bamus. 

GRUPO 3.0—Futuro imperfecto de indicativo y poten
cial. Son en su origen tiempos compuestos. E l futuro se 
formó con el infinitivo más el presente de indicativo 
anticuado del verbo haber, así: amaré, amarás, etc., pro
ceden de amar + é, ás, á, emos (por auemos), éis (por 
edes), án. E l potencial amaría, amarías, etc., proviene 
del infinitivo más auía, cotias, etc., formas antiguas del 
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imperfecto de indicativo de haber, que se abreviaron 
en ía, ías, etc. 

Algunos verbos de la 2. a y 3.a conjugaciones sincopan 
la e o i, de la terminación del infinitivo; as í : cabré, ca
brás, etc., por cabére, caberas, etc.; cabría, cabrías, et? 
cétera, por cabería, caberlas, etc. 

G R U P O 4. 0—Pretérito indefinido, y pretérito y futuro 
imperfectos de subjuntivo. E l pretérito indefinido de la 
1." conjugación procede de la forma regular sincopada 
del perfecto latino en avi. As í : amé, amaste, amó; ama
mos, amasteis, amaron, provienen de ama(u)í, ama(ui)-
ste, amauiit), ama{u%)mus, ama(ui)stis, ama(ue)runt. 

E n los verbos de la 2. a y 3. a conjugaciones ha de dis
tinguirse el indefinido' regular del irregular, o llamado 
fuerte. E l primero procede de los perfectos latinos en 
ivi, sincopados. As í : partí, partiste, partió, etc., provie
nen de parti(u)i, parti(ui)sti, partiu(i)t; parti{ui)mus, 
parti(ui)stis, parti(u)erunt. A esta norma se sujetaron 
casi todos los verbos de la 2. a y 3. a conjugaciones latinas, 
y, por tanto, de la 2. a y 3. a castellanas. 

Los que no se amoldaron a ella y continuaron con la 
forma que tenían en latín, son los llamados irregulares o 
fuertes, que, además, se distinguen de los regulares en 
el acento de la 1.a y 3. a personas del singular. 

Así del latino sapui tenemos, el indefinido supe; de 
dixi, dije; de feci, hice, y de veni, vine, etc. (V. 212). 

L a forma en -ra del pretérito imperfecto de subjun
tivo procede del pluscuamperfecto de indicativo latino; 
y la forma en -se del mismo' tiempo, del pluscuamper
fecto de subjuntivo; así : amara, amaras, etc., proviene 
de ama(ue)ram, ama(ue)ras, etc.; así como amase, ama
ses, etc., de ama(ui)ssem, ama{ui)sses, etc. Y lo mismo, 
en la 2. a y 3. a conjugaciones: partiera, partieras, etc., de 
parti(u)eram, parti(u)eras, etc.; pero en la forma en se 
no decimos partíse, partises, etc., que es lo que debía es
perarse del latín, parti(ui)ssem, parti{ui)sses, sino par
tiese, partieses, etc., por analogía con partiera, partie
ras, etc. 

E l futuro imperfecto de subjuntivo procede del futu-
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ro perfecto de indicativo latino. As i : amare (y anticuado 
amaro), amares, etc., proviene de ama{ué)ro, ama(ue)ris, 
etcétera, como partiere, partieres, etc., de parti(u)ero, 
parti(u)eris, etc. La o de la primera persona cambió en 
e por analogía con las demás personas. 

Los verbos que tienen indefinido fuerte conservan 
el mismo tema de él en estos tiempos. Así; dijera, di
jese y dijere, del indefinido dije, etc. 

E l participio de perfecto procede de los latinos en 
atus y en itus, así: amado, de amatus, y dormido, de 
dormitus. 

A l tipo en ado se sujetaron los de la primera con
jugación, y al en ido, los de la segunda y tercera. Los 
.que no se sujetaron a esta norma y conservaron la forma 
latina son los llamados irregulares, como abierto de 
apertus; dicho de dictus, etc. (222). 

Los verbos irregulares agrupados en cuatro clases. 

CLASE 1.a—'Verbos que aumentan las consonantes de 
su radical, en los tiempos del primer grupo. 

a) Los en acer, ecer, ocer y ucir, míenos hacer, co
cer, mecer y los compuestos de éstos, tienen una z antes 
de la c radical, cuando ésta va seguida de a o de o, es 
decir, cuando conserva el sonido fuerte ca, co, así: naz
co, pero naces, nace, etc.; nazca, nazcas, etc. 

b) Los en uír, menos inmiscuir, toman una y des
pués de la u, cuando de no tomarla iría ésta seguida de 
vocal fuerte, a, e, o. Así: huro, huyes, por huímos, 
huYa, huYas, etc. 

En los tiempos del 4.0 grupo cambian estos verbos la 
i en y, ante e, o, así: huYÓ, huYera, etc. 

También toman una y en la 1.a pers. sing. del pres. de 
ind. los verbos dar, estar, ser e ir. A s i : doy, estoy, etc. 

c) Los verbos tener, venir, valer, salir, soler, y tam
bién caer, traer, oír, poner y asir, toman una g ante las 
vocales a, o, de las terminaciones; así: tenGo, pero tene
mos; tenGa, tenGas, etc. Para caer, traer y oír. V . 225, 3.0 

Las letras s, y, g, que toman los verbos de esta cla
se, son etimológicas en unos y analógicas en otros. 
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C L A S E 2.a—Comprende los verbos que diptongan en 
ie, o en ue, respectivamente, las vocales e, o, de su radi
cal, cuando son tónicas. As í : acierto, aciertas, etc., de 
acertar; MUEVO, mueves, de mover.—Son todos de !a 
i . a y 2. a conjugaciones, y concernir y discernir, de la 3.a, 

C L A S E 3.a—Comprende los verbos que debilitan en 
i o en u, respectivamente, las vocales e u o de su radical, 
anite sílaba con vocal fuerte o diptongo. Así : de medir, 
mido, mides, mide, pero medimos; y en los tiempos del 
4.° grupo: midió, midiera, etc. De los en o no hay más 
ejemplo que podrir. V . 226. 

C L A S E 4.a—Comprende los verbos que en los tiempos 
del primer grupo diptongan las vocales e, o, como los de 
la clase 2 . a ; y en los del cuarto grupo, las debilitan en m 
u, como los de la 3. a As í : sentir, siento, sientes, siente, 
pero sentimos; sintió, sintiera, sintiese, etc. 

Los VERBOS H A B E R Y S E R . — E l verbo haber (228, A. ) , 
del latino hábere, conservó en el castellano antiguo la 
significación transitiva; y la tiene actualmente, usado 
como impersonal, en las locuciones hay fiestas, hay bu
llicio; que es como si.se dijera la gente tiene fiestas; la 
runión tiene o causa bullicio. E n este caso toma y, como 
dar, estar, etc., cuyo origen es el adverbio anticuado y 
= allí. Sirve de auxiliar para formar los tiempos com
puestos, los cuales se distribuyen en cuatro grupos, co
rrespondientes a los de los tiempos simples, así: i.°, he 
amado, haya amado; 2°, había amado; 3.0, habré amado, 
habría amado, y 4°, hube amado, hubiera o hubiese ama
do, hubiere amado. 

También forma la conjugación perifrástica con la pre
posición de y el infinitivo de presente o de perfecto', así.' 
he de leer, he de haber leído, etc. 

E l verbo ser se usa como copulativo entre el sujeto y 
el predicado nominal, así : Juan ES abogado, y para ex
presar la voz pasiva, así: Juan ES amado. Antiguamente 
se empleaba para formar los tiempos compuestos de los 
verbos intransitivos, así: venido es = ha venido; exido 
es = ha salido. 

http://si.se
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Verbos irregulares por orden alfabético. 

P R I M E R A C O N J U G A C I Ó N . — ' A N D A R tiene el indefinido 
anduve (2112, 2.0), y asi: anduviera, anduviese y andu
viere. 

D A R tiene el pres. ind. doy (228), y el indefinido di 
(del. lat. dedi), y as í : diera, diese y diere. 

E S T A R tiene el pres. ind. estoy, y el indefinido es
tuve, del perfecto' vulgar *stetui (2112, 2.0), y así, estu
viera, estuviese y estuviere. 

S E G U N D A CONJUGACIÓN.—Caber. Las formas quepo 
y quepa, etc., del i . e r grupo, proceden de capio, capiam, 
etcétera, por metátesis • de la yod (36).—En el futuro y 
potencial elide la e del infinitivo, cabré y cabría (206). 
E l indefinido cupe, procede del vulgar capui (212, 2. 0), 
y así : cupiera, cupiese y cupiere. 

C A E R . — T o m a ig ante las vocales o, a, en los tiempos 
del primer grupo: caigo; caiga, caigas, etc. (1224, 3.0). 

H A C E R . — E n los tiempos del primer grupo conserva 
cambiada en g la c del latino faceré ante las vocales o, 
a, asi: hago de fac(i)o, haga de fac{i)am, etc. E l futu
ro y el potencial proceden del anticuado1 far: jaré, haré. 
E l indefinido hice, de feci, y así: hiciera, hiciese e hi
ciere. 

P L A C E R . - — E n el primer grupo toma z ante o, a: plaz
co, plazca (244, i.°). E l indefinido plugo, del ant. plogo, 
y éste, del latino placuit (36, 3. 0); y as í : pluguiera, plu
guiese y pluguiere. 

P O D E R , de vulgar *potere, en vez de posse.— Dipton
ga en el primer grupo: puedo, pueda (225). Elide la 
e en el 3. 0 : podré, podría (206), y debilita la o en u en 
el 4. 0: pude, pudiera, pudiese y pudiere. 

P O N E R . — T o m a g ante o, a, en el primer grupo: pon
go, ponga (224, 3. 0); elide la e en el 3.0, y toma en su 
lugar d: pondré, pondría (207). E l indefinido puse, del 
latino posui; y as í : pusiera, pusiese y pusiere. 

QUERER.—Diptonga en el primer grupo: quiero, quie^ 
ra (225) ; elide la e en el 3. 0: querré, querría (206), y 
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tiene indefinido fuerte: quise (213, b), y así: quisiera, 
quisiese y quisiere. 

S A B E R . — C o m o haber hace he, saber hace sé en i . a per
sona del pres, de ind. E n subjuntivo sepa de sapiam (36. 
2. 0 Elide la e en el 3- e r grupo: sabré, sabría; y tiene 
indefinido fuerte; supe de sapui (36, 3.0), y así: supiera, 
supiese y supiere. 

T E N E R . — T o m a g en el i . e r grupo, ante o, a: tengo, 
tenga (224, 3":), y diptonga ante e: tienes, tiene, tie
nen (225). E n el 3.0 elide la e y toma d: tendré, tendría 
(207), y tiene indefinido fuerte: tuve (de tenui, 212, 2.0), 
y así : tuviera, tuviese y tuviere. 

T R A E R . — C o m o caer, toma ig en el primer grupo: 
traigo, traiga; y tiene indefinido fuerte, traje de traxi 
(213, a) y así: trajera, trajese y trajere. 

V A L E R . — C o m o tener, toma g en los presentes: valgo, 
valga, y también d en el 3 . e r grupo-: valdré, valdría. 

VER.—'Conserva la e temática del latino, videre en los 
presentes, ante o, a: veo, vea, y también en el imperfecto 
de indicativo: veía, veías, etc. 

Y A C E R . — E n los presentes, ante o, a, tienen las for
mas yago, yazco y yazgo; yaga, yazca y yazga, etc. 

T E R C E R A CONJUGACIÓN.—Aducir y compuestos de du-
cére. Toman z en el primer grupo ante o, a: aduzco, 
aduzca (224, i.°), y tienen el indefinido fuerte: aduje, 
conduje (213), a), y as í : adujera, adujese y adujere.-

A S I R . — C o m o tener, toma g ante o, a, en los presen
tes: asgo, asga. 

D E C I R . — E n los presentes conserva la i del latino dice-
re, y cambia la c en g, ante o, a: digo, diga. E l impera
tivo di, de dic. E n el 3.er grupo hace diré y diría, de un 
desusado dir, conservado en valenciano, por decir; y 
conserva el indefinido dije, -de dixi, y así: dijera, dijese 
y dijere. 

E R G U I R . — C o m o los de la clase 2. a (225), hace en los 
presentes yergo, yerga y como los de la 3.a (226), irgo, 
irgues, etc,; ir guió, etc. 

H U Í R . — T i e n e y en los presentes ante o, a: huyó, hu-
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ya (224, 2. 0); y también en el 4.0 grupo, por i: huyó hu
yera, huyese, huyere. 

IR .—Véase 256. 
O Í R . — C o m o caer, toma ig ante o, a en los presentes, 

y como huir, tiene y en las demás personas ante la vo
cal e: oyes, oye (224, 2° y 3.0). 

S A L I R . — E n los grupos i.° y 3.0 tiene las mismas irre
gularidades que valer: salgo, salga; saldré, saldría. 

V E N I R . — E n los grupos i.° y 3.0 tiene las mismas irre
gularidades que tener:# vengo, vienes, etc., venga, etc. 
Conserva el indefinido- fuerte vine, de veni, y así: vi
niera, viniese y viniere. 

v 

De las palabras invariables. 

i.° D E L A D V E R B I O . 

260. Esta parte de la oración sirve para modificar la 
significación del verbo y también la del adjetivo y la 
de otro adverbio'. Se clasifican, según las relaciones que 
expresan, en adverbios de lugar, tiempo, modo, canti
dad, comparación, afirmación, negación y duda. 

Adverbios de lugar.—El latín tenía como interroga
tivos: ubi, dónde? o en dónde?; unde, de dónde?; quo, 
adonde?; qua, por dónde?, y, quorsum, hacia dónde? E n 
castellano, como se ve, nos valemos de expresiones ad
verbiales para indicar estas relaciones que el latín ex
presaba con una sola palabra, siendo las preposiciones 
en, de, a, por y hacia, las que, unidas con el adv. donde 
( = de -f- unde), han venido- a sustituir a las formas la
tinas. 

A estos interrogativos corresponden; los demostrati
vos aqui (eccum - j - hic), ahí (ad + hic), allí (ad + illic), 
acá (eccum -\- hac), allá (ad - f illac), acullá (eccum. - j -
illac), y además los siguientes: cerca circa, lejos laxus, 
fuera foras, junto iunctum], dentro (de -f- intro), de
trás (de - j - trans), delante ant. denante (de + in -f-
ante), enfrente (de en y frente), encima (de en y cima), 

11 
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arriba (ad-ripam), bajo y sus compuestos abajo y deba
jo; y las formas que van quedando anticuadas aquen
de, allende, compuestas de acá y allá -\- ende; suso de 
sursum y yuso, ayuso de deorsum. 

Formas antiguas: o, hu de ubi, mod. donde; y, hi de 
hic. mod. ahí; onde, ond, on de wncte, mod. de donde; 
dond, don comp. de de -\- ond; ende, ent, de inde, mod. 
de ahí, y el compuesto dend, dent, den = de -\- inde; 
desí de de -\- ex -(- ibí; desend de de -\- ex -\- inde, 
lueñe, de . longe; cnsemble y t ensetnbla de insimul; 
alen de allende; delant, adelant, adelantre, hoy delante; 
r<?¿ro de retro, etc. 

Adverbios de tiempo.—Al interrogativo cuándo?, la
tín quando?, responden los demostrativos hoy hodie, 
ayer ad + heri, mañana de *mánéána, ahora ad -\- ho-
ram, agora hac + hora, antes ante -f- s, después de + 
ex + post, luego loco, y, además, tarde tarde, temprano 
temporaneu, presto praesto, pronto promptu, cedo cito, 
siempre semper, nunca nunquam, jamás iam -f- magis, 
ya iam, demientra, demientre y demientres de dum -f- in-
terim; mientre, mientra y mientras, de demientra, -tres; 
aún adhuc, todavía toda + vía, hogaño de hoc + anno; 
antaño ante -j- annum, entonces in -f- tunee;' y los an
tiguos cnu; estonz, estonza y estonzas ex -f- tunee; <?«icw 
in -f- tum; adieso ad, -f- ipsum; allora ad + illam -|- ho-
ram; esora ipsa hora; doñeas denique; de pos = después. 

Adverbios de modo.—Al interrogativo cómo?, anti
guo quomo y commo, de quomodo, corresponden los 
siguientes: bien bene; mal male; así de a + s*c) a s m 

y ansí de así -f- n ; adrede ad -j- directe; aposta (dé 
apposita, supliendo ratione o mente), y los qué proce
den del acusativo neutro singular de adjetivos, como 
duro, recio, quedo, salvo, alto, etc., y los en -mente, ant. 
mientre, nient, mient, formados con el ablativo del 
substantivo mens y un adjetivo en concordancia con él; 
así mala mente = con mala intención. Antiguamente 
se escribían separados los dos términos, y aun hoy, cuan
do ocurre poner juntos dos o más adverbios, la ter
minación mente sólo se usa junto al último adjetivo, así: 
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habló sabia y elocuentemente. Nótese que estos adver
bios han venido en castellano a sustituir a las verdade
ras formas adverbiales que tenía la lengua latina termi
nando en -e como docte; en ter, como breviter; en -o, 
como crebro, y en -tim o sim, como separatim, separa
damente. 

Adverbios de cantidad.—Responden a la pregunta 
cuánto?, latín quantum? quanto?, los siguientes: asaz 
ad + satis, ant. abes ad -f- vix, mod. apenas; casi quasi; 
mucho y muy moiltum, más magis, y los adjetivos neu
tros empleados con este valor, harto, poco, bastante, 
nada, y los correlativos tanto, quanto. 

De comparación.—Como en los adjetivos, se emplean 
también los adverbios de cantidad tan, más, menos y 
muy para expresar en los adverbios el grado compara
tivo y superlativo; así decimos: más pronto, menos mal, 
muy acertadamente. Algunos adverbios toman también 
la terminación -ísimo como prontísimo; lejísimos, de le
jos (obsérvese que termina en .y corno el positivo), y 
los sufijos de diminutivo como lejitos, cerquita, etc. Los 
comparativos mejor y peor se emplean también como 
adverbios, así: está mejor. 

Adverbios de afirmación, de negación y de duda.— Sí 
sic; no y ant. non non; quisa, quizás, ant. quizabes = 
quis sapit. 

Usamos, además, en castellano con valor adverbial el 
adjetivo en singular y en terminación masculina o me
jor neutra, siempre que lo empleamos para modificar 
la significación de un verbo; así: ver claro, y también 
las expresiones llamadas modos adverbiales, como a sa
biendas, a hurtadillas, a lé antigua, de golpe, de pronto, 
con frecuencia, etc. : 

. • ' - . - ' • • ' * ' ' 

2. 0 D E L A PREPOSICIÓN. 

• 261. Esta partícula, que se emplea en sustitución y 
equivalencia de los casos latinos, sirve para expresar la 
relación que media entre dos palabras, de las cuales la 
primera es casi siempre un nombre substantivo, adjetivo 
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o verbo, y la segunda un nombre substantivo u otra pa
labra o locución a él equivalente. 

Según el caso de la declinación latina que sustituyan, 
se dividen en preposiciones de genitivo, de dativo, de 
acusativo y de ablativo. 

NOTA. Lógicamente no debíamos admitir preposiciones 
de genitivo ni de dativo, ni tampoco estos dos casos en cas
tellano. Con la misma razón que decimos que los casos en 
latín son seis por haber quedado reducidas a seis las ter
minaciones de los nombres latinos en cada número, de
bíamos decir que el castellano no tiene más que cuatro 
casos: el nominativo o caso del sujeto, el acusativo o del 
objeto y, además del vocativo, el ablativo, o como se le 
quiera llamar, caso de relación. E l dativo del latín cías ice 
lo expresó el vulgar mediante proposiciones de acusativo, 
y el genitivo, mediante la de ablativo de. Una cosa es la 
forma y otra la significación. 

Las preposiciones castellanas son: a ad; para, antiguo 
pora pro - j - ad; ante ante; acerca, ad + circa y acerca 
de; ant. cerca circa; contra y ant. escontra. contra; con 
cum; de de; desde de + ex + de; en i n ; entre inter; 
por pro, ant. per per; sin y ant. sen, de sine; ant. sines, 
senes de sine + s; ant. so y su sub; sobre super; trans 
trams. Además, bajo de bassu, en sustitución de subtus, 
cabe, anticuada, 'en sustitución de apud, de cabo, orilla, 
borde; hacia y ant. jasa de faz a = cara a; hasta y ants. 
fasta, y ata del ár. hatta; y la ant. atañes, de ad tenus. 

3.0 D E L A CONJUNCIÓN. 

262. Expresa la relación que media enre dos ora
ciones y, según ella, se dividen en copulativas, disyun
tivas, adversativas, condicionales, causales, continuati
vas, comparativas, finales, ilativas y temporales. 

Copulativas .yon: e, y, ant. he, hi, hy, i del lat. et, que 
en tiempo de Alfonso X sonaba ya como i, aunque por 
tradición se continuara escribiendo e; ni y antigua nen, 
nin, de nec = y no. 
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Disyuntivas: o, u, de aut. Con este valor empleamos 
también el adv. ahora repetido, y con más frecuencia 
ora y también ya... ya, bien... bien. 

Adversativas: mas, de igual origen que el adverbio 
más ; pero, de per + hoc, en sustitución de sed; aunque, 
antes, sino y otras compuestas." como a pesar de, bien 
que, etc., y ant. puesto que. Además ant. maguar, ma
yar, maguer, mager, del gr. ¡i.axapie. 

Condicionales: si, si, como y las expresiones con tal 
que, siempre que, dado que, ya que. 

Causales: antigua ca, de quia. Actualmente pues y las. 
compuestas porque, puesto que, supuesto que. 

Continuativas: pues, así que, en sustitución de igitur. 
Comparativas: como, así, y las compuestas como que,, 

así como. 
Finales: para que, a fin de que, etc. 
Ilativas o consecutivas; luego, pues, por consiguiente, 

etcétera, y ant. ende, por end, por en. 
Temporales: mientras, mientras que, ant. mientre, 

mientra y demientras de dum -\- interini; después que, 
antes que, etc. 
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E L POEMA D E L CID (•) 

Para facilitar más la lectura, acentuamos algunas formas ver
bales y separamos o unimos algunas palabras q-je en la edición 
están unidas o separadas. El signo de la conjunción lo trans
cribimos por e, y la n con tilde (=ñ) por nn. 

De los sos oiois tan fuerte mientre lorando 
Tornaua la caneca e estaua los catando. 
Vio puertas abiertas e vqos sin cannados. 
Alcándaras uazias sin pielles e sin mantos, 

5 E sin falcones e isin adtores mudados. 
Sospiró myo Qid, ca mucho auie grandes cuydados 
Fabló <myo Cid bien e tan mesurado: 
"Grado a ti sennor padre que estás en alto! 
Esto me an bueltio miyos enemigos malos." 

10 Áíli pienssan de aguiiar, alli sueltan las riendas: 
Ala exida de Binar ouíeron la corneia diestra, 
E entrando a Burgos ooiieron la siniestra 
Meció myo Qid los ombros e é.ngraméó la tiesta: 
"Albricia, Albarffanez, ca echadols somos de tierra!" 

15 Myo Qid Ruy Diaz por Burgos entraña, 
En •m companna X X . pendones; exíen lo uer mu

gieres [e natrones. 
Bungeses e burgesas por las finiestras son, 
Plorando de lois oíos, tanto auyan el dolor. 
De las sus bocas todos dizian una razón: 

(1) Edición anotada por Ramón Menéndez Pidal Ma
drid, 1900. 
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20 "Dios, que buen vassalo, si ouiesse buen sennor!" 
Gonbidar le ven de grado, mas ninguno non osaua: 
B l rey don Alfonsso tanto aui<e la grand sanna. 
Antes déla noche en Burgos del entró su carta, 
Con grand recabdo e fuerte mientre sellada: 

25 Que a myo Qid Ruy Diaz, que nadi 1101I diessen po-
IE aquel que ge la'diesse sotpiesse uera palabra, [sada. 
Qrue perderle I09 aueres e mas los oios de la cara, 
E aun demás los cuerpos e las almas. 
Grande duelo auien las yentes christianas: 

.30 Asconden se de myo Cid, ca rnol osan dezir nada. 
B l ¡Camjpeador adelinó a su posada: 
As i comió legó a la puerta, falóla bien cerrada, 
Por miedo del rey Alfonsso, que assi lo auien parado 
Que si non la quebrantas por fuerca, que non gela 

35 Los de myo Qid a altas uozes laman, [abriese nadi. 
Los de dentro non les quieren tornar palabra. 
Agualó myo Cid, a la ipuerta se lagaua, 

. . Sacó el pie del estribera, una feridal daua; 
Non se abre la puerta, ca bien era cerrada. 

40 Vna ninna de nuef annos a oio se paraua: 
" Y a Carqpeadar, .en buen ora cinxiestes espada! 
E l rey lo ha tiedado, anoch del entró su carta 
Con grant recabdo e fuerte mientre sellada. 
Non uos osariemos abrir nin coger por nada.. 

45 Si non perderiemos las aueres e las casas, 
E demás los olios de las caras. 
Cid, en el nuestro ma!l uos non ganades nada; 
Mas el Criador uos uala.con todas sus uertudes san-
Bsto.la ninna dixo e tornos pora su casa. [tas." 

50 Y a lo vee el C,id que del rey non.auie gracia. 
Partios de la puerta, por Burgos aguijaua, 
Legó a Santa María, luego deseatiialga, 
Fincó los ynoios, de ooracon rogaua; 

..-• • La oración fecha luego caualgaua; 
55 Salió por la puerta e en Arlaneon posaua. 
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" Cabo essa villa en. lia glera posaua, 
. Fincaua la tienda e luego descaualgaua. 

Myo Cid Ruy Diaz, el que en buen ora qinxo espada, 
Posó en la glera quando nol coge nadi en" casa; 

:6o Derredor del vna buena companna. 

23S Apriessa cantan los gallos e quieren quebrar albores, 
Quando legó a San Pero el buen Campeador; 
E l abat don Sancho, christiano del Criador, 
Rezaua los (maitines a bue'ka de los albores. 
Y estaua donna Ximena con cinco duennas de pro, 

240 Rogando a San Pero e a! Criador: - g /• 
"Tu que a todos guias, val a myo Cid el Canpeador." 
Lamauan a la puerta, y sopieron el mandado; 
Dios, que alegre fue el abbat don .Sancho! 
Con lu [mjbr.es e ciojni candelas al CQRal dieron salto, 

245 Con tan grant gozo reciben al que en buen ora nasco. 
"Gradeseo lo a Dios, myo Cid, dixo el abbat doin 

[Sancho, 
; ' "Pues que aqui uos veo, pfendét ele mi ospedado." 

Dixo ell,Qild: "gragiasl, don abbat, e so nuestro pagado; 
Yo adobaré conducho pora mi e poira mis vasallos: 

250 Mas por que me vo de tierra, douos .L. ¡miarchos, 
Si. yo algún dia visquier, seruo's han doblados. 
Non quiero fazeir i&tí ell ¡momesterio Vn dinero de danrso. 
Euades aquí, pora donna Ximena douos .C. marches. 
A ella e a sus fijas e a sus dueñas Siiruadets las estannio. 

255 Dues fijas dexo ninnas e prendet las en los bracos; 
Aquellas ,uos acomiendla a uos, abbat don Sancho; 
D ellas e de ¡mí (mugier fagades todo recabdto 
Si essa despenssa uos falleciere o uos menguare algo, 
Bien las abastad, yo assi uiois lo mando; 

260 Por vn marcho que desjpendades al monesterio daré 
Otorgado gelo auie el abbat de grado, [yo quatno". 
Afeuos donna Ximena con sus fijas do ua legando; 
Sennas duennas las traen e aduzen las! adelant. 

http://mjbr.es


Anitel >Campcadoir donna Ximena fincó los ynoios 
265 Laraua de loa oáos, quisol besar las manos: [amos, 

"Merqed, Canpeador, en ora buena Tuestes nado! 
Por malos mesturerois de tierra sodes echado. 
Merged, ya Cid, barba tan complida! [dias chicas 
Fem ante uos yo e uuestrais ffijas, yffantes son e de 

?jo 'Con aquestas m'ys duennas de quien so yo servida. 
Yo lo ueo que estades uos en yda 
E nos de uos partir nos hemos en vicia. 
Dand nos conseio por amor de santa Maria!" 
Endino las manos en la su barba velida, 

275 A las sus fijas en braqo las prendía, 
Lególas al coracon, ca mincho las quería, 
Lora délos oios, tan fuerte mientre sioisptra: 
" Y a dloinna Ximena, la mi mugier tan cornplida, 
Commo a la mi alma yo tanto uos quería. 

280 Ya lo vedes que partir nos emos en vida, 
Y o yre e uos fincaredes remanida. 
Plega a Dios e a santa Maria, que aun con .mi® ma-

[nos case estas mis fijas 
O que de ventura e algunos dias vida, 

• e uos mugier ondrada, de my seades seniida! 
285 Grand iantar le fazen al buen Canpeadoir. 

Tañen las campañas en san Pero a clamor. 
Poír Castiella oyendo uan los pregones, 
Commo se lia de tierra myo Cid el Canpeador; 
Vnos dexa¡n casas e otros onores 

290 En aques dia a la puent de Arlagon 
Qieinito qudnze caualleros todoá ¿untados son; 
Todos demandan poír mió Cid el Campeador; 
Martin Antolinez con ellos coió. 
Vanase pora san Pero do está el que en buen punto 

295 Quanidlo lo sopo myo Qid el de Binar, [nagió. 
Quel crege eoirrupanna, por que mas valdrá, 
Apriessa cauálga, regehiir los salie, 
Tornos a sianrisar; legan le todos, la manol bam besar. 
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Fabló myo Qid de toda voluntad: 
300 " Y o ruego a Dios e al padre spirital, 

Vos que por mi dexades casas e heredades, 
(Bn antes que yo muera algún bien uos pueda far: 
Lo que perdedes dloiblado uos lo cobrar." 
Plogo a raüo Qid por que creció en la iantar. 

305 Plogo alos otros omnes todols quantos con ei están 
IJOIS .vj. días de plazo passados los an 
Tres an por trocir, sepades que non mas. 
Miando el rey a miyo Qid a aguardar, 
Que, si dtespues del plazo' en su tierral pudies tomar, 

310 Por oro nin por plata no poidrie escapar. 
B l dia es exudo, la noch querie entrar, 
A sjols caualleros mandólos todos iuntar: 
"Oyd, varones, non uos cava en pesar: 
Poco auer trayo, dar uos quiero uuestra part. 

315 Sed ime[m]brados commo lo deuedes far; 
A la mannaha, quanda los gallos cantarán, 
Non uos tairdedes, niandedeS ensellar; 
En san Pero a matines tandrá el buen ahbart, 
La missa nos dirá, esta será de santa Trinidad; 

320 La ¡misa dicha, penssemos de caualgar, 
Ca el plazo viene a qerca, mucho auemos de andar." 
Cuerno lo mandó myo Qid, a'si lo an todos a'far. 
Pasando ua la noch, viniendo la man; 
A los mediados gallos piessan de caualgar. 

325 Tañen a matines a vna priessa tan .grand: 
Myo Qid e su mugier a la eglesia uan. 
Eehós doinna Ximena en los grados delantel altar, 
Rogando al Criador quanto ella meior sabe, [mal: 
Que amio Qid el Campeador que Dios le curias de 

330 " Y a , sennor gloriosío, padre que en el cielo estás, 
Fezist cielo e tierra, el terqero el mar; 
Fezist estrelas e luna e el sol pora escalentar; 
Prisist en carnación en santa Maria madre, 
E,n Belleem aparecist, commo fue tu veluntad; 
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335 Pastores te glotriffiearon. ouiieron de a laudare, 

Tres reyes de Arabia te vinieron adorar, 
Melchior e Gaisipar e Baltasar, oro e tus e mirra. 
Te ofírecieron, coturno fue tu voluntad; 
[Saluest] a lonas, quandlo cayó en la mar, 

340 Saluest a Daniel 0011 fes leones en la mala cárcel, 
Saluest dentro en Roma al sennoir San Sebastian, 
Saluest a santa Susanna del falso crimmal; 
Por tierra andidiste X X X I I anos, sennoí spirital, 
Mostrando lois mirados, por en auemos que fablar: 

345 Del aigiua fezist vino e déla piedra pan, 
Resuidtest a Lázaro, ca fue tu Voluntad; 
Alos indios te dexestte prender; dd dizen monte Cal-
Pusiieron te en cruz por nombre en Golgota; [varié 
Dos ladrones contigo, estos de sennas partes, 

350 E l vnio. es-en parayso, ca el otro non entró ala: 
Estando en la cruz vertud fezist muy grant. 
Longinos era ciego, que nunquas vio alguandre, 
Diot con la lanca en el costado dont yxió la sangre, 
Corrió la sangré por el astil ayusioi, las manos se ouo 

355 Aleólas arriba, lególas! a la faz, [de vntar 
Abrió sos OÍOS, cató a (todas partes, 
En ti oro'uo al ora, por end es sabio de mal; 

• ".En el monumento resucitest, fust a los ynfiernos, 
Como fue tu voluntad; 

360 Quebrantaste las puertas e saqueste los padres santos. 
Tu eres rey de los'reyes e de todel mundo padre. 
At i adoro e creo de tolda voluntad, 
E ruego a'San Peydro, que me aiude a rogar [mal. 
Por myo Qid el Campeador, que Dios le curie de 

365 Guando oy nos partimos en vida nos faz iuntar." 
La oraqion fecha, la missa acabada la an, 
Salieron de la eglesia, ya quieren caualgar; 

•El Cíd a doraia Xiniiena yua la abracar; 
Donna* Ximená al Cid la manol va besar, 

370 Lorando de los oios, que non sabe que se far. 
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E él a las nimias tornó las acatar, [dre spirital; 
" A Dios uos acoiniendo, fijas, e a la mugiar e al pa-
Agora ,nos partirnos, Dios sabe el aiuntar." 
Lorando de los oios, que non viestes atal, 

375 Asis parten vnos dotros oommio la vnna de la carne. 
Myo Qid con los sos vassallos penssó de cauíalgar, 
Atodos esperando la oabeca tornando na. 

1085 Aquis conpieca la gesta de myo Qid d de Biuar. 
Tan ricos son los sos que non saben que se an. 
Poblado ha mfyio Qid el puerto de Akicant. 
Dexado a Saragoca e alas tierras ducá 
E dexado a Huesca e las tierras de Mont Aluan. 

1090 Contra la mar salada conpecó de guerrear: 
Aorient exe el sol, e tornos a essa part. 
Myo Qid gannla a Xerica e a Onda e Almenar, 
Tierras de Borriana todas conquistes las ha. 
Aiudól el Criador, el Sennor que es en qieío. 

1095 E l con todo esto priso Muruiedrc. 
Y a vie myo Qid que Dios le yua valiendo. 
Dentro de Valencia non es poco el miedlo. 
Pesa alos de Valencia, sabet, non les plaze, 
Prisieron so conseio quel viniessen cercar. 

1100 Tras noíchanoin de noch. al alúa de la ma,n ) 
Acerca de Muruiedro tornan tiendas a fincar. 
Violo myo Qid, tomos amairavillar: "grado a ti padre 
En sus tierras somos e femos les todo mal. [spirita! 
Benomos so vino e cernemos el so pan; 

^rro'5 Si nos cercar vienen, con derecha lo fazen. 
A menos de lid nos partirá aquesto; 
Vayan los mandados por los que nos deuen aiudar, 
Los vnos ai Xerica e los otros a Alucad, 
Desí a Ondla e los otros a Almenar, 

1110 Los de.Borriana luego vengan acá; 
Campee,aremos aquesta lid campal. 
Yo fio por Dios que en nuestro pro enadran." 
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Aíitercer día todos iuntados son, 
E l que en buen ora nasco compecó de fablar: 

1115 "Oyd mesnadas sii el 'Criador uos saine! 
Después que mas partíamos déla linpia chrisitiandad. 
Non fue a nuestro grado ni nos non puchemos mas, 
Grado a Dios, lo nuestro fue a delant, 
Los de Valengia cercados nos han; 

H20 Si en «sitas tierras quisiéremos durar, 
Firme mientre son estos a escarmentar. 
Passe la noche c venga la mannana 
Apareiados me sed a cauallos e aranas: 
Hyremos ver aquela su almiafalla, 

1125 Commo icimnes exidos de tierra estranna, 
Allí parecrá el que merece la solidada." 
Oyd que dixo Minaya Albarfanez: 
"Campeador, fagamos lo que a uos plaze. 
A imii d'edes .C. caualleros, que non uos pido mas, 

1130 Vos con los otros firaddes los delant. 
Bien los ferredes, que dubda non y aura, 
Yo con los ciento entraré del otra part, 
Camimo fio por Dios, el campo nuestro será." 
Comino gelo a dicho, al Campeador mucho, plaze. 

1135 Mannana era e pianssian se de armar, 
Quis cada vno dallos bien sabe lo que ha de far. 
(Con los aluores myo Cid ferir los va: 
"En el nombre del Criador e del apóstol santi Yague 
Ferid los, cauallenois, damor e de grado e de grand 

1140 Ca yo so Ruydiaz, imyo Cid el de Binar !" [voluntad, 
Tanta cuerda de tienda y veriedes quebrar, 
Arrancar se las estacas e acostar se atodas partes los 
Moros son muchos, ya quieren reconbrar. [tendales. 
Del otra part entróles Albarfanez; 

1145 Mager les pese, ouieron se adar e a arrancar. 
Granel es el gozo que va piolr es logar. 
Dos reyes de moros mataron en es alcaz 
Fata Valencia duró el segudar 
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Grandes son las ganancias que mío Cid fechas ha. 
1150 Prisieron Cebóla e quando que es y adelant. 

De pies de cauallo los ques pudieron escapar. 
Rebanan el campo e pieinsisan se de tornar, [grandes. 
Entrañan a Muruiedro con estas ganancias que traen 
Las nuevas de myo Cid, sabet, sonando van, 

1155 Miedo an en Valencia que non saben que se far. 
Sonando van sus nueuas alent parte del mar. 
Alegre era el Qid e todas sus compannas, 
Que Diois le aiudara e fiziera esta arrancada. 
Dauan sus corredores e fazien las tras noehaJas, 

1160 Legan a Guiera e legan a Xatiua, 
Av'n mas ayusso, a Deyna la casa; 
Cabo del mar tierra de moros firme la quebranta. 
Ganaron Pena Cadiella, las exidas e las entradas. 
Quandici el Cid Campeador ouo Penna Cadiella, 

1165 Males pesa en Xativa e dentro- en Guiera, 
Non es con recabdo el dolor de Valencia. 
F.,n tierra de moros prendiendo e ganando, 
E durmiendo los dias e las noches trasnochando, 
En ganar aquellas villas myo Cid duro irj annos. 

1170 A los de Valencia escainme'ntados los han, 
- , Non osan fueras exir nin con él se aiuntar; 

Taiaua les las huertas e fazia les grand mal. 
En cada uno destiois annos myo Qid les tolió el pan. 
Mal se aquexan los de Valencja que non sabent ques 

1175 De ninguna part que sea non les vinie pan; [fan 
Nin da cosseio padre a fijo nin fijo a padre, 
Nin amigo a amigo nos pueden con rolar. 
Mala cueta es, sennores, aver mingua de pan, 
Fijos e mugieres ver lo murir de fanbre. 

1180 Delante veyeu so duelo, non se pueden humar 
Por el rey de Marruecos ouieron a enbiar; 

3103 Assi yua mió Qid adobado alia cort. 
A la puerta de fuera des caualga a sakor4, 

12 
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3105 Cuerda-mientra entra myo (¡id! con todos ios sos: 
E l va en medio, elios ciento aderredioir. 
Qnando lo vieron entrar al que en buen ora nació, 
Leuantós en pie el buen rey don Alfonsso 
E el conde don Anrrich e el conde don Remont 

3110 E deslsi adelant, sabet, todos los otros: 
A grand ondra lo ¡reciben al que en buen ora nació: 
Nos quiso leuantar el Crespo de Grannon, 
Nin todos los del bando1 de yfantes de Carrion. 
E l 'rey diixo al C id : "verija acá ser, Campeador, 

3115 lEn .aqueste escanno quem diestes uos endon; 
Mager que algunos pesa, meior sodes que nos". 
Ess'ora diixo «muchas mercedes el que Valencia gannó: 
"Sed en maestro escanno comino rey e sennor; 
Acá pasaré oon Uodos aquestos mios." 

3120 Lo que dixo el Cid al rey püoigo de coraron 
En un escanno toirninno essiolra tnyo CM posó, 
Los ciento qittel aguardan posan ader redor. 
Catando están a míyo Qid quantos ha en la cort, 
Ala barba que auie luenga e presa com el cordón; 

3125 En sos aguisamientas bien semeia varón. 
Nol puedan catar de vergüenza yfantes de Carrion. 
Essora se leuó en pie el (buen rey don Alfonsso; 
"Oyd, mesnadas, si uos val a el Criador! 
Hyo de que fu rey, non fiz mas de dos cortes: 

3130 La vna fue en Burgos, e la otra en Carrion, 
Esta tercera a Tolledo la vin fer oy, 
Por el amor de :myo Cjid el que en buen ora nació. 
Que reciba derecho de yfantes de Carrion. 
Grande tuerto le an tenido, sabemos lo todos nos: 

3135 Alcaldes sean desto el conde don Anrrich e el conde 
[don Remotnd 

E estos otros condes1 que del vando non sodes. 
Todos meted y mientes, ca sodes connoscedores, 
Por escoger el derecho, ca tuerto non mando yo. 
Della e deíla part en paz seamos oy. 
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3140 Juro por sant Esidro, el que boluiere ffly cort 
Quitar me a el reyno, perderá mi amor, 
Con el que touiere derecho yo dessa parte me so. 
Agora demande myo Cid el Campeador: 
Sabremos que responden yfantes de Carrion." 

3145 Myo Cid la mano besó al rey e en pie se leuantó; 
"Mucho uos lo gracleseo ooimimo a rey e a sennor 
Por cuanto esta cort fiziestes por mi amor. 
Esto les demando a yfantes de Carrion: 
Por mis fijas quem dexaron yo non he desonar, 

3150 Ca nos las casastes, rey, sabredes que. fer oy; 
Mas cuando sacaron mis fijas de Valencia la mayor, 
Hyo hien las quería dalma e de eoracon, 
Diles dos espadas a Colada e a Tizón, 
Estas yo las' gané a guisa de varón, 

3155 Q'Ues ondrassen con ellas e siruiessen a uos; 
Quando dexaron mis fijas en el robredo de Corpes, 
Comigo non quisieron auer nada e perdieron mi amor 
Den me mis espadas quando myos yernos non son." 
Atorgan los alcaldes: "tod esto es razón." 

3160 Dixo el conde don Garcia: "a esto nos fablemos'' 
Essora salien aparte yffantes de Carrion, 
Con tioidos sus parientes e el vando que y son; 
Apniessa lo yuan trayendo e a cuerdan la razón: 
"Avn grand amor nos faze el Cid Campeador, 

3165 Quando desondra de sus fijas no nos demanda oy; 
Bien nos abendremos con el rey don Alfonsso. 
Demos le sus espadas, quf.ndo assi finca la boz, 
E quanidia las touiere, partirse a la cort; 
Hya mas non aura derecho de nos el Qid Canpeador." 

3170 Con aquesta fabla tornaron a la cort; 
"Merced, ya rey don Alfonsso, sodes nuestro sennor ! 
Nolo podemos negar, ca dos espadas nos dio; 
Quando las demanda e dellas ha sabor, 
Dar gela: queremots dellant estando uos." 

3175 Sacaran las espadas Colada e Tizón, 
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Pusieron l'ats en imano del rey so sennor; 
Saca las espadas e relumbran toda la cort, 
Las macanas e los arriazes todos doro son. 
Maravillan se dellas todos los omnes buenos dé la 

3T<So Recibió las espadas, las manos le besó, [cort. 
TornóiS1 al escarnio don se leuantó; 
En las manos las tiene e amas las cató; 
Nos le pueden carnear, ca el Qid bien las co.nnos<;e; 
Alegrós le todel cuerpo, sonrrisós de eoracon, 

3185 Alqaua la imano, ala bar)ba se tomó: 
"Par aquesta barba que nadi non imessó, 
Assis yran vengando don Elvira e dona Sol." 
A so sobrino por nombrel lamo, 
Tendió el braqo la espada Tizón le dio; 

3190 "Prendet la, sobrino, ca meiora en sennor." 
A Martin Antolinez, el Púrgales de pro, 
Tendió el braco, el espada Coladal dio: 
"Martin Antolinez, m¡yo vassalo de pro, 
Prended a Colada, gánela de buen sennoir, 

3195 Del conde de Reimont Verenguel de Barcelona la 
Por esíso nos la do que la bien curiedes nos. [mayor. 
Se que si nos acaeciere, con ella ganaredes granel 

[prez e grand valor." 
Besó le la mano, el espada tomó e recibió. 
Luego se leuantó myo Cid el Campeador; 

3200 '"'Grado al criador e auos, rey señor, 
Hya pagado so de mis espadas, de Colada e de Tizón, 
Otra rencura be de yfantes de Carraón: 
Qiuando sacaron de Valencia mis fijas aimas a do®, 
En oro e en plata tres 'mili marcos de plata les dio; 

3205 Hyo faziendo esto, dios acabaron lo so; 
Den me mis aueres/ qnando myos yernos non son." 
Aquí veriedes anexar se yfantes de Carrion! 
Djze el conde don Remond, "dezid de ssi o de no'' 
Essora responden yfantes de Carrion: 

3210 "Por essol diemos sus espadas al Cid Campeador. 
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Que al no nos demandasse, que aqui fincó la boz"... 
" S i pluguiere al rey, assi dezimos nos: Dixo el rey 
Alo que demanda el Qid quel recudades Vos." 
Dixo el buen rey: "assi lo otorgo yo". 

3215 Dixo Albarfanez leuantados e'n pie él Cid Campeador: 
"Destos aueres que uos d<i yo, «imelos dale?, o dedes 

[dello racpn." 
Essora salien a parte yfantes de C a m ó n ; 
Non acuerdan en consiseio, ca los batieres grandes 
Espesos los han yfantes de Carrion. [son: 

3220 Toran con el consseio e fablauan asso saibor: 

3245 Recibiólo myc Cid como apreciaron en la cort. 
Sobre los dozientos marcos que tenie el rey Alfonseo 
Pagaron los yfantes al que en buen ora nasco: 
En prestan les de lo ageno, que no les cumple lo 
Mal escapan iogados, sabed, d'esta razón. [suyo 

3250 Estas apretaduras myo CJd presas las ha, 
Sos omimes la© tienen e dellas penssarán. 
Mas quando esto 0110 acabado, pensaron, luego dal. 
'"Merced, ay rey serunor, por amor de caridad! 
La rencura mayor non sane puede nlbidar. 

3255 Oyd míe toda la cort e péseuor ele myo mal; 
De los yfantes de Carrion quem desondraron tan mal; 
A menos de rieptos no los puedo dexar. 
Dezid ¿que uos merecí, yfantes, e juege o en vero 
O en alguna razón? aqui lo tneiorare a juuizyo de la 

3260 A quem descubriestes las telas del coracon? [cort. 
Ala salida de Valencia mis fijas vos di yo, 
Con muy grand ondra e averes a nombre: 
Quando las non queriedes, ya canes traidores, 
¿Por que las sacáuades de Valencia sus honores? 

3265 ¿A que las finiestes a cinchas e a espolones? 
Solas las dexastes en el robredo de Corpes, 
A las bestias fieras e a las aues del mont; 
Por quanto les fiziestes menos valedes vos. 
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Si non recudedes, vea lo esta cort." 
3270 Eil conde don García en pie se leuantaua, 

"Merced, ya rey, el mieior de toda Espanna! 
Vezos myo Cid alias cortes pregonadas; 
Dexóla crecer e luenga trae la barba: 
Los vnos le lian miedo e los otros espanta. 

3275 Los de Carrion son de natura tal, 
Non geJas deuien querer sus fijas por van-aganas, 
O quien gelas diera por ipareias opor veladas? 

• Derecho fizieron por que las han dex a das. 
Quanto él dize non gelo preciamos nada." 

3280 Essora el Campeador prisas a la barba: 
"Grado a Dios que cielo e tierra manda ! 
Por es-so es luenga que a delicio fue criada. 
Qué avedes, uos conde, por retraer la mi barba? 
Ca de quand'o nasco a delicio fue criada, 

3285 Ca non rae priso e ella fijo de mugier nada, 
Nimbla messó fijo de moro nin de christiana, 
Cammo yo a uos, conde, en el castiello de Cabra; 
Quando pris a Cabra, e a uos por la barba, 
Non y ouo rapaz que non messó su pulgada: 

3290 La que yo mease avn non es e-guada." 
Forrangocalés en pie se leuantó 
A altas voces ondredes que fabló 
"Dexásisedes uos, Q\á, de aquesta razón: 
De uuestros aueres de todos pag-ados sodes. 

3295 Non creqies varaia entre nos e vos. 
De natura somos ele condes de Carrion: 
Deuimos casar con fijas de yfancones. 
Por que las dexamols derecho fiziemios no?; 

3300 Mas nos [preciamos, sabet, que menos no." 
Myo Qid Ruy Díaz a Pero Vermuez cata; 
"Fabla, Pero Mudo, varón que tanto callas! 
Hyo las he fijas, e tu primas cormanas: 
Ami lo dizen, aiti dan las oreiadas. 
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33°5 Si yo respondier, tu non entrarás en armas." 
Pero Vermuez conpecó de f ablar; 
Detienes le la lengua, non puede de librar, 
Mas quando enpieca, sabed nol da Vagar: 
"Direuos, Qd, costubres auedes tales, 

3310 Siemipre en las cortes Pero Mudo me iamades! 
Bien lo sabedes que yo non puedo .mas; 
Por lo que yo ontier a fer por mi non mancará. 
Mientes, Ferrando, de quanto dicho has, 
Por el Campeador mucho valiestes mas. 

3315 Las tus mannas yo te las sabré contar: 
Miembrat quando lidiamos gerca Valencia la grand; 
Pedist las faridas primeras al Canpeador leal, 
Vist vn moro, fuste! ensayar; antes fuxiste que al te 
Si yo non vujas, el moro te jugara mal; [alegasses 

3320 Passé por ti, con el moro ime off de aiuntar, 
De los primeros colpes of le de arrancar; 
Did el cauallo, touel do en poridad: 
Fasta este dia no lo descubrí a nadii; 
Delant myo Qiá e delante todos ovisite te de alabar 

3325 Que mataras el moro e que fizieras barnax; 
Crouier-on te lo toldos, roas non saben la verdad. 
E eres f enmasó, mas mal varragan! 
Lengua sin manos, cuerno osas fablar? 
Di , Ferrando, otorga esta razón: 

3330 ; Non te viene en miente en Valencia lo del león, 
Quando durmie myo Cid e el león se desató? 
Y tu, Ferrando, que fizist con el pauor? 
Metistet tras el escarnio de myo Cid el Campeador! 
Metistet, Ferrando, poro menos vales oy. 

3335 Nos cercamos el escanno por curiar nuestro sennor. 
Fasta do despertó myo Qid, el que Valencia ganno; 
Levantós del escanno e fues poral león; 
E l león premió la cabegia, a miyo Cid esperó 
Dexós le prender aí cuelo e a la red le metió. 

3340 Quando se tornó el buen Campeador, 



Assos vassalos viiolos aderredor; 
Demandó por sus yernos, ninguno non, falló! 
Riebtot el cuerpo por malo e por traydor; 
Estot lidiaré aqui aniel rei don Alf onsso: 

3345 Por fijas del (Jid, don Eluira e dona Sol 
Par quanto las dexastes menos valedes vos; 
Ellas son mugieres e vos sodes varones, 
En todas guisas mas Valen que vos: 
Quando fuere la lid, si plagiere al Criador, 

3350 Tu lo otorgaras a guisa de traydor; 
De quanto he dicho verdadero seré yo." 
Da questos amos aqui quedó la razón 
Diego Gonqalez odredes lo que dixo: 
"De natura somos de los condes más lipios, 

3355 Estos casamientos non fuessen aparecidos 
Por consagrar con myo Qid don Rodrigo ! 
Por que dexamos sus fijas avn no nos repentimos, 
Mientra que binan pueden auer sospiros: 
Lo que les fiziemos ser les ha retraydo; esto lidiaré 

[a tod el imias ardido: 
33°° Q u e P o r q u e l a s dexaimos ondrados somos nois." 

Mairtin Antlínez en pie se leuantaua; 
"Cala, aleuoso', boca sin verdad! 
Lo del león non se te deue olbidar; 
Saliste por la puerta, metistet al coral, 

3365 Fuisted meter tras la viga lagar, 
Mas non vestid el manto nin el brial. 
Hyollo lidiaré, non pajssará por al: 
Fijas del Qid, por que las vos dexasites, 
En todas guisas, sabed, que mas valen que vos: 

3370 A l partir de la lid por tu boca lo dirás, 
Que eres traydor e mintist de quanto dicho has." 
Destos amos la razón fincó. 
Asur Goncalez entraña por el palacio, 
Manto armiño e uin brial rastrando, 

3375 Venneio viene, ca era almorzado1; 
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iEn lo que fabló avie poco recabdo: 
"Hya varones, quien vio nunca tall m/al? 
¿Quien nos darie nueuas de myo Qiá el de Biuar? 
Fuesse a iRio dOuirna los mollinos picar 

3380 E prender maquilas, como lo suele f ar! 
¿QvM darie con los de •Oaririon a casar?" 
Essora Mamo Gustioz en pie se leuantó: 
"Cala, aleuoso, malo e traidor! 
Antes almuerzas que vayas a oración. 

3385 A los que das paz, fartas los aderredor. 
Non dizes verdad amigo aii ha sennor, 
F ais so a todos e más al Criador. 
En tu amistad non quiero aver ración. 
Fazer te lo dezir que tal eres qual digo yo." 

3390 Dixo el re yAIfonsso: ''calle ya esiiía razón. 
Los que han rebtado lidiarán, sin salue Dios!" 
Assi commo acaban esta razón 
Affe dos caualleros entraron por la cort; 
A l vno dizen Oiarra e al otro' Yenego Simenez 

3395 E l vno es yfante de Nauarra 
E el otro yfante de Aragón; 
Besan las manos al ney don Alfonsso, 
Piden sus fijas a myo Cid el Campeador 
Por ser reynas de Nauarra e de Aragón, 

3400 E que ge las diessen a ondra e a bendición. 

Ddxo el rey: "fine esta razón; 
Non diga ninguno della mas vna entencjon. 

3465 Cras sea la lid, quando saliere el sol, 
Destos . n j . por tres que rentaron en la cort." 
Luego rabiaron yfantes de Car'rion, 
"Dandos, rey, plazo, ca cras ser non puede. 
Armas e cauallos tienen los del Campeador 

3'47o Nos antes abremos a yr atierras de Carrion." 

Hya se van repintiendo yfamtes de Carrion, 



Délo que auien fecho mucho repisos son: 
3570 Nolo querrien auer fecho por quanto ha en Camón. 

Todos tres son armados los del Campeador, 
Hyiua los ver el rey don Alfonsso; 
Dixieron los del Campeador: 
"Besamos vos las manos comino a rey e a senncr, 

3575 Q u e ^1 s e a-des oy dellos e de nos; 
A derecho nos valed, a ningún tuerto no. 
Aqui tienen su vando los yfantes de Cardón, 
Non sabemos que comidrán ellos o que non: 
En uuesitra mano nos metió nuestro sennor; 

3580 Tenendos a derecho, por iamor del Criador! 
Essora dixo el rey: "dalma .e de coracon." 
Aduzen les los cauallos buenos e corredores, 
Santiguaron las siellas e eaualgan a vigor; 
Los escudos alos cuellos que bien Mocados son: 

3585 Emano prenden las astas de los fierros taladores, 
Estas tres lanzas traen senos pendones; 

: E derredor dellos muchos buenos varones. 
Hya salieron al campo do eran los moiones. 
Todos tres son acordados los del Campeador, 

3590 Que cada vno dellos bien fos ferir el so. 
Feuos déla otna partt los yfantes de Cardón, 
Muy bien aeonpannados, ca muchos parientes son. 
E l rey dioles fieles por dezir el derecho e al non, 
Que non varagen con ellos de si o de non. 

3595 Do sedien en el campo fabló el rey don Alfonsso: 
"Oyd que uos digo, yfante de Cardón: 
Esta lid en Toledo la fiziérades mas non quisiestes 

'Estos tres caualleros de myo Cid el Campeador [vos. 
Hyo los adux a saluo' a tierras de Cardón; 

3600 Aued uestro derecho, tuerto non querade vos, 
Ca qui tuerto quisiere facer, mal gelo vedaré, yo1, 
En todo myo reyno non aura buena sabor." 
Hya les va pesando a los yfantes de Cardón. 
Los fieles e el rey ensennaron los moiones, 
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3605 Librauan se del campo todos a derredor. 
Bien gelo demostraron a Itodos .vj. commo son. 
Que por y serie vengido qui saliesse del moion. 
Todas la yentes esconbraron a derredor 
Mas de .vj. astas de langas que non legasen al moion. 

3610 Sorteauan les el campo, ya les partien el sol, 
. Salien los fieles de ¡medio, ellos cara por cara son: 

Desí vienen los de tnyo Qid a los yfantes de Carrion. 
Ellos yfantes de iCarrion a los del Campeador; 
Cada vno dellos mientes tiene al so. 

3615 Abragan los escudos delant los corazones, 
Abaxan las langas abueltas con los pendones, 
Enclinauan las caras sobre los arzones, 
Batien los eauallos con los espolones 
Temblar quiere la ¡tierra dod eran mouedores. 

3620 Cada vno dellos mientes tiene al so; 
Todos tres por tres ya juntados son: 
Cuedan se que essora cadrán muertos los que están 

, Pero Vermuez, el que antes rebtó, [aderredor. 
Con Ferragoncalez de cara se junto; 

3625 Firiensse en los escudos sin todo pauor. 
Ferragoncalez a Pero Vermuez el escudol passó, 
Prisol en vazio, en carne nol tomó, 
Bien en dos logares el astil le quebró. 
Firme estido Pero Vermuez, por esso nos encamó, 

3630 V n golpe recibiera, mas otro filió. 
Quebrantó la boca del escudo, a part gela echó, 
Passógelo todo que nada nol valió; 
Mietiól la langa por los pechos, que nada nol valió; 
Tres dobles de loriga tenie Fernando, aquestol prestó 

3635 Las dos le desmanchan e la tergera fincó: 
E l belmez con la camisa e con la guarnizon 
Dedentro en la carne vna mano gela metió; 
Por la boca afuera la sangrel salió; 
Quebranron le las ginchas, ninguna nol ouo pro. 

3640 Por la copla del cauallo en tierra lo echó 
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Assi lo tenien las yentes que anal feridb es de miuert. 
Bl dexó la lam^a e al espada metió imano. 

Cuando lo vio Ferragongalez, connuo a Tizón; 
Antes quel colpe esperasse dixo: "vengudo so." 

3645 Atorgaron gelo los fieles, Pero Vermuez le dexó. 

Andidieron en pleytos los de Nauarna e de Aragón. 
Ouieron su aiunta con Alfonso el de León, (Sol. 
Fiziieron sus caamientos con don Elvira e cotí donna 

3720 Los primeros fueron grandes, mas aquestos son mii )-
A mayor ondra las casa que lo que primero fue. [res. 
Ved cual ondria crece al que en buen ora nacjo. 
Quando sennoras son sus fijas de Nauarra e de Ara-
Oy los reyes de Espanna sos parientes son, [g'in. 

3725 A todos akanca ondra por el que1 en buen ora naqió 
Pasado es deste sieglo el dia de cinquaesma. 
De Chritus aya perdón 
Assi ffagamos nos todos iustos e peocadcres ! 
Esitas son las nueuas de myo Qiú el Canpeador, 

3730 En este logar se acaba esta tazón. 
Quien escriuió este libro del Dios parayso. amen! 
Per abbat le escriuió en el mes de mayo, 
En era de imill e x.c X L . V . annois el romanz [echad 
[ÍE]s leydo, dat nos del vino; si non tenedes dineros, 

3735 [A] la vnos pennos, sue bien vos lo darán sobren». 
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E remaneció la tierra sin señor guando moryó el rey 
Pelayo. Este rey Pelayo avia una fija de ganancia, e fué 
casada con el conde don Suero de Caso. E fiso en ella 
el conde don Sueix> un fijo que dixeron don Alfonso. E 
aeste don Alfonso fisieron rey de León. E los- castella
nos bevian en premia e avian guerra con Navarra e con 
Aragón e con los moros de Sant Estevan de Gormas e 
de León e de Sepulbeda. E era Olmedo de moros, e 
dende adelante la tierra frontera que avia Castilla, Bi l -
forado e Granon. E de la otra parte era Navarra fron
tera de León e de Carrion e de Saldaña. E porque los 
castellanos yvan a cortes, al rey de León con fijas e mu-
jieres, por esta rason fisieron en Castilla dos alcaldes; e 
cuando fuese el uno a la corte, que el otro manparasse la 
tierra. ¿Cuáles fueron estos, alcalde? E l uno fué Ñuño 
Rassura, e el otro Layn Calvo. ¿ E porque dixeron Ñuño 
Rassura este nombre? Porque cogió' de Castilla señas 
eminas de pan. E fiso voto* a Santiago que les ayudase 
contra los moros. E el conde fue aqueste Ñuño' Rassu
ra de Sant Pedro de Arlancja. E este 'Ñuño ¡Rassura ovo 
un fijo quel dixeron Gonzalo Nuñez. E porque era malo 
e travieso quissolo el padre matar. E fuesse para el rey 
moro Guiben, señor de Madrid. E falló alia doña A l 
elara Sánchez, fija del rey don Sancho Ramires de Na
varra, que andava mala mugier con los moros. E pedióla 
por mugier, que acá non gela darien. E cassó con ella e 
traxóla a Castilla. E fiso en ella tres fijos, e los mayores 
non valieron nada. E el menor fue el conde Fernand 
Goncales que mantuvo a Castilla muy grand tiempo. E 
ovo de aver contienda con el rey don Sancho Ordoñes 
de Navarra. E este rey don Sancho Ordones fiso' vistas 
con el conde Fernand Condales en un lugar que dicen 

(i) Biblioteca de Autores Españoles (Romancero general, 
tomo II), volumen. X V I , págs. 651 y sigts. 
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Vanares. E yendo el conde seguro prissol el rey en en
gaño e llevólo preso* a Tudela de Navarra. Ei yasiendo 
el conde presso sacólo doña Costanca, hermana del rey 
don Sancho Ordoñes. E yasiendo el conde en los fierros 
tomóle la infanta a sus cuestas e dio con él en un mon
te. E encontraron a un arcipreste de ay de Tudela de 
Navarra. K dixo que si la infanta non le f isiesse amor de 
su cuerpo, que los descobrerya. E la infanta fué abra
carlo. E teniéndolo la infanta abracado llegó el conde 
con sus fieros e matólo con el cuchillo mismo del 
arcipreste. E tendiendo la infanta los ojos vio venir 
grandes poderes. E dixo al conde: "Muertos somos ¡ mal 
pecado! ca haevos aquá los poderes del rey don Sancho 
mi hermano." E el conde tendió los ojos, e fue los pode
res divisando, e conoció los poderes, e fue muy ledo e 
muy pagado, e dixo a la infanta: "Es ta es Castilla que 
me suele bessar la mano." E la infanta paró las cuestas. 
E cavalgó muy privado en la muía del arcipreste, el 
conde. E de pie yva la infanta. E salió del monte priva
do ; e quando ilo- vieron los castellanos, todos se maravi
llaron. Mas nol bessaron la mano, nin señor non llama
ron ; ca avien fecho omenage a una piedra que traxieron 
en'l caro, que trayan por señor fasta que fallaron al 
conde. E tornaron la piedra a senblanca del monte de 
Oca, al logar donde la sacaron. 

E todos al conde señor le besaron la mano, 
Este conde Fernand Condales, después que en Cas-

trilla fue aleado, 
Mató al rey Sancho Ordoñes de Navarra, e el fuera 

[en degollarlo con su mano. 
E non quería obedecer el conde a moro nin cristiano. 

5 E enbiol des ir al rey de León, fijo de don Suero de 
[Casso 

don Alfonso avia por nombre. E l rey enbió al >:ondc 
[emplasarlo, 

quel -verdesse a vistas, e fue el conde muy pagado. 
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Cavalgó el conde commo ombre tan losano. 
E a los treynta días contados fue el conde al plaso. 

10 E l plaso fue en Saldaña, e conmencole él a pregun-
[tarlc: 

" E yo maravillado me fago, conde, corno sodes ossado 
de non me venir a mis cortes, ni me bessar la mano; 
ca siempre fue Castilla de León tributario; 
ca León es reyno e Castilla es condado." 

15 Essas oras dixo1 el conde: "Mucho andades en vano, 
Vos estados sobre buena muía gruessa, e yo sobre 

[buen cavado. 
Porque vos yo> sofrí, me fago mucho maravillado, 
en aver señor Castilla e pedirle vos trobutaryo." 
Esas oras dixo el rey: "En las cortes será jusgado, 

20 si obedecerme devedes; siinon, f incadvos en salvo." 
Essas oras dixo1 el conde: "Lleguemos y privado" 
En León son las Cortes. Llegó el conde losano 
Un cavado lieva preciado e un asor en la mano. 
E comprógelo el rey por aver monedado. 

25 En treynta e cinco mili maravedís fue el cavallo e 
[el asor preciado 

al gallarín gelo vendió el conde, que gelo pagasse a 
[dia de plazo. 

Largos plasos passaron que no fue el conde pagado; 
nyn quinia yr a la cortes, a menos de entregarlo. 
Con fijo e con mugieres Castellanos van a las Cortes 

[de León, 
30 el conde Fernán Gonsales dixo al rey atanto: 

"Rey, non verné a vuestras corites, a menos de ser 
[pagado 

del aver que me devedes, de mi azor e de mi cavallo." 
Quando contaron e l aver, el rey non podía pagarlo. 
Tanto creció el gallaryn que lo non pagaría el rey-
Venieron a abenencia el rey e el conde losano, [nado. 
que quitase a Catilla. el conde fue mucho pagado; 
plogol al conde oyó este mandado. 
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Aasy sacó a Castilla el buen conde clon Fernando, 
aviejado guerra con moros e con christianos a toda 

[parte de todo su condado 
40 Avia e l conde un fijo que Garci Fernandez fue 11a-

[mado. 

280 E l conde don Gomes e Gormas a Diego Laynes fiso 
ferióle los patores, e robóle el ganado. [daño 
A Bivar llegó Diego Laynes, al apellido fue llegado. 
E l enbiólos recebir a sus hermanos, e cavalga muy 

[privado. 
Ffueron corer a Gormas, quando el sol era rayado. 

285 Quemáronle el arraval e comensaronle el andamio 
e traen los vasallos e cuanto tiene en las manos; 
e traen los ganados quamtos andan por el campo; 
e traenle por dessonrra las lavanderas que al agua 

[están lavando. 
Trae ellos salió el conde con eient cavalleros fijos-

[dalgo, 
290 reibtando a grandes bases a fijo de Layn Calvo: 

"Dexat mis lavanderas, fijo del alcalde cibdadano. 
ca a mi non me atender'edes a tantos por tantos, por 

[cuanto el está escalentado." 
Redro Ruy Laynes, señor que era de Faro: 
"Cyento por ciento vos seremos de buena miente e al 

[pulgar." 
295 Otoirganse los omienages que fuesen y al diia de plaso. 

Tornamle de las lavanderas e de los vasallos: 
mas non le dieron el ganado, ca se le querien tener 

[por lo que el conde avia levado. 
E los nueve dias contados caValgan muy privado*. 
Rodrigo, fijo de don Diego, e nieto de Layn Calvo, 

300 e nieto del conde Ñuño Alvares de Aimaya, e vis-
[nieto del rey de León; 

doce años avia por cuenta, e aun los trese non son; 
nunca se viera en lit, va quebravale el corason. 
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Cuéntase en los cien lidiadores, que quiso el padre 
[o que non 

e los primeros golpes suyos'e del conde don Gomes 
•305 Paradas están las hases, e comiensa a lidiar, [son. 

Rodrigo mató al conde, ca non lo pudo-tardar. 
Venidos son los ciento e pienssan de lidiar. 
Emipos elliois salió Rodrigo, que los non da vagar. 
Prisso a dos fijos del conde a todo su mal pessar, 

J310 a Hernán Gomes, e Alfonso Gomes e trajolos a Bivar. 
Tre fijas (había el conde, cada una por cas'sar; 
e la una -era Elvira Gomes, e la mediana Aldonsa 
Gomes, e la otra Ximena Gomes la menor. 
Quando sapüeron, que eran pre&so's los hermanos e 

[que era muerto el padre 
paños bisten brunitados, e velos a ¡toda parte 

„3T5 (estonce la avian por duelo; agora ¡por goso la traen). 
Salen de Gormas, e vanse para Bivar. 
Violas -Venir don Dieg'o, e a recibirlas sale. 
¿ Dónde son aquestas fréyras que algo me vienen de-

• • : ' . - ' r [mandar? 
"Desirvas hem'0¡s. señor, que non avernos porque 

[vas lo negar. 
320 Ffijas somos del conde don Gormas, e vos le unan--. 

[dastes matar. 
Prisslistesnos los hermanos, e tenedeslos acá. [re." 
E nos mugieres somos, que no hay quien nos ampa-

,'.v '.;- -Essas.oras dixo don Diego : "No devedes a mi culpar; 
:, peditlos a Rodrigo, sy vos los quisiere dar. 

.325 Prometolo yo a.Cristus, a mi non me puede peissar." 
Aquesto oyó Rodrigo, camensó de f ablar : 
."Mal feísiiste, señor, de vos negar la verdat 
que yo seré vuestro fijo, e seré de mi madre. 
Parat mientes al mundo, señor, por caridat 

:33o Non han culpa las fijas-por lo que fiso el padre. 
Dátiles a 'sus ermanos, que muy menesíer los han. 
Contra estas.dueñas mesura dev'edes catar.,.'" 

13 
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DISPUTA DEL A L M A Y D E L CUERPO 

Si que redes oir lo que uos quiero dezir 
dizré uos lo que ui, nol uos i quedo fallir. 
Un sábado esient, domingo amanezient 
ui una gran uision en mió leio dormient: 

5 eram'asemeianit que so un lenzuelo nueuo 
jazía un cuerpo de uemne muerto•; 
ell alma era fuera e fuert mientre que plera, 
ell alma es ent esida, desnuda ca non ue&tida, 
e guisa d'un jfant fazie duelo tan grant. 

i.o Tan grant duelo fazie el cuerpo maldizie, 
fazi tan grant de duelo e maldizie al cuerpo 
al cuerpo dixo ell alma: de ti lieuo mala fama í 
tot siempre t'maldizré, ca por ti penaré 
que nunca fecisit cosa que semeias fermosa, 

15 ni de nog ni de día de lo que yo quería; 
nunca fust a altar por j buena oferda da¡r 
ni diezmo ni primicia ni buena penitencia; 
ni f ecist oración nunca de corazón, 
cuando iuas all elguesia asentauaste a conseia, 

20 y fazies tos conseios e todos rtos(dos) trebeios; 
apóstol ni .rnartjr nunca quisist seruir, 
juré par' la tu tiesta que non ouraries fiesta, 
nunca de ningún santo no curest so disanto 
mas not faran los santos aiuda mas que a una bestia 

[muda; 
25 mezquino, mal [fadado], ta' mal ora fuest nado! 

que tu fueste tan rico, agora eres mesquinu! 
dim, o son tus dineros que tu misist en estero? 
o los tos maraiiedis azaris et melequds 
que solies manear et a menudo contar? 

30 O' son los palafres que los quendes ie los res 
(te solien dar por to loseniar ? 
los cauallos corrientes, las espuelas punentes, 
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las muías 'bien amblantes, asuueras tramantes, 
los frenos esorados, los petrales clorados, 

35 las copas d'oro fino con que beuies to uino? 
do son tos bestimentos ? ¿ o los tos guarnimentos 
que (tu solies festir e también te... 

R A M Ó N M . P1D32.—Revista de Arcsivos Bibliotecas y Mu
seos. Agosto-septiembre, igoo. 

A U T O D E L O S R E Y E S M A G O S 

[ E S O E N A I] 
[CASPAR solo] i ^ D i o s criador, qual marauilla 

no se qual ,es achesta strela! 
Agora primas la e ueida, 
poco tiempo a que es nacida. 

5 Nacido es el 'Criador 
que es de las gentes sénior? 
N o n es uerdad, non se que digo, 
todo esto non uale uno f igo; 
otra nocte me lo ca ta ré , 

10 si es uerdad, bine lo sabré . . . [Pausa.} 
Bine es uerdad lo que 10 digo ? 
en todo, en todo lo prohio. 
N o n pudet iseer otra sennad ? 
Achesto es i non íes a l ; 

15 nacido es Dios, por uer, de fembra 
in adhest mes de december. 
A l a iré o que fure, aoralo e, 
por Dios de todos lo terne. 

[BALTASAR solo] Esta strela non se dond uinet 

20 quin la trae o quin la tine. 
Porque es achesta sennal? 
en mos dias on u i atal. 
Certas nacido es en t i r r a 
aquel qui en pace i en guerra 

25 sénior a a seer da oriente 

d 
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de torios haita in occidente. 
P o r tres noches me lo ue ré 
i tnas de uero lo sabré . . . [Pausa.] 
E n todo, en todo es nacido ? 

30 non se si algo e ueido. 
I ré , lo aora ré , 
i p r e g a r é i rogaré . 

LMELCHOR solo] V a l , Criador, atal facinda 

fu nunqmas alguandre falada 
35 O' en eseriptura trabada? 

Ta l .strela non es in celo, 
. . desto so io bono strelero'; 

•¿ \ : ...; . bine lo ueo sines escarno 
que uno omne es nacido de carne, 

40 que es sénior de todo el mundo, 
•. asi cumio el cilo es redondo; 

de 'todas gentes sénior sera, 
i todo seglo iugará . 
Es ?. non es ? 

45 cudo que uerdad es. 
•;.:::. . . ••: Ueer lo e otra uegada, 

,..•,"'• si es üer tad o s i es nada... [Pausa.] 
.. Nacido es el Criador 

de todas gentes maior ; 
50 bine lo [u]eo que es uerdad, 

i ré ala por caridad. 

[ E S C E N A II] 

[CASP. a BALT,] Dios uos salue, sén ior ; sodes uos strelero'. 

7i::":.: .. dezidme la uerdad, de uos sábelo quiro 
. . . . . [Vedes tal maraiuila ?] 
c; 55 [nacida] es una strela. 

[BALTASAR] ",. Nacido es el Criador, 
• .que de las gentes es sénior. 

n.;::. I r é , lo aorare. 
[CASPAR] • t ; ' l o otrosi rocar ló e. 
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[MELCHOR a 1 o s 6o Séniores , a qual t ierra, o que [redes] andar ? 

queredes i r conmigo al Criador rogar? 
Auedes lo ueido? io lo uo [ador]ar 

[CASPAR] N O S irnos otrosi, si l podremos falar. 
Andemos tras el strela, ueremos el logar. 

[MELCHOR] 65 Gumo podremos prouar si es homne mortal 
o si es rei de t é r r a o si celesitrial? 

[BALTASAR] Queredes bine saber cumo lo sabremos ? 
oro, mira i acenso a el of recremos: 
si fure rei de t é r ra , el oro quera; 

70 si fure omne mortal, la mira t o m a r á ; 
si rey celestial, estos dos dexará , 
t omará el encenso quel per tenecerá . 

[CAS. y M E L C H . ] Andemos i asi lo fagamos. 

DESCEÑA III] 

Salue te el Criador, Dios te cune de mal [ C A S P A R y los 
otros dos reyes, 
a HEROD.] 75 un poico te dizremos non te queremos al, 

Dios te de langa uita y te curie de ma l ; 
irnos in romer ía aquel rei adorar 
que es nacido in t i r ra , nol podemos fallar. 
Que decides, o ides? a quin ides buscar? 

80 de qual t é r r a uenides, o queredes andar? 
decid me uostros nombres, no m'los que-

[rades celar. 

A mi diz en Caspar 
est otro Melchior, ad achest Baltasar. 
Rei , un rei es nacido que es sénior de t i r ra , 

85 que mandara el seelo en grant pace sines 
E s asi por uerdat? [gera. 

S i , Rei , por caridad. 
I cumo lo sabedes ? 
ia prouadb lo auedes? 

90 Rei , uertad te dizremos, 
que prouado lo auemos. 
Esto es grand marauila 

[HERODES] 

[CASPAR] 

[HERODES] 

[CASPAR] 

[HERODES] 

[CASPAR] 

[MELCHOR] 
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una strela es nacida. 
[BALTASAR] Sennal face que es nacido 

95 i1 in carne humana uenklo. 
[HERODES] I Quanto i a que la uistes 

i que la percibistis? 
[CASPAR] Tredze días a, 

imais, non auerá , 
ioo que la auemos ueida 

i bine peircebida. 
[HERODES] P U S andad y buscad 

y a el adorad 
i por aiqui tornad. 

305 l o ala iré 
i adóralo e. 

[ E S C E N A I V ] 

[HERODES solo] Qu i uió numquas tal mal, 

sobre rei otro t a l ! 

A u n non so io morto 
110 nin so la t é r r a pristo ! 

rei otro sobre trui ? 
numquas atal non u i ! 
E l seglo ua a caga 
da non se que me faga; 

115 por uertad no lo creo 
ata que io lo ueo. 
Venga mió maior do[ma] 
qui imios aueres toma. 
Idme por irnos abades 

120 i por mis podestades 
i por mios scriuanos 
i por meos gracmatgos 
i por míos «treleros 
i por mios re tó r icos ; 

125 dezir m'an la uertad, si iace in escripto 
o si lo saben elos e si lo an sabido. 
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1 Salen los sabios 
de la corte] 

[HERODES] 
£Los SABIOS] 

[ E S C E N A V] 

Rei, que te plaze? he nos uenidos 
I traedes rostros escriptos? 
Rei, si traemos, 

130 los meiores que nos auemos. 
I HERODES] p u s c a t a d , 

dezid raie la uertad, 
si es aquel oírme nacido 
que esto tres rees m'an dicho. 

135 Di , rabi, la uertad, isi tu lo as sabido. 
Por ueras vo lo digo 
que no lo [fallo] escripto. 
Hamihala, como eres enartado! 
porque eres rabi clamado? 

140 Non emtendes las profecías, 
las que nos dixo Ieremias. 
Par mi lei, nos somos erados! 

por que non somos acordados? 
por que non dezimos uertad? 

i RABÍ primero] x^ lo non la se, par caridad. 
.[RABÍ segundo] Porque no la auemos usada 

ni en riostras uocas falada. 
MENÉNDEZ PIDAL.—Revista citada. 

( E L R A B Í ] 

lOtro RABÍ al pri 
mero] 

L I B R O D E LOS R E Y E S D E O R I E N T E 

Aci contenga lo libre deis tres reys dorient. 
Pues muchas vezes oyesites contar 
De ios tres Reyes que vinieron buscar 
A Ihesucristo, que era nado, 
Vna estrella los guiando 
Et de la grant marauilla 
Que les auino en la villa 
Do Erodes era el traydor, 
Enemigo del Criador. 
Entraron los Reyes por Betlem la qibdat 



io Por saber Erodes si sabia verdat, 
En qual logar podrían ffallar 
Aquell Senyor que hiuan buscac 
Que ellos nada non isabien, 
Erodes si lo (¡uerie ma ho bien. 

15 E quando conell estudieron 
E el estrella nunqua la vieron. 
Quando Erodes oyó el mandado. 
Mucho fue alegre e pagado 
E ffizo sentíante quel plazia, 

20 Mas nunqua vio tan negro dia. 
Dixia que de que fuera nado 
Nunqua oyera tan negro mandado. 
Hitlo buscar, sse que deuedes, 
Venit aquí, rnostrar-me-lo edes; 

25 En qual logar lo ipodredes ffallar 
Yo lo yré adorar. 
Los Reyes sallen de la c,ibdat 
E catan a toda part, 
E vieron la su estrella,, 

30 Tan luziente e tan bella, 
Que nunqua dellos se partió 
Ffasta que dentro los metió, 
Do la: gloriosa era 
E l Rey del cielo e de la tierra. 

35 Entraron los Reys mucho omildosos 
E fincaron los ynoios; 
E houieron gozo por mira 
Offirecieron oro e encjens© e mirra. 
Baltasar offreció horo 

40 Por que era Rey poderoso. 
Melchor mirra por dulcpra, 
Por condir la mortal corona. 

lE Gaspar le dio enciensso 
Que assi era derecho. 

45 Estos Reyes cumplieron sus mandados 
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E sson tornados 
Por otras carreras a sus regnados. 
Quando Erodes ssopo 
Que por hi non le an venido 

50 Mucho sen temo por escarnido 
E dixo : todo me miro. 
E quando vio esta maravilla, 
Fuente fue sanyoso por mira; 
E con grant hira que en si auia 

55 Dixo a sus vassallos, ¡ via ! 
Quantos ninyos fallar podredes 
Todos los descabeqedes 
Mezquinos que sin dolor 
Onecieron mandado de su sennyor 

60 Quantos ninyos fallauan 
Todos los descabezarían 
Por las manos los tomauan; 
Por poco que los tirauan, 
Sacauan a las vegadas 

65 Los braqos con las espaldas. 
Mesquinas que cuytas vieron 
Las madres que los parieron! 
Toda madre puede entender 
Qual duelo podrie seyer. 

82 Dezir nos e ,huna cosa 
De Cristo e de la Gloriossa. 
Josep jazia adormidioi. 

85 E l ang'el fue a él venido. 
Dixo lieua varón e vé tu via 
Fuye con el ninyo e con María; 
Vete pora Egipto 
Que asi lo manda el escripto. 

90 Leuantose Josep mucho espantado 
Pensó de cumplir el mandado. 
Prende el ninyo e la madre 



E el guiólos como a padre. 
Non leuó con ellos res 

95 Sino huna bestia e ellos tres. 
Madrugaron gramt manyana, 
Solas pass&n por la miontanya 
Encontraron dos peyones 
Grandes e fuertes ladrones, 

100 Que robauan los caminos 
E degollauan los pelegrinos. 
E l que alguna cosa traxiesse 
Non ha auer que le valiesse. 
Presos fueron muy festino, 

J105 Sacáuanlos del camino. 
De que fuera los temieron 
Entre si razón ouieron. 
Diso el ladrón mas fellon, 
Asi seya la partición. 

s 10 Tu que mayor e meior eres 
Descoig dedos qual mas quisieres. 
Desi partamos el mas ehiquiello 
Con el euchiello. 
E l otro ladrón touo que dizie fuerte cosa 

315 Bt fablar por miedo non osa. 
Por miedo que sse hiraria 
E que faria lo que dizia. , 
Antes dixo que dizia sseso 
E quel pantiessen bien por' pesso. 

M.20 Et oyas me amigo por caridat 
E por amor de piadat 
Penssemos de andar 
Que hora es de aluergar. 
En mi cassa aluergaremos 

225 E eras como quisieres partiremos. 
E ssi se fueren por ninguna arte 
Yo te pecharé tu parte. 
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Dios, que bien rebebidos ,son 
De la muger dequell ladrón. 

145 La vespeda nin come nin posa 
Siruiendo a la Gloriosa. 
E ruega! por amor de piedat 
Que non le caya en pesar, 

150 E que su fijo le dé (ha banyar. 
La Gloriosa diz banyatle. 
E fet lo que quisieredes, 
Que en vuestro poder nos tenedes. 
V a la huéspeda correntera 

155 £ puso del agua en la caldera. 
De que el agua houo asaz caliente 
E l ninyo en bracos prende. 
Mientre lo banya al non faz 
Sino cayer lágrimas por su faz. 

160 L a Gloriosa la cataua 
Demandol porque lloraua; 
Huéspeda por qué Horades, 
Non me lo celedes si bien ayades. 
Ella dixo, non lo celaré amiga 

165 Mas queredes que uos diga. 
Yo tengo tamanya cueyta, 
Que querría seyer muerta: 
V n fijuelo que hauia 
Que parí el otro día 

170 Afelo allí don jaz gafo 
Por mi pecado despugado. 
La Gloriosa diz; dármelo varona 
Yo lo banyaré que no so asoorosa. 
E podedes dezir que en este annyo. 

175 Non puede auer meior vannyo. 
Ffue la madre e prisolo en los bracos, 
A la Gloriosa lo puso en las manos. 
L a Gloriosa lo metió en el agua 



Do banyado era el rey del qielo e de la tierra-
180 La vertud fue fecha man a mano, 

Metiol gafo e sacol sano. 
En el agua fincó todo el mal 
Tal lo sacó como un crispa-I. 

A l otro aleuoso ladrón 
215 Naciol vn fijo varón. 

Los ninyos fueron creciendo 
Las manyas de* los 'padres aprendiendo. 
Sallien robar caminos 
E degollauan los pelegrinos 

220 E ffacian mal a tanto 
Fasta on los priso Pilato. 
A Iherusalem 'los aduz 
Mándalos poner en cruz; 
En aquel dia senyalado 

225 Que Cristus fue crucificado 

231 Dimas fue saluo 
E Gestas fe condapnado. 
Dimas e Gestas 
Medio diuina potestas. 

Efinito libro sit laus gloria Christi. 
De la Biblioteca de A A . Esp.: Peetas casi, anteriores al 

siglo xv, págs. 319 y sigts. 

[RAZÓN DE AMOR, CON LOS DENUESTOS 
DEL AGUA Y EL VINO.] 

Sancti spiritus adsit nobiis gratia. Amen (1) 
Qui triste tiene su eoracon 
benga oyr esita razón. 

(1) Lo .publicó primeramente Morel Fatio en la revista 
Romanía vol. X V I , págs. 368 y sigts.; y luego, en edición 
paleográfica, Menéndez Pidlal en la Revue Hispanique, to
mo XIII, núm. 44, año 1905, págs. 602 y sigts., de donde Jo to
mamos. 
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Odrá razón acabada, 
feyta d'amor e bien rymada. 

5 U n escolar la Rimó 
que sie[m]pre dueñas amó, 
mas sie[m]ipre ouo cryanqa (i) 
en Alemania y en Fra[n]cia, 
moró mucho en Lomibardia 

10 pora [a]prender cortesía. 
En el mes d'abril, después yantar, 
estaua so un oliuar; 
entre cjimas d'un manzanar 
un uaso de plata ui estar; 

15 pleno era dun claro uino 
que era uermeio e fino, 
cubierto' era de tal mesura 
no lo tocas la 'Calentura. 
Una dueña lo yeua puesto 

2.0 que era isenora del uerto, 
que, quan su amigo uiniese, 
d'aquel uino a ibeuer le diesse (2) 
E n la imana quan comiesse 

.25 e dello ouiesse cada dia, .?• 
nu[n]cas mas enfermarya. 
Arriba del manqanar 
otro uaso ui estar; • c 
pleno era d'un agua fryda 

30 que en el mancanar se (3) nacia. 
Beuiera d'ela de grado, 
mas oui miedo que era encantado. 
Sobre un prado pusmi tiesta 
que nom fiziese mal la siesta; 

35 partí de mí las uistiduras 
que nom fizies- mal la calentura. 

(1) El ms. tryanca. ' 
(2) M. Patio diesse. 
(3) La e no es segura. . : . ' : 
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Pleguém a una fuente p[er]erenal, 
nu[n]ea fue omne que vies tall; 
tan grant uirtud en si auia 

40 que de la frydor que d'i yxia, 
cíent pasadas adoRedor 
non sintryades la calor. 
Todas yemas que bien olien 
la fuent cerca si las tenie; 

45 y es la saluia, y sson las r rosas, 
y el liryo e las uiolas; 
atrás tantas yemas y auia 
que sol no[im]bra (1) no las sabría, 
mas cll olor que d'i yxia 

50 a omne muerto rressucitarya. 
Prys del agua un bocado 
e fuy todo esfryado; 
en mi mano prys una ñor, 
sabet, non toda la peyor; 

55 e quis cantar de fin amor. 
Mas ui uenir una doncela 
pues nací, non ui tan bella. 
bla[n]ca era e bermeia, 
cábelos (2) cortos sobr'ell oreia, 

60 fruenite bla[.n]ca c lozana, 
cara fresca como macana; 
naryz egual e dreyta, 
nunca 'uiestes tan bien feyta; 
OÍOS negros e iRidientes, 

65 boca a Razón e bla[n]oos dientes, 
labros uermeios, non muy d[e]lgados, 
por uerdait bien mesurados (3) : 
por la centura delgada 
bien esta[n]t e mesurada; 

(1) Nombra, aragonesismo, por nombrar. 
(2) El ms. caberelos. 
(3) El ms. mesun.rados. 
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yo el manto e su brial 
de xamiet era que non da'l; 
vn sfo[im]brero tien en la tiesta 
que nol fiziesse mal la siesta; 
vnas luuais tien en la mano 

75 sabet, non ie las dio uilano. 
D[e] las flores uiene tomando, 
en alta voz d'amor cantando. 
E decía: "ay, meu amigo, 
si me ueré yamas contigo1! 

8o Amet sempre, e amare. 
Quanto que biua seré! 
Porque eres escolar, 
quis quiere te deuria mas amar. 
Nunqua odi de homne decir 

85 que ta/nita bona manera ouo en si. 
Mías amaría contigo estar 
que toda España mandar; 
mas d'una cosa so cuitada : 
e miedo de seder engañada: 

90 que dizen que otra dueña, 
cortesa e bela e bona 
te quiere tan gran ben, 
por ti pie[r]de su sen; 
e por eso e ipauor 

95 que a esa quieres meior. 
Mas siio te uies una uegada, 
a plan me queryes por amada."' 

Quant la mia señor esto dizia, 
sebet, a rni non uidia; 

100 pero se que no me conocia: 
Que de mi non foyrya. 
Yo non fiz aquí como uilano, 
leuem e pris la por la mano. 
Junmiemois amios en par 

105 e posamos so ell oliuar. 
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Dix le yo: "dezit, la mia isenor, , 
Si ssupiestes nu[n]ca d'amor? 
Diz e l la : / 'A plan con grant amor ando, 
mas non conozco mi amado; 

n o pero dizem un su mesaiero 
qu'es clérygo e non cavalero, 
sabe muio de trobar, 
de leyer e de cantar; • 
dizem que es de buenas yentes, : 

115 nienceho (1) "barua punnientes", 
"Por Dios, que digades, la mia señor, 
que donas tenedes por la su amo? (2). 
"Estas luuas y es capiello, 
est'oral y esit'aniello 

320 enbió a mi es meu amigo, 
que por la su amor trayo oi con migo." 
Y o conocí luego las alfayas 
que yo ielas avia embiadas. 
ela connoqio una mi <ji [n]ita man a mano, 

125 qu'ela la fiziera con la su mano. 
Tolio el manto, de los o[n]brois, 
besóme la boca e por los oios; 
tan gran sabor de mi auia 
sol fablar nou me podia. 

130 "Dios señor, a ti loa [do] , .-, 
quant conozco meu amado! 
agora e tod bien [comigo] 
quant conozco meo amigo!" 
Vna grant pleca al i estando, 

135 de nuestro amor ementando 
elam dixo: "el mió señor, oram serya d[e] feoirnar, 
si a uos non fuese en pesar." 
Yol dix: " y t l a mia señor, pues que yr queredes, 
"imas de mi amor pensat, fe* que deuedes." 

(1) M. Fatio. mancebo. 
£2) amó por amor. 
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140 Elam dixo: "Bien seguro seyt de mi amor, 
no uos candare por un enperador." 
L a mía señor se ua priuado, 
dexa a mi desconortado. 
Q[ue*]que la ui inora del uerto, 

145 por [por] poco non fuy muerto. 
Por uerdat quisieram adormir, 
mas una palomela u i ; 
tan bla[n]ca era como la nieu del puerto, 
uolando uiene por medio del uerto, 

150 (en la funte (1) quiso entra (2), 
[mas] quando a mi nido estar, 
e[n]tros en la de malgranar.) 
Un cáscamelo (3) dorado 
hay al pié atado. 

755 En la fuent quiso entra (4) 
[mas] quando a inri vido estar 
e[n]tros en el [uaso del] malgranar. 
Quando en el uaso fue entrada, 
e fue toda bien esfryada, 

160 ela que quiso ex [ir] festino, 
uertiós el agua sobre'l uino! 
Aquís oopienqa a denostar 
el uino, y el agua a rnaliuaír (5), 
E l uino fauló primero; 

165 "mucho m'es uenido mal companero! 
Agua, as mala mana, 
n:i quería auer la tu conpana; 
que quando te legas a buen bino 
faze-s lo feble e mosquino. 

(1) funte, no sie puede leed exactamente. M. P. 
(2) entra por entrar. 
(3) M. Fatio, Un vasc avi ali, y nota que la lectura no es 

segura. 
(4) por entrar. 
(5) Puede leerse malouar. M. Fatio ma[n] llevar, que añade 

:no es seguro. (Quizá deba leerse malinar = malignar.) 
14 
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170 "Dan uino, se que deuedes" 
¿(por quales bondades que nos auedes 
a uios queredes alabar, 
€ a mi queredes aon[l]tar? (1) 
Calat, yo e UIOIS no nos de nostemos, 

175 que n[uestjras malinas bien las sabemos: 
bien sabemos que irecabdo dades 
e,n la cabera do entrades; 
los buenos uos precian poco, 
que del sabio facedes loco; 

180 no es homne tan senado 
que de ti ssea fartado, 
que no aya perdió el ssesso y el Recabdo." 
E l uiuo con sana pleno, 
dixo: "don agua, bierua uos ueno! 

185 Suzia, desberconcada, 
isaHt buscar otra posada; 
que podedes a Dios iurar 
que nu[n]ca entrasltes en tal lugar; 
antes amiaryella e astrosa, 

190 agora uermeia e fermosa." 
Respondió el agua: 
"Don uino, que y ganades 
en uillanías que digades ? 
Pero si uos en apagardes (2) 

195 digamos uos las uerdades: 
que no a homne que no lo sepa 
que filio sodes de la cepa, 
y por uerdat uos digo 
que non sisodes pora comigo; 

200 que gran tiempo a que uuestra .madre sserye ardu-
ssii non fuesse (3) por mi aiuda: [d[a]; 
"mar. cuando ue[o] que le van cortar, 

(1) M. Fauio, aviltar. 
(2) Dudoso. M. Fatio, apagades. 
(3) M. Fatio, fuese. 



"ploro e fago la cinco (i) leuar." 
Respondió el turno [luego] : 

205 agoa (2) entilen]do que lo dizes por iue-go. 
Por uerdat placam de coiracon, 
por que somos -en eist.[a] Razón; 
ca an esto que diz.es puedes entender 
como -es grant el imio poder, 

210 ca iieves que no c manos ni piedes 
e io [derribo] a arnuichos nalientes: 
e si farya a cjua[n]tos en el anu[n]do [son] 
e (3) si biuo fuese Sansón. 
E dixemiois (4) tocio lo al: 

215 la miesa si[,n] mi non val." 
El i agua iaze muerta Ridiendo 
de lo qiuel vino esta diziendo: 
''Don mino-, si nos de Dios salnt, 
que uas me f agrades agora una uirtud: 

220 ffairtad bien un uillano 
no lo prenda ni[n]guno de la mano, 
e si antes d'una pasada no cayera en lodo, 
dios sodes de tod en todo (do). 
E si esto fazedes 

225 otorgo que uencudam auedes: 
en una blanca rparet 
cinco kandelas ponet, 
e si el beudo non dixiere que son ciento, 
de quanto digo de todo miento." 

230 Par (5) Dios diz (6) e) uino, mucho somos en buena 
si comygo tuuieres entencion. [Razón, 
Quieres que te diga ahora una cosa? 
no se Pes tan lixosa. 

(1) el ms. V. 
(2) Pgoa = agora. M. Fatio, agua. 
(3) Omitido por M . Fatio. 
(4) M. Fatio* deseemos, que podría aceptarse según M. P. 
(5) M. Fatio, por. 
(6) M. Fatio, dixo. 
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tu sueles cales e caleiias mondar 
235 ...y andar; 

por tantos de lixos de lugares 
delexas (1) tu senalles, 
e sueles lanar pies e manos 
e linpiar muchos lixos panos, 

240 e sudes tanto andar co[n] polvo mesclada 
fasta qu'en lo[do] ores tornada. 
C (2) a mi sienpre me tienen ornado 
de entro en buenafs] cubas condesado; 
e contart'e otras mus manas 

245 mas temo que luego te- asanas: 
ya fago al ciego ueyer 
y al coxo coRer 
y al mudo faubla (3). 
y al enfermo organar; 

250' asi co[m] dize en el scripto, 
de [imi] fazen el cuerpo de le su Cristo." 
Asi , don uino, por carydad, 
que tanto sabedes de diuinidat! 
Alauut (4) yo y todo algo e en cristianismo, 

255 que de agua fazen el bautismo, 
e dize Dios que los [que] de agua fueren bauti-
fulos de Dios serán clamados, [zados, 
e líos que de agua non fueren bautizados 
fulos de Dios non serán clamados. 

260 M i Razón aqui la fino 
e mandat nos dar uino. 
Qmi me scrtpsit soribat, 
se [m] per cum Domino bibat. 
Lupus me fecit de Moros, 

(1) M. Fatio, do lexas. 
(2) Dudosa, que pudiera ser E. 
(3) Por faublar. 
(4) Quizá por Alavo te? M. P. 



D E LOS DIEZ M A N D A M I E N T O S (i) 

Demande el preste de los .X . mandamientos, sen los 
cuales negun cristiano non se puede salvar e sepa st 
fue contra alguno. 

E l primero es: Non avrás otro Dieos si a mi non. En 
est mandamiento pecan los que facen encantaciones o 
conjurios por mulleres, o getan suertes por las cosas 
perdidas, o catan agüeros, o van a devinos. 

E l segundoi es: Non juraras el nombre de Dieos en 
vano. En esto pecan los perjuros e los que todol día 
traen a Santa Maria e a Dios en las juras quando 
juegan e quando son irados e denostan los e juran (do) 
por dos e pecan mala mientre. 

E l tercero' es: Venga se te emiente del dia sábado 
que lo fagas santo. Sábado tanto quier decir como dia 
de folganca, e este es el nuestro domingo, e en este 
mandamiento peca qui face obra nenguna, así como 
arar o cavar e podar e coser e scrivir e ir a molino 
o a mercado o a segar o exermentar, o otras cosas 
que puede preguntar el preste al que se confiesa, ca
tando el hombre e la persona que es; e demande si 
cantó cantares luxoriosos en vigilias, porque es grant 
pecado; e, en domingo, si figo alguna obra servil. 

E l cuarto es: Hondra a tu padre e a tu madre. En 
este peca qui fiere padre o madre o qui los face ira
dos por paraulas o por feitos o si no los socorre de 
lo que an imester, si el filio a con que. 

E l quinto es: Non matarás. En este peca qui mata 

(i) L O publicó por primera vez Morel Fatio en la Roma
nía, t. X V I , págs. 370 y sigts., y de él dice E. Gorra que es 
tal vez el más antiguo ensayo de la prosa didáctica española. 



214 

•de feito o de voluntad o por mal exemplo, o si pudo 
que no livró de muerte a so cristiano-, O' si mato niño 
chiquielo el vientre de se madre o ensarno erbas con 
que lo matasen o diett erbas a algún con que mories. 

E l sexto es: No jaras fornicio. E n este peca qui 
jace con muller de so vecino o si la beso o travo d'ela 
desonestamientre o fico so poder en averia. 

E l séptimo es: Non furtarás. E n este peca todo 
omne que ropa o furta, o consiente, o cubre ladronicio. 

E l octavo es: Non dirás falso testimonio. E n este 
peca qui por sa paraula face perder al otro lo que 
a, e to[do] omine que me[n] tira dice que face creder 
a los omnes lo que non es. 

Eil noveno es: Non cobdiciarás ren de to cristiano. 
E n este peca qui codicia vinna o campo de so cristiano 

o otra cosa quailquier. 
E l deceno es: Non cobdiciarás de to critiano la mu

ller, ni la filia, ni el servo, ni la serva, ni el buey, ni el 
asno, ni ren que alma aya. 

E destos X mandamientos demande el preste al 
pecador si erró en alguno, ont avernos quatro viessos: 

Sperne déos, fugito perjuria, sabata serva. 
Ne sis oc[c]isor, moechus (i), fur, testis iniquo. 
Sit tibí patris honor, sit itibi matris amor 
Vicinique thoruim. pesque caveto 'Siiais. 

E deve demandar el preste al pecador [del ve-
der] ; si va veder fornicaciones o las mulleres, como 
non deviese bolver sos olios a la vanidat; e deman-
del si va veder lo[s] juegos los días domingos o de las 
fiestas; e del odor: si porta con si musco, [o] otras 
odores; del odir: si ode de buena mientre cantares o 
otros omnes que dicen paraulas feas, que los pecadores 
enujan se de odir la misa e las paraulas de Dios, e de 
los cantares de la[s] cacurias non se enuyan (2)..- e 

(1) E l manuscrito nietas. 
(2) Aquí se debía mencionar el sentido de gusto. 
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beven el vino puro e las carnes calentes e muytas por 
racon de luxuria, e beven huevos por esa racon, ed es 
maor pecado que si quebrantas la quaresma; del tan-
ner: si toco muller en las tetas o en otro lugar de 
vergonca 

E demande el preste al pecador que oficio a e si 
face algún engaño en so menester asi como1 es en pe-
liceria o en capateria o en carpenteria, e asi todos los 
otros menesteres. 

E deve demandar, si ¡muller es, si tennien los cábelos 
o si puso algo en su fag, po[r] seder mas fermosa. 

E deve demandar, de todos dos miembros del cuerpo 
e después de los desseos del alma, si ovo pensamientos 
malos algunos. 

E quando oviere esto dicho el pecador, el preste 
deve muito agreviar los pecados e deve mostrar la 
maleca de los pecados e de si mismo que los quiso 
•obrar, e deve mostrar la voluntad de Dios que tan 
fuena fue que a penitencia lo quiso adozir e digal: 
"Amigo, ¿pésate de los pecados que as feito nin ditos 
e del pecado que as feito a Dios e a tu alma?" Res
ponder el pecador: "Si".—Amigo; ¿propones e[n] to 
coragom de nunqua tornar en estos pecados? Si dice: 
"Si".—Amigo, Dios te perdonara estos pecados por la 
bona vo'luntat que tu as e oviste de fer penitencia, 
pero co[n] viene que si tu salvo quieres seder, que su
fras alguna pena temporal por los pecados que as fei-
tos, que a purgarlos as o aqui o en pu[r]gatorio 
e por exo vale mas aqui. Amigo, cada pecado mortal 
mierege siete annos mas; que yo e tu estamos como 
en mercado, por exo te he yo a dar penitencia que tu 
sofrir puedas." 

E, aquela sacón, del penitencia atal que la pueda 
el pecador sofrir e complir; pero qual pecado a feito 
tal pena deve sofrir e levar, que, si non se escarmenta
sen los omnes del mal que facen, luego se tornarían 
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en Decado. Ont en tres maneras peca el omne: O peca 
contra Dios, su próximo o contra si mismo. En Dios 
peca por juras e por perjuros e por dénoslos, e este 
eleve facer penitencia de oraciones. Contra el próximo 
peca por roperia o por furto o por fuerca o por tuer
to que aya feito e este deve tornar lo ageno e por per-
don e por elmosna. En si mismo peca omne por co
mer e por bever e por luxuria, e este deve facer peni
tencia de jejunios e de diciplinas e de romerías. 

E curíese el preste que no de por todos los pecados 
una penitengia, mas segunt que es el pecado, tal depar
timento aya la penitencia. 

E demande el perdimiento del bien, que muitas vezes 
poria el omne fager bien que non lo face, e esto es 
pecado que el nuestro sennor demandara el dia del 
judicio a los malos e degir les ha: Ove famne e notn 
diestes a comer e prometre les a mal e prometrá a los 
buenos bien en el cielo. 

E demande si peco con sa muller velada, que muitas 
veces los maridos pecan con sos mulleres... 

Aqui deve saber el preste quales casos deven ir al 
bispe: si jage el pecador con su hermana o con virgen 
o es omicida o fage sacrilegio o fer seu padre o ma
dre o es sodomita, que es omine que jage contra natu
ra. Eit estos casos deven ir al papa, asi como qui. en 
ge[n]de eglesia o fiere clérigo o faze simonía, que es 
comprar ordenes o beneficios de eglesia o otros douos 
de Dios, que se dan por natura e non por dineros, o 
logrero publico: esto abonde a todo preste que algún 
poco es entendudo. 

E faga la confesión general el pecador et enbielo(s) 
el preste con grant conort (e con grant conort) e con 
grant alegría e amos den gracias a Dios. 

K l preste que este libro aura, sea tenudo de rogar a 
Dios por aquel que lo scrivio que bien aya en este 
mundo e en 1'otro la gloria del paradiso. 



G O N Z A L O D E B E R C E O (i) 

i.° Vida de Sancto Domingo de Silos. 

En el nomine .del Padre, que fizo toda cosa, 
Et de don Jhesuchrisito, fijo de la Gloriosa, 
Et del Spiiritu sancto, que egual dellos posa, 
De un confesor sancto quiero fer una prosa-
Quiero fer una prosa en román paladino, 
En qual suele el pueblo fablar a su veqino, 
Ca no so tan letrado por fer otro latino, 
Bien valdrá camino creo, un vaso de bon vino.. 
Quiero que lo sapadas luego de la primera 
Cuya es la ystoría, meter vos en carrera: 
lEs de Sancto Domingo, toda bien verdadera, 
E l que dicen de Silos, que salva ia frontera. 
En el nomne de Dios, que nomíbramos primero,. 
Suyo sea el precio, yo seré su obrero. 
Galardón del lacario yo en él lo espero, 
Que por poco servicio de galardón larguero. 
Sennor Sancto Domingo, diz lo la escriptura, 
Natural fue de Carinas, non de bassa naíura,. 
Lealmiente fue fecho a toda derechura, 
De todo muy derecho, sin nulla depresura. 
'Parientes ovo bueno?, del Criador amigos, 
Que siguien los ensiemplos de los padres antigos.. 
Bien sabien escusarse de ganar enemigos: 
Bien les venie en mientes de los buenas castigos.. 
Juhan avie nomne, el su padre ondrado, 
Del linage de Mannas un omne sennalado, 

(i) Autores españoles, Poetas castellanos anteriores al si
glo xv, págs. 3Q y siguientes. 
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Amador de derecho, de seso acabado, 
Non falsarie su dicho por aver monedado. 

.8 E l nombre de la madre dccjr non lo sabría: 
Cominio non fue escripto nonl devinaria; 
Mas vayiala e, nombre Djo®, e Sánela María: 
Prosigamos el curso, tengamos nuestra vía. 

0 La c,epa era buena, emprendió buen sarmiento, 
Non fue cammo canna, la que torna el viento, 
Ca luego assi prendió, comino de buen cimiento 
De oir vanidades non le prendie taliento. 

31 Sennor Sancto Domingo de prima fue pastor, 
Desipucs fue de las almas padre e guiador; 
Bueno fue en comienzo, a postresmias meior, 
E l Rey de los cielos nos dé el su amor. 

32 Quatro annos andido pastor con el ganado, 
De quanto Le echaron era mucho criado: 
Teniese el su padre por omne venturado, 
Que criado tan bueno le avia Dios prestado. 

33 Movamos adelante, en esto non tardemos, 
La materia es grant, mucho non demoremos, 
Ca de las sus bondades, maguer nsuioho andemos 
L a millesima parte decirla non podremos. 

34 E l sancto pastarcieülo, nimio de buenas mannas, 
Andando con so grey por termino de Cansías, 
Asmó de ser clérigo, saber buenas fazannas, 
Por vevir onesto con mas lkrupias compannas. 

35 Plogo a los parientes, qliando lo entendieron, 
Cambiáronle el habito, e otro meior le dieron, 
Buscáronle maestro, el meior que pudieron, 
Leváronlo a a iglesia, a Dios le ofrecieron. 

^6 Dieronle sus cartiellas a ley de monaciello, 
Asisentóse en tierra, tollóse el capiello, 
Con la mano derecha priso su estaquiello, 
Priso fastal titol en poco de ratiello. 

27 Venie a su escuela el infant gran mannana, 
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Non avie a deciingelo, nin madre, nin hermana, 
Non facie entre dia luenga meridiana, 
Ovo aligo apresso la primera «tamaña. 

38 Fue en poco de tiempo el infant salteriado, 
De hymnoK, e de cánticos, bien c gent decorado, 
Evangelios, epístolas aprísolas privado, 
Algún mayor levaba el tiempo mas baldado. 

39 Bien leíe e cantaba siin ninguna pereza, 
Mas ten le en el seso toda su agudeza, 
Et sabia que en esso le yacía la proueza, 
Non querie el meollo perder por la corteza. 

40 Fué alzado el mozo, pleno de bendición, 
Salló a mangebia, yxió sanóte varón; 
Facie Dios par él mucho, oye su ouraciewi, 
Fue saliendo a fuera la luz del corazón, 

41 Ponie sobre su cuerpo unas graves sentenciáis, 
Ieiuniois, e vigilias, e oirás abstinencias, 
Guardábase de yerros, e de todas fallencias. 
Non falsarie por nada las puestas convenencias. 

42 E l obispo de la tierra oyó deste christiano> 
Por quanto era suyo, tovose por lozano, 
Mandol prender las órdenes, diógelas de su mano 
Fue en pocos de tiempos fecho missacantano. 

II 

.289 Queremosvos un otro libro comienzaír, 
Et de los sus mdraglcs algunos renunzar, 
Los que Dios en su vida quiso por él mostrar, 
Cuyos ioglares somas, el nos denne guiar. 

.29.0 Vna muígier de Castro al que die,en Cisne ros, 
Mlaria avie nombre de los dias primeros, 
Vistió sus buenos pannos, aguisó sus dineros 
Exo pora mercado con otros companneros. 

291 Alegre e bien sana metióse en carrera: 
Non lo sé bien si iba de pie, o caballera 
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Enfermó a sos oras de tan fiera manera, 
Que se fizo tan dura commo una madera. 

292 Perdió ambos los piedles, non se podie mover, 
Los dedos de las. manos non los podie tenar 
Los oíos.tan turbados, que non podie veer, 
Ningunos de los miembros non avien su poder. 

293 Avie de su stado demudada la boca, 
Pablaba de la lengua mucha palabra loca, 
Nin su madre, nin padre non sabien de su toca, 
Avien los companneros grant rencura, non poca, 

294 Comimo avie los oíos feos, la boca tuerta, 
Quelquiere de los brazos tal comino verga tuerta,. 
Non podrie del fogaír exir fata la puerta, 
Todos sus bien querientes querrianla ve'er muerta, 

29.̂  Avien cueita e duelo todas sus connosgientíes, 
Non sabien quel ficiessen amigos, nin parientes, 
Metió en una casa una qualque ío mientes, 
Que non guarne la duenna por emplastos calientes, 

296 Asmó que la lavaseen al sancto con fe? sor, 
A l natural de Cannas, de Silos morador, 
Elle quando la viesse avrie della dolor, 
Ganariale salut de Dios nuestro señor. 

297 Semeióles a todos, que buen conseno era, 
Prisieronla en ombros, entran en la carrera, 
Oras tornaba verde, oras tal commo cera 
Ca eran los dolores non de una manera. 

298 Levaron a Silos la enferma lazrada, 
Fo delante la puerta del confesor echada, 
Non semeia viva, mas que era pasada, 
Era de la su vida la gent desfiuzada. 

299 E l confesor precioso de los fechos cabdales, 
Ligero, e alegre por en cosas átales, 
Ixió luego a ellos fuera de los corrales, 
Mandóles que entrassen dentro a los ostales, 

,30o Mandó a los ostaleros de los omnes pensar, 
Comieron queque era cena o almorzar 
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Entró el a la egleia al Criador rogar 
Pora la paralitica salut le acabdar. 

III 

536 En el su sancto nominé, ca es Dios verdadero, 
. Et de Sancto Damngo confesso-r derechero, 

Renunzar vos queremos en un libro certero, 
Los mdiraglois del muerto de los cielos casero. 

¿2>7 Desque Sancto Domingo fo dest sieglo passado, 
Facie Dios por él tanto que non serie asmado: 
Vinien tantos enfermos, que farien gran fonsado 
No podríemos los menos nos meter en diatado. 

J538 Era un miangebiello, nació en Aragón, 
Peydro era su nombre, assi diz la lection, 
Enfermó tan fuerte miente, que era miration, 
Nol p odien dar conseio ruin fembra nin varón. 

'539 Grant fo la malatia, e muy prolongada. 
Nunca vinieron físicos que le valiessen nada, 
Era de la su vida la vente desfiuzada, 
Ca bascas non podie comer una bocada. 

540 Avie de la grant coryta los miembros enílaquádois, 
•Las manos e los piedes de su siesto exidos, 
Los OÍOS concovados, los brazos desleídos, 
Los parientes dé coyta andaban doloridos. 

541 En cabo el mezquino pendió la visión, 
Eslta fo sobre todo la peor lesión, 
Mas sofridera era la otra perdición, 
Non avie sin la lumne nulla consolation. 

542 • Prisieron un conseio, de Dios fo ministrado, 
Aducir el enfermo, esisi cuerpo lazrado, 
A l sepulcro precioso del confessor onrrado: 
Si él non les valiesise, todo era librado. 

.543 Aguiísaron el ornne aomimo meior pudieron, 



A la casa de Silos allí lo aduxieron, 
Delant eí monumento en tierra lo pusieron, 
Fincaron los ynoios, su pregarla .finieron. 

544 Tres dias con sus noches antel cuerpo yoguieron, 
Ficieron sius ofrendáis, sus •oTaimores tovieron, 
Vertieron muchas lagremas, muchas preces iiíjieron, 
Pacos fueron los dias, mas grant pena sofrieron. 

545 Acabo d!e tres diíais fueron de Dios oídos, 
Abrió Peydro los oíos que tenia concloidcs, 
Fueron los quel constaban alegres e guaridos, 
Non querrien par grant cosa non ser y venidos. 

2.0 Vida de San Millán. 

109 Aun si me quisieredes, sennores, escuchar, 
E l segundo libriello todo es de rezar: 
Vnos pocos miraglos vos querría contar. 
Que dennó Dios al mundo por elli demostrar. 

iro Muchos son e sin cuenta, mas si Dios nos da vida 
Contarvos emos dallos una buena partida, 
De las que contenieron después de esta exida 
anee que fues.se el alma de la carne partida. 

n i Bebebup el que ovo a don Adam decebido, 
d'eniese dest pro o.mne mucho por escarnido, 
C«. muchas de vegadas lo avie cometido, 
Mas siempre se partie del so pleyte vencido. 

112 La bestia maledicta plena de travesura 
Priso forma de carne e umanal figura, 
Paróseli delant en una angostura, 
DieiendoJi palabras fuertes e de pavura. 

JT3 Millari, disso el demon, aves mala costumne. 
Eres muy cambiadizo, non traes tírmedumne, 
Semeias en tos dichos que traes mansedurnne, 
Amarguean los tos fechos pilus que la fuert ealumnc 

114 Quando primera mientre veaiisti en este logar. 
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Non te paguesti delli, ovi4ilo a dessar, 
Entresti a los montes por a mi guerrear 
Dizies que al poblado nunqua quemies tornar. 

T15 En cabo quando oras cerca del pasamiento, 
De tornar a poblado prísote gran taliento, 
Tornesti a Berzeo, sov'ist hy poco tiempo, 
Plagie oon las titas nuevas poce o a es conviento-

116 Dessesti Santa O.alia por gran aliviamiento, 
Non lis dissísti gracias en tu espidirhientQ, 
Aun agora quieres fer otro poblaraiento, 
Bien me ten por babieca si yo te lo consiento. 

117 DicJTt una cosa, ca tengola asmada, 
Que la luchemos ambos, quial terrá la possadar 

Déssela el caido, cosa es aguisada, 
Finque en paz el otro, la guerra destaiada. 

118 Luego que esto disso la bestia enconada, 
Quiso en el sancto omine meter mano irada, 
Abrazarse con elli, pararli zancajada, 
Mas ruan li valió todo una nuez foradlada. 

119 E l confessor precioso fizo aue oración: 
Sennor, que por tos siervos dannest prender passion,. 
Tu me defendí oy desti tan fuert bestión, 
Cammo él sea venzudo, e io sin Misión. 

120 Luego que Millan ovo la oración finida, 
Ovo toda lia fuerza el diablo (perdida, 
Fue La sue grant sobervia en el polvo caída, 
Tanto que non ganara nada en esta venida. 

121 Levantó un giran t polvo un fiero torbellino» 
Fússo mal crebrantado, diciendo: ay (mosquino f 
Siempre oy decir e sobre mi avino 
Que mal dia l i amásco al qui a mal vezino. 

122 Fiísso e desterróse a la tierra es trajina 
E l confessor precioso fincó en so montannat 
Mientre <&1 siieglo sea c durare Espanna 
Siempre será contada esta buena fazanna. 

. 123 E l bou campeador por toda la victoria' 
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Non dio en si entrada a milla Aranagloria; 
Guardaba bien 50 corso, tienie bien sue memoria, 
Que non lo engannase la vida transitoria. 

3.0 Del Sacrificio de la Misa. 

.22 Todos los sacrificaos los de la ley primera 
Todos significaban ¡a hostia verdadera: 
Esta fue Jhesu-Christc que abrió la carrera 
Porque tornar podaimos a la sied cabdalera. 

23 E l nuestro saqerdot quando la missa canta, 
E face sacrificios, sobre la mesa sancta, 
Todo esto remiembra la hostia que quebranta, 
Todo ailli se cumpre e altó se callanta. 

J24 Siquier los sacrificaos, sequier las propliecias, 
Lo que Daniel dixo, e lo que Ih&remias, 
E lo que Abaouc, e lo que Yisayas, 
Todo se encierra en la cruz de Messias. 

.25 Quando vino Messias todo fue aqnedado, 
Callaron los prophetas, el veio fue redrado, 
Folgaron los cabrones, y el otro ganado, 
E l puso fin a todo lo que era pasisado. 

J26 IJOS que pasados eran todos lo suspiraron, 
Todos los sacrificaos a él pronunciaron, 
Quando assomó a él, todos se remataran. 
Deque él dixo fiat, parecer non osaron. 

.27 IE!1 sacerdot legitimo que nunca descamina, 
Fijo de alto rey e de alta reyna, 
Vino de summo qe\o en esta luz mezquina, 
Sacrificó su cuerpo e rompió la nortina. 

28 Deque sofrió don Ghristo la passion prophetada, 
Cumpnió los sacrificios los die la ley passada, 
Levantó la ley nueva, la vieia callantada, 
La vieia so la nueva iaze encortinada. 
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Martyrio de Sant Laurencio. 

92 E l duc Valeriano otro di a marinaría 
Disso: Id por Laurencio que los enfermos sana, 
Veremos que pro yage en la .su vierba vana 
Ca temo que iztremos con ganancia liviana. 

93 Luego que fue venido, disso Valeriano: 
Laurencio, mas sámelas enloquido que sano, 
Demlostra los tesores, pasen a nuestra mano, 
Si non, puedes perderte como torpe liviano. 

94 Dame, disso Laurencio, treguas ele tercer día, 
Avre yo mi consejo con la mi cofradía 
Mostraré los tesoros ca oy non podría: 
Disso Valeriano: de ti esso querría. 

95 Creyó esta palabra el duc Valeriano, 
Cuidó que lo tenie todo enna su mano, 
Alabóse a Degio, fizo fecho liviano, 
Que lo prometió todo fastal peor grano. 

96 Quando veno el dia de las treguas pasar 
Llegó muidlos de pobres quantos podio hallar, 
Adúsolos co.nsig-o, empezó a rezar: 
Esos tesónos quiso siempre Dios mas amar. 

97 Estos son los tesoros que nunca envegeoen, 
Quanto mas se derraman, siempre ellos mas crecen, 
Los que a estos aman e a estos ofrecen 
Essos avran el reyno do las almas guaregen: 

98 Vio Valerio que era engannado, 
Non li vinie el pleyto comimo avie asmado, 
Fue el emperador sannoso e irado, 
Disoli, oomrno era el pleyto trastornado? 

99 Tornaron en Laurencio, non pudieron al fer; 
Diasieron; o sacrifica, o ve passion prender, 
Desto por nulla vía non puedes eslorcer: 
A la passion me quiero, disso él, acoger. 

100 Por mías pena li dar, muerte mas sobracera, 

15 
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Figieronli (uin lecho duro de grant manera, 
Non avie en el ropa nin punto de madera, 
Todo era de fierro quanto en elli era. 

101 De cosltiieillas de fierro era el lechigal, 
Entre si derramadas por el fuego entrar; 
Figieronli los piedes e las manos atar, 
Mandóse elli luego en el fuego echar. 

102 Dieronli atal banno qual oydes contar, 
Pensaron los ministros malos de atizar, 
Avivaron el fuego, non se dieron vagar, 
Facierái a Laurencio placer mas que [pesar]. 

103 Las ílammias eran vivas ardientes sim mesura, 
Ardie el cuerpo sancto de la gran calentura, 
De lo que se tostaba firvie la assadura, 
Oui tal cosa asmaba non l i mengue rencura. 

104 Pensat, diz Laurencio, tornar del otro lado, 
Buscat buena pevrada, ca assaz so assado, 
Pensat de almorzar, ca avredes lazdrado: 
Fijos, Dios vos perdone, ca feches grant pecado! 

105 Diestesimes yantar buena, ficiesitesme buen lecho, 
Gradezcovoslo mucho, e fago gran derecho, 
Non vos quenrie peor que esti vuestro fecho, 
Nin tenrrie otra sanna, nin vos avr[ie despe]clho. 

5.0 Loores de Nuestra Señora. 

1 A ti me encomiendo Virgo, madre de piedat, 
Que concebiste del Spiritu Sanctu, e esto es verdat, 
Pariste fijo precioso en tu entegredat, 
Serv'iendo tu esposo con toda lealtat. 

2 En tu loor, Sennora, querría entender, 
De las tus largas faldas una fimbra tanner: 
Ca non me siento digno ante ti parescef, 
Maguer la tu feduza non la puedo perder.. 

3 En tu feduza, madre, de t i quiero dezi>r 
Carnario vino el mundo-Dios úor ti redimir, . 
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Tu me da bien empezar, tu me da bien a complir 
Que pueda tu materia qual o comino seguir. 

4 Quando engarnio la syerpe los parientes primeros, 
lEt los sacó de seso con sermones! arteros, 
De ti se teimieron los falsos lesongeros, 
Mas non fueron del tiempo riin de la hora certeros. 

5 Pafriarchas et profetas todos de tí dissieron, 
Ca por Spiritu Sancto tu virtut entendieron: 
Profecías e signos todos por ti ficieron 
Que cobrarían por ti los que en Adán cayeron. 

6 La mata que pareisioió al pastor encendida 
Et remanesció sana commo ante tan cumplida, 
A ti significaba que non fuisti corrompida. 
Nin de la firmoduimbre del tu voto movida. 

7 A ti cataba, madre, el signo del bastón 
Que partió la comanda que fue pora Aaron: 
Fuste siin rayz e seco adusso criazón, 
Et tu pariste Virgo sin toda lesión. 

8 En ti se cumplió, sennoira, el dicho de Isaya 
Que de radiz de Iesse una verga saldría, 
Et flor qual non fue vista donde se levantaría, 
Spiritu Sancto con V I I dones en la flor posaria. 

9 Madre tu fuisti la verga, el tu fijo la flor, 
Que resucita los muertos con su suave odor, 
Saludable por visita, vidable por sabor, 
Pleno de los siete dones, solo dellos dador. 

12 La puerta bien cerrada que dice Ezechiel, 
A ti significaba que siempre fuiste fiel: 
Por ti pasó sennero el Sennor de Israel, 
E desto es testigo el ángel Gabriel. 

í 
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6." De los Signos Que Aperesceran ante el Juicio. 

i Sennores, si quilsieredes attendeír un poquiello, 
Quenriavos contar un poco de ratiello 
Un sermón que fue priso de un siamcto liibriello 
Que fizo Sant Ihetronimo un precioso cabdiello 

2 Nuestro padre Iheroniímio pastor de nos entienda, 
Leyendo en hebreo en essa su leyenda 
Trovó cosas estrannais de esfranna facienda: 
Qui las oyr quisiere, tenga que bien merienda. 

3 Trovó el omne bueno entre todo lo al 
Que ante de juicio, de'l juiejo cabdal, 
Vertían muy grandes signos, un fiero temporal, 
Que se verá el mundo en pressura mortal. 

4 Por esso lo escribió el Varón acordado 
Que se tema el pueblo que anda desviado, 
Meiare en oastuim/bresl, faga a Dios pagado, 
Que non sea de Xtpo estonce desamparado. 

5 Esti será el uno de los signos dubdados: 
Snlbirá a las nubes el mar muchos estados, 
Mas alto que las sierras e mas que los collados 
Tanto que en sequero fincarán los pescado?. 

6 Pero en su derecha será el muy quedado, 
Non podrá estenderse, será oommto elado, 
Cánamo pares en fiesta o muro bien labradlo, 
Quiquiera que lo vea será mal espantado. 

7 En el segundo día parescerá affondado, 
Mas baxo que la tierra, bien tanto comino fue puyado, 
De catarlo nul omne sol non será pensado; 
Pero será ayna en su virtut tornado. 

8 En el tercero signo nos conviene fablar, 
Que será grant espanto e un fiero pesar; 
Anclarán los pencados todos sobre la mar 
Metiendo grandes voces non podiendo quedar. 

9 Las aves' esso mesmo menudas e .granadas: 
Andarán dando gritos todas mal espantadas* 
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A,ssi faran las bestias por domar e domadas, 
Non podran a la noche tornar a sus posadas. 

7.0 Milagros de Nuestra Señora. 

1 Amigos e vasallos de Dios ommipotent, 
Si vos me escuchasedes por vuestro consiment, 
Querriavos contar un buen avenimient: 
Terrédeslo en cabo por bueno verament: 

2 Yo maestro Gonzalo de Berceo nominado 
Iendo en ¡romería caeci en un prado 
Verde e bien sencido, de flores (bien poblado. 
Logar cobdiciaduero pora omne cansado. 

3 Daban olor sobeio las flores bien olientes 
Refrescaban en omne las caras e las mientes, 
Manaban cada canto fuentes claras corrientes!, 
En verano bien frías, en yvierno calientes. 

4 Avie hy grant ahondo de buenas arboledas, 
Milgranos e Agüeras, peros e mianzanedas, 
E muchas otras fructals de diversas monedas; 
Mas non avie ningunas podridas nin acedas. 

5 La verdura del prado, la olor de las flores, 
Las sombras de los arbores de temprados sabores', 
Refrescáronme todo, e perdí los sudores: 
Podrie vevir el omne con aqueilos olores. 

6 Nunqua trabé en siegío lagar tan deleitoso, 
Nin sombra tan teimpirada, nin olor tan sabroso, 
Descargué imíi ropieíla por iacer imas vigiase, 
Póseme a la sombra de un arboír fermoso. 

7 Yagiendo ¡a la sombra perdí todos cuidados, 
Odí sonos de aves dulces e modulados: 
Nunqua udieron omnes órganos mas temprados, 
Nin que formar pudiessen sones mas acordados. 

8 Unas tenien la quinta, e las otras doblaban, 
Otras tenien el punto, errar non las desaban, 
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A l posar, al mover todas se esperaban, 
Aves torpes nin roncas hi non se4 acostaban. 

9 Non serie organista nin serie violero, 
Nin giga nin salterio, nin manoderotero, 
Nin estrument nin lengua, nin tan claro vocero, 
Cuyo canto valiesse con esto un dinero. 

10 Peroque vos dissiemos todas estas bondades, 
Non contamos las diezmas, esto bienio creadas: 
Que avie de noblezas tantas diversidades, 
Que non las contarien priores nin abbades. 

I I (El prado que vos digo avie otra bondat: 
Por calor nin por frió non perdie su beltat, 
Siempre estaba verde en su entegredat, 
Non perdie la vemóüitra por nulla tempestat. 

12 Manamano que fuy en tierra acostado, 
De todo el lacerio fuy luego folgado: 
Oblidé toda cuita, el lacerio pasado: 
Qui alli se* morasse serie bien venturado! 

13 Los omnes e las aves quantas acaescien 
Levaban de las flores quantas levar querien; 
Mas mengua en el prado ninguna non faeien: 
Por una que levaban, tres o quatro nagien. 

14 Semeia esti prado egual de paraíso 
En qui Dios tan grant gracia, tan grant bendición 
E l que crió tal cosa, maestro fue anviso: [misso: 
Omne que hi morasse, nunqua perdrie el riso. 

MILAGRO I 

48 En Toledo la buenna essa villa real 
Que daoe sobre Tlaio, essa agua cabdal, 
Ovo un arzobispo coronado leal 
Que fue de la Gloriosa amago natural. 

49 Dicienli Ildefonso, dizlo la escriptura. 
Pastor que a su igreii daba buena pastura: 
Omne de sancta vida que frasco gran cordura: 
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Que nos mucho digamos so fecho lo mestura. 
50 SÜemipire con La Gilordosa ovo su atenencia, 

Nunqua Varón en dueiina metió «íaior querencia, 
En buscarli servicio methie toda femencia, 
Facie en ello seso e buena providencia. 

51 Sin los ot.nos servicios muchos e muy granados 
Dos iacen el escripto, estos son mas notados;:. 
Fizo diella un libro de dichos colorados 

' De su virginid'at contra tres renegados. 
52 Fizol otro servicio el leal coronado 

FizoLi una fiesta en decieírnibre mediado, . 
La que cae en marzo di a muy sennalado 
Qttando Gabriel vinp con el rico mandado. 

57 Sennor Sant Tllefonsso coronado leal 
Facie a la Gloriosa festa muy general, 
Fincaron en Toledo póceos en su ostal 
Que non fueron a missa a la sied obispa!. 

58 E l san oto arzobispo un leal coronado 
Por entrar a la misa estaba aguisado, 
En su preciosa cátedra sedie asentado, 
Adusso 3a Gloriosa un present muy onrrado 

59 Apareció! la madre del Rey de Magestat 
Con un libro en mano de muy gran claridat, 
E l que él avie fecho de la vinginidat: 
Plógol a Ildefonslso de toda voluntat. 

60 Fizoli otra gracia qual nunqua fue oida, 
Dioli una casulla sin aguia cosida, 
Obra era angélica, non de omne texida, 
Fabloli póceos vierbos, razón buena complida. 

61 Amigo, dissol, s'epas que so de ti pagada, 
Asme buscado onrra, non simple, ca doblada: 
Fecist de mi buen libro, asme bien alabada, 
Feeistme nueva festa que non era usada. 

62 A la tu missa nueva desta festividat, 
Adujóte ofrenda de gran aiuctoiridat, 
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Cassulla con que cantes, preciosa de verdat 
Oy en el día sancto de NaVid'at. 

63 Dichas estas palabras la madre gloriosa 
Tblloseli de oioá, non vio milla cosa: 
Acabó su officjo la persona prec.io>sa, 
De la miare de Xpo cmiada e esposa. 

64 De seer en la cátedra que tu estas posado 
AJÍ tu cuerpo sennero es esto condonado, 
De vestir esta alba a ti es otorgado, 
Otro que la vistiere non será bien hallado. 

65 Esta festta preciosa que avernos contada 
En general concilio fue. luego confirmada. 
Es por muchas eglesias fecha e celebrada: 
Mientre el siieglo fueire non será oblidada. 

66 Quando plogio a Xpto, aíl celestial sennor, 
Finó Sant Ildefonso precioso confesor: 
Onirrólo la Gloriosa, imadre del Criador, 
Diol grant onrra al cuerpo, al alma muy meior. 

67 Alzaron arzobispo un calonge lozano, 
Era .muy soberbio e de seso liviano, 
Quiso aguar al otro, fue en ello villano, 
Por bien non délo tovo el pueblo toledano. 

68 Pósase enna cátedra del su antecesor, 
Demandó la cassulla quel dio el Criador, 
Diaso palabras locas el torpe peccadoír, 
Pesaron a la Madre de Dios nuestro 'sennor. 

69 Disiso unas palabras de muy grant liviandat: 
Nunqua fue Mefonso de* maior dignidat, 
Tan bien so consegrado comino él por verdat, 
Todos somos eguales enna umanidat. 

70 Si non fuesse Siagrio tan adelante ido, 
Si oviesse su lengua un poco retenido, 
Non seria enna ira del Criador caído, 
Ond dubdamos que es, mal peccado, perdido. 

71 Mandó a los mánistros la cassulla traer, 
Por entrar a la missa la confession facer: 
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Mas non 11 fo sofrikJo nin ovo el poder, 
Ga lo que Dios non quiere nunqua puede seer. 

72 Poro que ampia era la sancia vestidura, 
Issioli a Sdagrio angosta sin mesura: 
Brisóle la garganta como cadena dura 
Fue luego enfogado (por la su gran locura. 

8 ° Duelo de la Virgen. 

70 E l Sennor piadoso sobre todo lo al, 
Resusciltó los muertos el Sennor natural: 
A lols qule él bien fezo coimimo padre leal, 
©(Sos l i buscaron de echarlo a mal. 

71 En logar de buiscarli servicio e amor 
Buscaronli hullicjilo: e todo desonor: 
B'Uiscaronli en cabo muerte que es peor, 
Ficieron las oveias despesar al pastor 

72 Ficieron las oveias al pastor enforcar, 
A Barraban pidieron digno de iustigiar, 
A su rey misme finiéronlo daninar, 
Ov'i io dura mientre por ello a lazdrar. 

73 A y Fiio querido sennor de lo? sennores! 
lo ando dolorida, tu padeis los dolores; 
Dante malos servicios vasallas traydores. 
Tu sufres e'l lacerio, io los malos sabores. 

74 Fiio el mi querido de píedat granada, 
Por qué es la tu Madre de ti desempacada ? 
Si levarme quisieses seria tu pagada, 
Que fincaré sin ti non bien acompannada. 

75 Fiio, cerca de' ti. querría io finar, 
Non querría al síeglo sin mi Fiio tornar: 
Fiio Sennor e Padre, denna a mi catar: 
Fiio ruego de madre nol debe rehusar. 

76 Fiio dulz e sombroso, tiemplo de caridat, 
Archa de sapiencia, fuente de piedat, 
Non desses a tu Madre en tal sociedat, 
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Qua non saben conocer mesura nin bondat. 
jj Filio, tu de las cosas eres bien sabidor, 

Tu eres de los pleitos sabio avenidor, 
Non «toses a tu Madre en esti tal pudor 
Do las sanctos enforcau e salvan al traydor. 

78 Fiio, siempre aviemos yo e tu una vida, 
lo a tí quissi mucho, e fui de ti querida: 
lo siempre te crey, e fui de ti creyda, 
La tu piedat larga ahora me oblida. 

9.0 Vida de Sancta Oria, Virgen. 

1 En el nombre del Padre que nos quiso criar, 
E de don Ihesu .Christo que nos vino salvar, 
E del Spiritu Sancto lumbre de confortar, 
De una sancta Virgen quiero versificar. 

2 Quiero en mi vegez, maguer so ya cansado, 
De esta sancta Virgen romanzar su dictado, 
Que Dios poír el su ruego sea de mi pagado, 
E non quiera venganza tomar del mi pecado. 

3 Luego en el comienzo e en la primeria 
A ella mercet pido, ella sea mi guia, 
Ruegue a la Gloriosa Madre Sancta Maña, 
Que sea nuestra guarda de noche e de dia. 

4 Essa Virgen preciosa de quien fablar solemos, 
Fue de Vil la Vellayo, segunt lo que leemos: 
Aimunna fue su madre, escruto lo tenemos, 
García fué el padre, en letra lo avernos. 

5 Muño era su nombre, omne fue bien letrado, 
Sopo bien su facienda: 61 fizo el dictado, 
Haviagelo la madre todo bien razonado, 
Que non quería mentir por un rico condado. 

6 De suso la nombramos, acordarvos podedes, 
Emparedada era, vacia entre paredes, 
Hav'ia vida lazrada qual entender podedes, 
Si su vida leyerdes, assi lo probarédes. 



L I B R O D E A P O L O N I O (i) 

1 En el noimlbre de Dios e de Santa Maria, 
Si ellos me guiassen estudiar querría, 
Conponer un romance de nueua maestría, 
Del buen rey Apolonio e de su cortesía. 

2 E l rey Apoílonio de Tiro natural, 
Que por las auenturas visto grant tenporal, 
Comimo perdió la fija e la muger cabdal 
Cormmo las cobró amas, ca les fue muy leyal. 

3 En el rey Antioeo vos quiero comentar 
Que pobló Antiachia en el puerto de la mar, 
Del su nombre mismo fizóla titolar; 
Si estonce fuesise muerto nol deuiera pesar. 

4 Ca ¡muriósele la imuger con qui casado era, 
Dexole una fija genta de grant manera: 
Nol sabían en el mundo de beltat companyera, 
Non sabían en su cuerpo sennyal rqprendedera. 

14 Por fincar con su fija, escusar casamiento, 
Que pudiesse con ella complir su mal talienito, 
Ouo a ssosacar vn mal ssosacamiento, 
Mostrógelo el diablo, un bestión mascoriento. 

15 Por fincar sin vergüenza que no fuese reptado, 
Facía huma demanda e vn argumento cerrado: 
A l que lo adeuinase que ge la daría de grado 
E l que no lo adeuinase seria descabezado. 

16 Auian muchos por aquesto las cabezas cortadas, 
Seclian sobre las puertas de las almenas colgadas. 
Las nueuas de ía duenya por mal fueron sonadas, 
A mucho buen doncel auian caras costadas. 

17 " L a verdura del ¡ramo es come la rayz 

(1) Biblioteca de AA. Esp.: Poetas castellanos anteriores 
al siglo xv, págs. 283 y sigts. 
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De carne de mi madre engruessio mi seruiz" 
iE|l que adeuinase este vieso qué dittz, 
Esise aturia la fija del Rey euiperadriz. 

18 E l rey Apolanio que en Tiro regnaua, 
Oyó daquesta duenya quen grant preqio andaua, 
Queriia casar con ella, que mucho la amana, 
L a hora del pedir, veyer non la cuydaua. 

19 Vino a Antiioiohia, entró en el reyal, 
Saluó al >rey Antiocho e a la corte general, 
Demandóle la fija por su muger cabdal, 
Que la metrie en arrias en Tiro la ci'bdat. 

20 La corte de Antíochia frenme de gran uertut, 
Todos ouieron duelo de la su iuuentut. 
Dician que non se supo guardar de mal englut, 
Por mala de nigromancia perdió buena s<alut. 

21 Luego de la primera demetió su racon; 
Toda la corte escuchaua, tema buena sacjon, 
PUÍSOI el Rey la sua piio/posicion, 
Que le daria la cabeqa o la osoluc^ion. 

22 Como» era Apolonio de letras profundado, 
Por soluer argumentos era bien dotrinado; 
Entendió la fallenca, e el sucio pecado, 
Cotoimo si lo ouiese por su ojo pronado. 

23 Amia giran irapinitencia porque era hi uenido, 
Entendió bien que era e'n fállenla caydo, 
Mas por tal que non fuese por bauieca tenido, 
Dio a la pregunta buen responso conplido 

24 Dixo, "non deues, rey, tal cosa demanar, 
Que a todos aduze uarguenga e pesar: 
Esto si la uerdat non quisieres negar, 
Entre tu e tu fija sse deue terminar. 

25 Tu eres la rayz, tu fija el cimal, 
Tu pereqes por ella por pecado mortal, 
Ca la fija ereda la dqpda carnal, 
L a cual tu e su madre auiedes caminal." 

26 Fue de la profecía el Rey muy mal pagado, 
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Lo que siempre buseaua ya lo auia fallarlo: 
Metiólo en locura anuencia del pecado, 
Aguistale en cabo comuno fuesse mal porfacado. 

27 Maguer por encubrir la sl.su inyquitat 
Dixol Apolonio que dixera falsedat, 
Q'ite non lo querria fer por nenguna exedat, 
Peno toldos anmauan que dixera verdait. 

28 Dixol que metria la cabeca ha perder, 
Que la adeuinanca non pudiese asoluer; 
Avn treynta dias le quiso anyader, 
Que por mengua de plago non pudiese cayer. 

29 Non quiso Apoloniio en la vylla quedar, 
Tenia que la tardanqa podia en mal finar: 
Triste e desmarrido pensó de nauegar, 
Fasta que fue en Tiro el non sse dio bagar. 

30 E el pueblo fue alegre quando vieron su senyo-r, 
Todos lo querien veyr, que hauien de ssabor; 
Rendían girandes e chicos gracias al Criador, 
La villa e las puebliqs todos en derredor. 

31 Enqérrase Apolonio en sus cámaras priuadas, 
Do tente sus escritos e «luis estorias notadas, 
Rezó sus argumentos, las i'azanyas pausadas, 
Caldeas e latinas tres o quatro vegadas. 

32 En cabo otra oosa non pudo entender 
Que al rey Antiocho pudiese responder, 
Cerró sus argumentos, dexóse de leyer, 
En laqerio sin fruto non quiso contender. 

33 Pero imuoho tenia que era mal fallido 
En no ganar la duenya, e ssalir tan escarnido, 
Quanto mías comiidia qual auia contecido, 
Tanto mas se tenia por peyar confondido. 

34 Dixo que man podia la verguenqa durar," 
Mas quería yr perderse, o la uentura mudar. 
De pan e de tesoro mandó mucho cargar, 
Metióse en auenturas por las ondas del mar. 
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162 E l irey Architrastas por la corte mas pagar, 
A su fija Luciana mandóla fai venir. 
La duenya vino luego, non lo quiso tardar 
Ca quiso a ssu padre obediente estar. 

163 (Entró por el palacio la infante bien adobada, 
Besó al Rey manos comnio bien ense'nyada, 
Sainó a los ricos orones e a toda su mesnada; 
Fue la' corte clesita cosa alegre e pagada. 

164 Fincó entre tos otros oio al pelegrino 
Quiso saber quien era ho de qual parte venido. 
"Fija, dixo el Rey, omne es de camino 
Oy tan bien el juegici ninguno non aniño. 

1Ó5 Siruiiome en el juego onde so su pagado, 
Paro non lo conosco. ele yo muy gran grado, 
Segunt mi connyosqenqia del mar es escapado, 
Grant danyo a priso onde está desmayado. 

166 Fija, sli vos quieredes buscarme grant placer, 
Que vos yo siamtpre aya mucho que gradecer, 
Sabet de su faqienda quanto pudierdes saber, 
Contra ell que sepamos como nos captener." 

167 Aguisóse la duenya de toda voluntat, 
Fue contra Apolonio con grant simplicjtat, 
Fue luego diziendo palabras de amiztait, 
Como cosa ensennyada que atmauía bondat; 

173 Porfióle la duenya, non lo quiso dexar, 
Dixoi: "si Dios te faga a tu casia tornar, 
Que me digas el nombre que te suelen, llamar, 
Sabremos contra ti como deuemoB far." 

174 Comencó Apolonio de sospiros cargado, 
Dixol toda su cuyta por o ama, pasado, 
Su nombre e su tierra, e qual era su regnado, 
Bien lo ascuchó la duenya e óuole gran grado. 

175 En cabo quando hovo su casa bien contada, 
E l Rey fue mas alegre, la duenya fue pagada, 
Querie tener las lágrimas, mas nol valia nada, 
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Renouósele el duelo, e la bqcasion passada. 
176 Estonze dixo el Rey, "fija que deuedes, 

Sa Apolonio llora non vos nuarauielledes, 
Tal omine a tal cuyta vos venir non sabedes, 
Mías vos me perusat del, si a mi bien quered©». 

j.77 Fiziestes-lo llorar, auédes-lo contristado 
Pensat como lo tornedes alegre e pagado, 
Facet le. mucho algo que omne es honrrado, 
Fija, ren non dubdtdes e fazet aguisado." 

]/8 Aguiisosíe la duenya, fizieronle logar 
Tenupró bien la vihuella en hun son natural, 
Dexó cayes el manto, paróse en hun brial 
Gamiencó una laude, omne non vio atal. 

179 Fazia fermosos sones, e fermosos debaylados 
Quedaua a sabiendas Ja boz a las vegadas, 
Fazia a la viuela dezir puntos ortados, 
Semeiauan que eran palabras afiínmadas. 

180 Los altos e las baxos todos della diziien, 
La duenya e la viuela ían bien se abinien, 
Que lo tenie'n a fazannya quantos que lo vehien, 
Fazia otros depuertos que mucho mas valien. 

T3I Alabáuanla todos, Apolonio callaua, 
Fue pensando el Rey porqué él non fablaua. 
Demandóle e dixol, que se marauellaua 
Que' con todos los otros tan mal se acordaua. 

182 Recudió Apolonio como firme varón : 
"Rey, de tu fija non digo si bien non, 
Mas si prendo la vihuela cuydo fer hun tal son 
Que entendredes todos que es mas con razón. 

183 Tu fija bien entiende huna gran partida, 
Acomienco bueno, e es bien entendida, 
Mas aun non se tenga piar maestra complida, 
Si yo decir quisiere téngase por vencida.". 

184 "Amigo, dixo día, si Dios te bendiga 
Por amor si la as de la tu dulce amiga, 
Que cantes huna laude en rota ho en gigua, 
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Sino as ime dicho sloíberuia e enemiga." 
185 Non quiso Apolloniio la duenya contrastar, 

Priso huna vihuela e sopo-la bien temprar 
Dixo que sin corona non isabrie violar, 
Non quería maguer pobre su dignidat baxar. 

186 Ouo desta palabra el Rey muy grant sabor, 
Semeiole que le yua amansando la dolor, 
Mandó de suts coronas aduzir la mcior, 
Dióla a Aipolonio hun buen violador. 

187 Quando el Rey de Tiro se vyó ooironado, 
Fue de la tristeza ya quantid amansando, 
Fue cobrando el seso de color mejorando, 
Pero non que houies'se. el duelo olvidado. 

188 Aleo contra la duenya vn poquiello el ceio, 
Fue ella de vergüenza prisa hun poquiello 
Fue trayendo el arquo egual e muy pareio, 
Abes cabie la duenya de gozo en su pelleio. 

189 Fue levantando hunos tan dulces sones 
Doblas e debayladas, temblantes, semitones, 
A. todos alegiraua la boz los corazones; 
Fue la duenya tioquada de malos aguijones. 

529 La duenya fue yrada, coimencó de llorar, 
Coimencó sus rencuras todas a ementar; 
Bien iquerráe Antinágora grant auer a da¡r 
Que non fuese entrada en aquella yantar. 

530 Diziía: "ay imesquina en mal ora fuy nada, 
Siempre fue mi uentura de andar aontada; 
Por las tierras agenas ando anial sorostrada, 
Par bien e por servicio prendo mala soldada. 

531 Ay madre Luciana, asi mal fado ouiste 
A tu fija Tarssiana imeior non lo diste; 
Peligraste sobre mar et de parto moriste; 
Ante que pariesses' afogar me deui'ste. 



E L L I B R O D E A L E X A N D R E (i) 

i Sennores, se quisierdes mió seruicio prender, 
Querriauos de grado seruir de ¡mió mensiter: 
Deue de lo que sabe omne largo seer, 
Señan, podrie de culpa e de rieto caer. 

2 Mester trago fermoso, non es de ioglaria, 
Mester es sen peccado, ca es de clerezia, 
Eablar curso rimado per la quadeirna uia 
A sallabas cuntadas, ca es grant maestría. 

3 Qui oyr lo qniisáer a todo mió creer, 
Aura de ¡mi solas, en cabo grant plazer, 
Aprendrá bonas gestas que sepa retraer, 
Auerlo an por ello muchos a connoscer. 

4 Non uos quiero grant prólogo nen grandes nouas 
Luego a la .materia me uos, quiero coger, [fazer, 
E l ¡Criador nos lexe -bien apressos seer: 
Si en aquel pecarmos1, él nos denne ualer! 

5 Quiero leer un liuro de vn rey noble pagano 
Que fue de grant esfforcio-, de coraqon locano, 
Conquistó todel mundo, mietiol so su mano, 
Terne, pe lo conipriere, que soe Ibón escriuano. 

6 Del princepe Alexandre que fue rey de Grecia, 
Que fue fianc e ardit e de grant sabencja, 
Venció Poro e Darío dos reys de grant potencia, 
Nunca connoseió omne su par en la sufrencia. 

7 E l infante Alexandre luego en su ninnéz 
Comencé a demostrar que serie de grant prez: 
Nunca quiso mamar leche de mugier rrafez, 

(i) Biblioteca y tomo citados, págs. 147 y sigts. 
16 
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Se non fue de linage o de grant gentilez. 
8 Grandes signos contiron quand'o est infant nasqió 

E l ayr'e fue eanbiado, el Bol escurec/ió. 
Todol miar fui irado, la tierra tremecjó, 
Por poco que el mundo 'todo non pereció. 

9 Otros signos contio-ronque son plus generales, 
Cayoron de las nuiues .muchas piedras punnales, 
Aum contiron otros que son maores o-tales,..'. 
Lidiaron un dia todo dos águilas cabdales. 

10 En tierra de Egipto, en letra fue entrcdado; 
Fabló un corderuelo que era reziente nado, 
Parió una gallina un colouro yrado; 
Era- por Alexandre itodesto demostrado. 

I I Aunauieno al en el 'su nacimiento, 
Fijos de altos condes nacieron mas- de qiento, 
Fueron, pora seruilo todos de bon taliento, 
En escrito yaz esto, sepades,, non uos miento. 

12 En mannas de grant precio fue luego entendiendo, 
Esfforgio e franqueza fue kiegO' decogiendo, 
Yual con la: edat el coraqon creciendo: 
Aun. abes faulaua ya lo yuan ¡temiendo'. 

13 Los unos a los otros faulauan entre dientes: 
Este moc,0' conquerrá la' eneianas yentes: 
Felippo e Olimpias que son sus parienteis, 
Auian grant alegría, metien en esto mientes. 

14 E l infante, magar ninno, aui-e grant co¡racon, 
Azie en corpo chico braueza de león: 
Mas destaiaruos quiero de la su criazón, 
Ca conuien que nos passemos a la meior razón. 

15 Acabo de pocos' annos el infant fué criado: 
Nunca omne vio moco tan acabado, 
Y a cobdieiaua armas, e conquerir' regnado 

: Semeiaua Hercules; tanto era esforcjado'. 
16 E l padre de VIII. annos metiólo ai leer, 

Diolo a maestros ornados de sesso e de saber 
Los meiorés que pudo en Greqia escoger 
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Que lo sopiessen en las VII . artes ertponer. 
17 Aprendía de las VI I . artes cada dia'lición, 

De todas cada dia fazia disputación, 
Tanto auie buen enienno e sotil coraron 
qué uenció los maestros a poca de sazón. 

18 Nada non oluidaua de quanto que oya, 
Nunca oya razón que en coraron non tenia.-
Sil mas demostrassen él mas aprendería:. 
Sabet que en las paias el eoragoii non tenia. 

19 Por su sótil enienno que tanto decoraua 
A maestre Natanao dezian que semeiaua, 
Et que su fijo era grant ruydo andaua, 
Si lo era o non, todol pueblo peccaua. 

20 E l infante el ruydo nol pudo encobrir, 
Pésol de coraqon no lo pudo sofrir, 
Depénnós duna torre onde ouo de morir: 
"Ffijo, dixo su padre, Dios te faga beuir." 

21 De los X V . annós e los dos ie mengauan, 
E n la barba avn lo- pelos non alssomauatt, 
Ffve osmando las cosas del sieglo eommo andauan¡ 
Et de sus avuelos en tal cueta passaran. 

22 Eran los reys de Gregia fasta essa saqon 
Vassallos tributarios, del rey de Babilon, 
Avian a dar a Dário sabuda esforeion, 
Avianlo dendurar que querían o que non. 

23 E l infante Alexandre quando lo fue o«mando 
Cambiossele la color e fues todo demudando: 
Maguer que era blanco, negro se va tornando: 
Las tres partes. del dia bien estido' callando. 

24 Gomia todos lalbros con la grant follonia, 
Semeiaua enfermo de fiera malantia: 
Dezia: "ay mezquino, quando vee;ré el dia 
Que pueda ranturar' esta sobrancaria! 

25 Si el mío buen maestro non me lo deuedar, 
Dexare Heuropa, yré passar la mar. 
Iré conquerir Asya, e con Dário lidiar, 
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Avermá, cuetmD cuedo, la imano a besar. 
26 Sobre mí non querría tan granit onta ueer 

Nin que con mi maestro me sopiés perder, 
Ca sería grant onta e grant mal parecer 
Por el rey Alexandrc a ombre obedecer." 

27 Entendía el infante en esite pensamiento', 
Amolaua los dientes cuerno kon fanbriento, 
Tan bien molía el fierro cuerno si fues sarmienta 
Sabet que de dormir nol prendía tadiento. 

28 Avia en si el infante atal comiparacjon 
Cvemo suele auer el chiquelle león, 
Quando iaz en la camma e vee la uenaqion, 
Non la puede prender e bateiel coraron. 

29 Reuoluiase a menudo e; torcía los dedos, 
Non podía con pesar los braqos tener quedos, 
Y a anda preando las tierras de los medos, 
Quemandoie las tnieses, cortando los viñedos. 

30 Maestre Aristotil que lo auie criado 
Sedía en este comedio en su cámara (jarrado: 
Avia un silogismo de lógica formado, 
Essa noche nin es día non auia folgado. 

1600 Quando fu la fazienda fecha e desbaratada, 
La mesnada de Darío fue mal quebrantada: 
Pero con la uíctoria que les auie Dios dada, 
Ouieron toda la coyta ayna ©luidada, 

1601 E l rey Alexandre pero era irado, 
Non auie de Darío el dolor oluidado: 
Andaua el buen 'rey doliente e quexado 
Que non podie saber do lo auien lexado. 

1602 Folgaron todo un día que non podien andar: 
Auien mucho' lidiado, non se podien mudar, 
Mandó el rey a todos desarmar e folgar, 
Y catar los llagados, los muertos soterrar. 

1603 Buscaron los muertos ca espessos yazian, 
La carrera de Dárjo fallar non la podían, 
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Porque la non fallauan grant duelo fazian, 
A quien gela tnlclstrasse gran aluistral darían. 

1604 Las d'Asia enoiados azien con calentura, 
Fallóla Poltraotus en vna ual escura, 
Buscaua agua fría, fazie grant calura, 
Ouola a fallar en una poca danchura. 

1605 Pos canallas a coyta que eran mal feridos, 
Anda ron ¡musiando fasta que fuessen caydos: 
Quancb de tod en todo fueron enflaquecidos, 
Cayeron antel rey «muertos, los pies tendidos-. 

1605 Por medio del valleio corrie vn lagunal, 
Naqie hy bona fuente, clara, perenal, 
Decendie a fondo, regaua el pradal: 
Por uerdat uos diziir: era fermoso val. 

1607 Politractus buscando la cabeza del rio, 
Cuernos siempre do nace suel seer mas frió, 
En un campo llano, en un agua morio 
Falló las bestias mortas e el carro uiazio. 

1608 Azien cerca del irey muertos los carreteros, 
Azien del otro cabio muertos tos escuderos, 
Yazie Dário en medio entre los companneros, 
E l azie en medio, los otros orelleros. 

1609 Cu'emjoi era el carro ricamiient adobado, 
Cuerno era Dário de parecer granado. 
Sopólo PolitractutS, fue desende certificado: 
Tornó por Alexandre con este mandado. 

ióio Fizol rey grant duelo sobirel emperador: 
Si fuesse su henmano nol faríe maar: 
Lorando los natrones toldos con grant dolor, 
Todos dizien: "mal aya Besisus el traedor." 

1611 Tollienge la sangre e los pannos untados, 
Vestioronle {reírnosos blancos e ordenados, 
Calcarloiníe esipuerais con capatos dorados, 
Non comprarían las luuas atieres de dos casados. 

1612 Posieronle corona clara e bien bronida, 
En cabeza de omne nunca fura metida, 
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De fin or'o obrada, de piedrats bien bastida, 
Meior non la temiera en itoda la su trida. 

1613 E l rey Alexandre púsol en su lecho, 
Púsol qoptro en mano, e fizo grant derecho. 
Tornó en piadat, oluidó el despecho: 
Nal estodiera bien se al ouiera 'fecho. 

1614 Non podie con el duelo las lagremas tener, 
Yualas a menudo con el manto terger, 
De jcaibeza del lecho nos querie toger, 
Se non a la sazón que auie de comer. 

1615 Llorando de los oios conpecó de changer, 
Diziendo: "ay Dário, qué ouisite dauer! 
Cuydeste de mi mano foyr e estorcer, 
Ouieste en peoreis manos a caer: 

1Ó16 Si fuesse tu «entura o quisies el fado 
Que a cosiment fusses de los griegos echado, 
Ouieras sen dulda sabido e prouado 
Que non ha sennoirio enno siegro tan llano. 

1617 Quieras a mi solo por isennor a catar, 
Podieras de mi aiuso el emperio mandar: 
Yo a ti lo diera todo a ordenar, 
De ti nunca quisiera otra renda leuar." 

25:10 (2511) Si quisierdes saber quien escreuió este ditado 
Johán Loreneo bon clérigo e ondrado, 
Segura de Astorga, de mannas bien temprado, 
En el dia del yuizio Dios sea mío pagado. Amen. 



L E H E N D A S D E L C O N D E DON F E R N A N D O DE G A S T Y L L A 
CONOCIDAS CON EL NOMBRE DE 

POEMA DEL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ (i) 

i En el nombre del Padre que fiso toda cosa, 
E l que quiso nascer de la Virgen preciossa, 

-
Del Spiritu Santlo que es ygual de la esposa, 

Del Conde de Castilla quiero fager una prossa. 
2 .E l Sennor que creó la tierra et la mar, 

De las cosas pasadas que no pueda contar, 
E l que es buen maestro me deue demostrar, 
Comino cobró la tierra toda de mar a mar. 

3 Contar-vos he primero córranlo la perdieron 
Nuestros antecesores, en quaí coyta visquieron, 
Comino omnes deseredados fuydos andodieron, 
Esa rrabia llebaron, que non morieran. 

117 Vuscaron a /Pelayo, comino les fué mandado, 
Fallaron-lo en la cueva, famíbrryento e lacerado, 
Vesaron-le las manos e dieron-le el rreynado, 
Ovólo de rreseevyr, pero non de su grado. 

118 Resgibyó el rreynagido (2) a muy grran midos (3) 
Tovieronse con él los pueblos por guaridos, 
Sopyeron estas nuevas los pueblos descreydos, 
Para venir sobre ellos, todos fueron movydos. 

119 Do soppieron que era venieron-lo a vuscar, 
Comengaron-le luego la pena (4) de lidiar, 
Ally quiso Jesucristo vn gran miraglo demostrar, 
Vyen creo que lo oystes alguna ves contar. 

(1) Biblioteca y tomo citados, págs. 389 y sigts. 
(2) Mejor reynagdo-
(3) Mejor amidos. 
(4) Mejor penna. 
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120 Saetas e quadryllos, quantas al rrey tyravan, 
A él nim a sus gentes ningunas non llegavan, 
Tan yradas como yvan, tan yradas se tornavan, 
Sy non a ellos mismos, que a otros non imatavan. 

121 Quando oyeron los moros la tan fyera faqanna, 
Que sus armas matavain a su misma companna, 
Se tornaron al cas'tyllo, salieron de la montanna, 
Tenían que les avya el 'Cryador inuuy grran sanna. 

122 Este don Pelayo, syervo del Cryador, 
Guardó tan vyen la tierra, que non pudo meior, 
Fueron ansy perdiendo cristianos el dolor, 
Pero non que perdiesen miedo nin de Almocore (i). 

173 Entonces era Castilla 'toda vna alcaldía, 
Maguer que era pobre, esa ora poco valia, 
N>unca de buenos omnes fuera Castylla vacja. 
de quales ello fueron, páresele oy dia. 

174 Varones castellanos, este fue su euydado, 
De llegar al su al (2) mas alito estado, 
De vn alcaldía pobre, ficieronla condado, 
Formáronla después caberas de rreynado1. 

175 Ovo nombre Fernando el conde prymero, 
Nunca fue en el mundo otrro tal cavallero, 
Este fue de Jos moros vn mortal omicero. 
Die.ie.nle por sus lides el vueytrc carniqero. 

176 Fico grandes vatallas con la gente descreyda, 
Esto les fiz lograr allá mayor ¡medida, 
Ensanchó en Castilla vna grrand partyda. 
Ovo en el su tiempo mucha sangre vertyda. 

177 E l conde don Fernando, con muy poca conpanna, 
En contar lo que fyqo, semeyarya faeanna, 
Mantovo syempre guerra con los rreys de Espanna, 
Non dava mas por ellos que por vna castanna. 

(1) Sobra la e final. 
(2) Esta al sobra. 

http://Die.ie.nle
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178 Esta ante que estrenuos adelante en la rason, 
Deqir-vos he yo del conde qual fué su crya^on, 
Furtóle vn pobrecyllo que labraua carvon, 
Tóvolo en la onontanna vna grand sason. 

179 Quando podía el amo ganar de su menester, 
A l su buen cryado davaiselo de voluntad, 
De qual linaie venia, fasciaselo entender, 
Avya el moco quando lo oyQ, muy grand placer. 

180 Quando sopo el mozo todas cosas entender, 
Oyó commo a Castylla moros la yvaai corriendo, 
Valas-me dixo, Cristo, yo a ti ime encomiendo, 
En coyta es Castylla, según que yo entyendo. 

181 Sennor, ya tiempo era, sy fuese tu mesura, 
Que mudases la rrueda que anda a la ventura, 
Asas an castellanos pasada mucha rrencura 
Gentes nunca pasaron a tan mala ventura. 

182 Sennor, ya tiempo era, de salir de las cavannas, 
Que non so yo oso brabo para uivyr en las miontannas, 
Tiempo es ya que sepan de mi las mis compannas, 
E sy sopyere el mundo e las cosas estrannas. 

183' Castellanos... (1) sombra e grand abrigo, 
La ora que perdieron a mi hermano don Rodrigo, 
Avyan los moros en él vn mortal enemigo, 
Sy yo de aqui non salgo, nunca valdré un figo. 

184. Salió de las montannas e vyno para poblado 
Con el pobrecillo que lo avya criado, 
Ayna fue sabyido por todo el condado, 
Nunca ovo mayor goso onbre de madre nado. 

185 Venían los castellanos a su sennor ver, 
Avyan chycos e grrandes todos con él plaqer, 
Meityeron el condado todo en su poder, 
Non podían en el mundo cosa mejor aver. 

225 Amigos, de vna cosa so bien sabidor, 

(1) Parece falta perdieron o alguna palabra equivalente. 
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Que venceremos syn duda al moro Alimoqorre, 
De todos los de Espanna f eredes de mi el meior, 
Será grrande la mi onrra e la vuestra maior. 

226 Quando ovo el conde la nraqon acabada, 
Con estos tales dichos su gente conortada, 
Mouióse .de Minno con toda su mesnada, 
Fueronse para Lara tomar otra posada. 

227 E l conde Fernán Gonqales, cuerpo de buenas mannas, 
Cavalga en su cavado, apartóse de' sus compannas, 
Para yr vuscar el puerco, metióse por las montannas, 
Fallólo en un arroyo, qerca de Vasquebanas. 

228 Acoji'ósele el puerco a vn fierro lugar, 
Do tenia su cueva e do solía aluergar, 
Non se osó el puerco de la cueva asegurar, 
Fuyó a una ermita, metyóse tras el altar. 

229 Era esa ermita de vna piedra techada, 
Porque de toda ella non paresgia nada: 
Tres monies y veuian vida fuerte lacerada, 
San Pedro avia nombre esa casa sagrrada. 

230 Non pudó por' la penna el conde aguiiar 
Forrendo (1) el cavado, ovóse de apear, 
Por do se metió el puerco, inetió-se por ese lugar, 
Entrró por la ermita, llegó fasta el altar. 

231 Qiuando vio don Fernando tan onrrado lugar, 
Desanparó el puerco, non lo quiso alli matar; 
Sennor, dixo, a quien temen los vientos e la mar, 
Sy yo erré en esto, deveis me perdonar. 

232 A ty me manifyesto, Virgen Santa María, 
Que desta santydad, sennora, yo non sabia, 
Por y facer enoio, yo aqui non entrraria, 
Si non por dar ofrenda o por facer rro'meria. 

233 Sennor, tu me perdona é ime vale e me ayuda, 
Contra la gente pagana que tanto mes erguida, 
Aupara a Castylla de la gente descreyda, 

(1) Léase Sorrendá. 
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Si tu non la auparas, /tengola por perdida. 
234 Quando la oración el conde ovo acabada, 

Vino a él un monie de la pobre posada, 
Pelayo avya nombre, uiuia, vyda lacerada, 
Saludol e pregunto! qual era su andada. 

235 Dixol que tras el puerco era ay venido, 
Era de su mesnada arredrado e partydo, 
Sy por pecados fuese de Almocore sabydo, 
Non fyncaria tierra donde escapase vuiuo (1). 

236 Rrecudiol el monie, dixo, "rruego te por Dios, amigo, 
Si fuese tu mesura, que ospedases con-migo, 
Dar-te yo pan de ordio, que non tengo de ftrygo, 
Darte yo del agua, que non teng-o del vyno. 

237 Sabrás commo as de fa^er contra el tu enemigo"; 
E l conde Ferian Goncales, de todo byen conplido, 
Contra el monie San Pelayo, que ¡se fyzo su amigo, 
Del monie San Pelayo rreseibió su eonvydo. 
Del ermitaño santo tovo-se por byen seruido 
Meior non ailuergara después que fuera uiuo. 

238 Dixo don fray Pelayo es contra su Sennor: 
"FágO'-ite el buen conde de tanto sabydor, 
Que quiere Ja tu fachenda guiar el alto Cryador, 
Vencerás todo el poder del moro Almocorre. 

239 Farás grrandes vatallas en la gente descreyda, 
Muclhas serán las gentes a quienes quitarás la vida. 
Cobrrarás de la tierra vna buena partyda, 
La sangre de los rreyes por ty será vertyda. 

240 Non quero mas decirte de toda tu andanza, 
Será por todo el mundo temida la tu langa, 
Cuanto que te yo digo, tenlo por aseguranqa, 
Dos veces serás preso, creyme sin dudanca. 

241 Antes de tercero dia, te' verás en grran cuydado, 
Ca verás el tu pueblo todo muy mal espantado, 

(1) Léase vivo. 



Verá» vn fuente signo, qiaal nunca vyó omne nasci-
E l mas locano dellos será muy espantado, [do (i), 

242 Tu confortarlos as quanto nieior podieres, 
Deoir-(les as a todos que semeiarán .mugeres, 
Departyrlos has el cuanto meior podieres, 
Perderán todo el miedo quando gelo departieres. 

243 Despyde-te agora con lo que ais oydo, 
Aqueste lugar pobre, non lo eches en oluido; 
Fallarás el tu pueblo triste e dolorido, 
Ffaciendo lloro e lanto et metyendo apellido. 

244 Por lloro nin por llanto non facen ningún tuerto 
Ca piensan que eres preso o que moros te han muerto, 
E que quedan syn sennor e syn ningún confuerto, 
Coydavan con los moros por ty salir a puerto. 

245 Rueg-o-te, amigo e pydo te lo de grrado, 
Quando olvye'res tu el buen conde el canpo arrancado, 
Venga-te en mientes que somos convento' lacerado, 
E no se te oluide el pobre ospedado. 

246 Sennor, tres cmonies somos, asas pobre convento, 
La nuestra pobre vyda non ha par nin cuento, 
•Mas sy Dios no nos enbya algún oonisolamiento, 
Daremos a las syerpes nuestro avytamiento." 

247 E l conde diol respuesta comino omne ensennada, 
Dixo, "don fray Pelayo, non ayas cuydado, 
Quanto demandaste se vos ha otorgado, 
Conooeredes a donde dieste el vuestro ospedado. 

248 Sy Diois aquesta lid rne dexa arrancar, 
Quero de todo' lo mió lo quero a este lugar' dar, 
Demás quando muriere, aqui me mandar soterrar, 
Que meiore por mi syenpre este lugar. 

249 Fiaré otra yglesia de mas fuerte cimiento, 
Faré dentro en ella mi soterramiento, 
Daré ay donde uivan monges mas de qiento, 
Que sirvan todos a Dios e que fagan su mandamiento. 

(1) Debía ser nació. 
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250 Despydióse del monie alegre e muy pagado, 
Vynose para Lara el conde aventurado, 
Quando allá llegó e le vio el su fonsado, 
E l lloro e llanto en gozo fue tornado. 

379 Dexemos tolosanos, trystes e dessonrrados, 
Eran en Tolosa con su sennor llegados, 
Tornemos en el conde de los fechos grranados 
Commo avya oydo otrros malos mandados. 

380 Que venia Almocprre con imuy fuertes fonsados, 
Que trayan cjento treynta mili cauallos lorigados, 
Non seryan los peones por ninguna guisa contados, 
Estavan qerca de Lara, en Muño ayuntados. 

.381 Quando fue Almoqorre la otra ves vencido, 
Con grran pesar que ovo \s¡ Marruecos fue ido, 
Mandó por toda Afrrica andar1 el apellido, 
E fué commo a perdón todo el pueblo movido. 

382 Turcos alárabes, essas gentes ligeras, 
Que son pana en vatadlas vnais gentes ^enteras, 
Que ¡trraen arcos de ner'vyos e vallestas qerberas, 
De esos venien llenos carreras e senderos. 

3'83 Venien los almófares et los aues 'marinos, 
Trai-en en sus camellos sus fornos e .molinos, 
Venien los moros todos de Oryente veqinos, 
De todos estos venien cubiertos los caminos. 

384 Venien y destais gentes syn cuenta e syn cuento, 
Non eran de vn logar nin de un entendimiento, 
Mas feos que Satán con todo su convento, 
Quando sale del infyerno -susio e carvoniento. 

487 E l Conde don Fernando, este leal cabdillo, 
Paresqia entre todos vn fermoso castyllo, 
Avya en la fas primera avyerto un gran portyllo: 
Tenya en el escudo fyncado muy mucho cuadryllo. 

488 Ronpya todas las haqes que frronteras estavan, 
A la parte quel yva, todos carreras davan, 
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Los golpes que facía, bien a lexos sonavan (i).. 
489 Andauan por las aqes comimo león fanlbryento, 

De vencer o de nioryr tenía fuerte taliento, 
Dexava por do yba todo el canpo sangryento. 
Dava ay muchas ánimas al vestyon fanbryento. 

490 V n rey de los de Afryea era y de fuerqa grande, 
Entre todos los o'trros-'semeíava un gyganté, 
Que al conde vuscaua, et asy facj» el conde al seme

jante, 
Et luego quando vyo al conde, fuese lo parar delante. 

491 E conde quando lo vyo tan yrado venir, 
Aguisó el cavallo e fuelo a rescebyr, 
Avaxaron las lanqas et íueronse a feryr, 
Que devyeran tales golpes vna torre partyr. 

492 Entramos uno a otrro fueron muy embargados, 
Fueron ¡muy mal ferrydos e estavan embalados, 
Fablar non se podian, tanto eran mal golpados, 
Eran de fuentes golpes amos y dos llagados. 

493 E l conde don Fernando, maguer que mal ferydo, 
En antes que el rey entrraisie en iodo su sentydo, 
Del conde fue el rey otra vez anal ferydo, 
Fue luego del caballo a tierra avatydo. 

494 Los vasallos del moro quando aquesto vyeron, 
(Jercaron al buen conde, -muy gran priesa le dieron, 
Esa ora castellanos en valde non estubyeron 
Dando grrandes ferydas, su sennor acorrieron. 

495 E l conde castellano, con sus gentes non dudadas, 
Fueron aquestas oras fuerte-mente esforcadas, 
E l cavallo del conde, que traya muy grandes lancadas, 
Tenie fata los pyes las entrannas colgadas. 

495 Ovo el su buen caballo al conde de morir, 
A mayor fuerte saqon non le podiera falesqir, 
Ca non podía tornarse nin podía foyr, 
Las coytas que sofrria, non las podrya onbre decir. 

(1) Falta el cuarto verso de esta estrofa. 



A N A L E S T O L E D A N O S PRIMEROS (i) 

" : (Año 1211.) E l Rey D. Alfonso é su filio el Infant 
D. Ferrando, con las gientes de Madrit, é de Guadalaja-
ra, é de Huepte, é de Cuenca, é de Ucles, fueron Ala-
xarch, é a Xativa, é allegaron a la mar en el mes de Ma
yó, é tornoranse ende. Después vino el Rey de Marruecos 
con los Moros dalend mar é daquend mar, é cerca
ron Salvatierra é Castiel de Dios en Julio, é duró y 
hasta Septiembre, é pleytearon hasta que viniesen al 
Rey D. Alfonso que estaba e n la Sierra de Sant Vicent 
con sus conpañas, é non la pudo acorrer, é mandola dar 
a los moros, Era de M C C X L I X . 

Estando el Rey D. Alfonso, é el Infant D. Ferrando 
con todo su regno en la Sierra de S. Vicent, fue el In
fant D. Ferrando en fosado con todas las gientes a Tru-
giello é a Montaches é tornos claquel fonsado< a su pa
dre en el mes Dagosto, Era MCCIL. 

Murió el Infant D. Ferrando día Viernes en la noche 
en X I V . días doctoher, Era MCCIL. 

Fue el Rey D. Alfonso con las gientes de Madrid, é 
de Guadalajara, é de Huepte, é de Cuenca, é de Ucles, 
é con sus Ricos Ornes, é prisieron a Sorquera, é las 
Cuevas, é Alcalá, é otros Castiellos, Era MCCIL. 

-

A N A L E S T O L E D A N O S TERCEROS (2) 

(Años 1285.) En la Era de MOOC. s HIL (3) annos 
viespera de Sant Martin murió el mtii buen Rey dAra-
gon D. Pedro, y este Rey murió mancebo, y fué muy 
lozano, y muy buen Caballero darmlas, y mucho ardid, 

(1) España Sagrada, tomo X X I I I , pág. 394. 
(2) Ob. cit., pág. 413. 
(3) Sobra una í. Nota del P. Flórez. 
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y este conquiso Mantesa, y otra mucha tierra, que se 
alzara a él, y a su padre el Rey Don Jaimes, y este pasó 
la mar, y tomó una Vi l l a que laman Alcoyne en Bogia, 
y estando allí los de Cecilia erguieronse contra el Rey 
Carlos, que era Rey de Sicilia, y dieron la tierra a este 
Rey Don Pedro, y antes que tornase a su tierra passó allá 
y ficieronle Rey de Sicilia, y después tornóse a su 
tierra; y el Rey Carlos y él pusieron dia para lidiar en 
Barde!, C. por C. y este Rey Don Pedro leigo a Barde! 
al plazo, y demando al que tiene la tierra por el Rey 
dinglatra sil podrie guardar su derecho, y el disso que 
tan imano era el poder de los Franceses, que el non le 
podrie emparar, nin guardar su derecho, y el Rey tornó 
desto estrumentos públicos, y tornóse pora su tierra. 

F U E R O J U Z G O (i) 

E L P R I M E R TITOLO Y E D E L A ELECCIÓN D E LOS PRINCIPES 

ET D E L I N S I N N A M I E N T O COMO D E V E N T I V L G A R D E R E C H O , 

ET D E L A P E N A D E A Q U E L L O S QUE I V L G A N T T 0 R T 0 

8.° De los que non deven ser reís. 

Cuando* el rey morre, nengun non deve tomar el regno, 
nen facerse rey, ne nengun religioso nen otro onine, nen 
servo, nen otro oírme estrano, se non ye omne de linage 
de los godos, et filio dalgo, et noble, et digno de cos-
tumpnes, et con el otorgamiento de los obispos, et de los 
godos mayores, et de todo- el pobló. A s i que, mientre que 
fórraos todos de un corazón, et de una veluntad, et de 
una fe, que sea entre nos paz, et iusticia enno regno, et 
que podamos ganar la companna de los ángeles en el 
otro sieglo; et aquel que quebrantar esta nuestra lee, sea 
escomungado por siempre. Esta lee jo fecha enno quarto 
concello de Toledo. 

( i ) De l a edición de l a Rea l Academia , M a d r i d , 1813. 
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L I B R O I . I I . T I T O L D E LAS L E Y E S 

III. Que faz la ley. 

La ley govierna la cibdad, é govierna á omine en toda 
su vida, é así es dada a los harones, cuerno á las mugie
res, é á los grandes cuerno á los pequennos, é así á los 
sabios cuerno á los non sabios, é así á los fiiosdalgo cue
rno á los villanos; é que es dada sobre todas las otras co
sas por la salud del príncipe é del pueblo, é reluze cuerno 
el sol en defendiendo á todos. 

IV. Qüal de ve ser la ley. 

La ley deve seer manifiesta, é non deve ninguno seer 
engannado por ella. Et deve seer guardada según la cos
tumbre de la cibdad, é deve seer convenible al logar, é 
al tiempo, é deve tener derecho, y egualdad, é debe seer 
honesta, é digna, é provechosa, é nescesaria. E deve omne 
ante catar, si aquello que ella demuestra nasce mas por 
pro adelantre, que por damino. Que entienda omne, si 
terna más pro que nuzimiento, é si manda tener hones
tad, ó si se pued tener sin periglo. 

V. Porque es fecha la ley. 

Esta fué la razón porqué fué fecha la ley, que la mal
dad de los omnes fuese refrenada por miedo della, é 
que los buenos visquiesen seguramientre entre los ma
los ; é que los malos fuesen penados por la ley, é dexa-
sen de fazer mal por el miedo1 de la pena. 

L I B . I I . 1. T I T O L D E LOS I V E Z E S E D E LO QUE Y V Z G A N 

IX. Eí Rey Don Flavio Rescindo. 

Que nengun omne non aya otro libro sino es este, que 
fi fecho de nuevo. 

Nengun omne de todo nuestro regno defendemos que 
non presiente al iuez pora iudgar en nengun pleyto otro 
libro de leyes si non este nuestro, o otro translatado se-

17 
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gund este: é si lo fiziere alguno, peche xxx libras doro 
al rey. E si el iuez, pues que tomare el otro libro- de-
fendudo, si lo non rompiere, ó lo- non, despedazare, re
ciba aquella misma pena. Mías aquellos non queremos 
que ayan la pena desta ley los que quisieren allegar las 
otras leyes que fueron ante fechas, non por destruir es
tas nuestras mas por afirmar los pleytos que son pa
sados por ellas. 

I V T I T O L . — ' I . L E Y A N T I G U A . D E LAS PERSONAS QUE N0N 

P U E D E N SER TESTIMONIAS 

Los omizeros, é los sorteros, é los siervos, é los ladro
nes, é los pecadores, é los que dan yervas, é los que fuer
zan las muieres, é los. que dixioron falso testimonio, é los 
que van por pedir conseio' á¡ las sorteras: estos non deven 
recebir por testimonio en nenguna manera. 

L I B R O I I I . — ' D E LOS CASAMIENTOS E D E L A S NASCENCIAS 

I. Título del Ordenamiento de ¡as Bodas. 

I.—Que la mugier romana pueda casar con el omne 
godo, e que la mugier goda pueda casar con el ontne 
romano. 
E l cuedado de los principes es estonz cumplido quan-

do ellos piensan del provecho- del pueblo, y ellos non se 
deven poco alegrar quando la sentencia de la ley anti
gua es crebantada, la cual quiere departir el casamiento 
de las personas que son e-guales por dignidad é por lina-
ge. E por esto tollemios nos la ley antigua, é ponemos 
otra meior hy; establescemos por esta ley, que a de valer 
por siempre, que la nnugier romana pueda casar con om
ne godo, e la'mugier goda pueda casar con omne roma
no. E toda via que se demanden ante cuerno deven. E 
que el omne libre puede casar con la muier libre cual que 
quier, que sea convenible por conseio é por otorgamien
to de sus 'parientes. • 
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II. E l Rey Don Flavio Rescindo. 

Si la ninna casa contra la voluntad del padre con otri, 
é non con aquel con quien es desposada. 

Si alguno desposar la manceba de voluntad de ¡su pa
dre, é la manceba contra voluntad de su padre quisiere 
casar con otro, é non con aquel á quien la prometió su 
padre, aquesto non lo sofrimos por nenguna manera que 
ella lo pueda fazer. Onde si la manceba contra la volun
tad del padre quisiere casar con otro, que ella-cobdicia 
por ventura, y él la osar tomar por mugier, ambos sean 
metidos en poder daquel con que la desposaran de la vo
luntad de su padre. E si los hermano®, ó la madre, ó los 
otros parientes della consintieren que ella sea dada á 
aquel que ella cobdiciaba contra voluntad de su padre,; 

y esto cumplieren, aquellos que lo fizieren pechen una 
libra doro á quien el rey mandare. E todavía la volun
tad daquellos non sea firme, é ambos sean dados, assi 
cuerno es dicho de suso>, con todas sus cosas en poder de 
aquel que la avie ante desposada, y esta ley mandamos 
guadar otrosí, si el padre de la manceba ficiere el casa
miento, é pleyteare las arras, é después se passare el pa
dre ante quel fiziesse las bodas, la manceba sea rendida 
á aquel que la prometiera el padre ó la miadre. 

L I B R O V . — V . T I T O L D E L A S COSAS E N C O M E N D A D A S 

H Y E N P R E S T A D A S 

II. De las aimalias que son emprestadas para lavor. 

Si alguno empresta o aluga su cavallo o su yegua, o 
su muía, o otra animaba, é por alguna enfermedad mu-
rier en poder daquel que la recibiera, deve yurar que ni 
por su culpa ni por su negligencia non f.ué muerta, e non 
sea tenudo por la pechar. Mas si muriere por muchas fe-
ridas o por grand carga ó por grant trabaio, peche otra 
tal animalia al semnor della. E si el animalia empresta
da fiziere danno a alguno omne, péchelo aquel que la ti-
nie emprestada. 
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VIII. De las usuras que deven ser rendidas. 

Si algún omne da su aver por usuras, non tome mas 
por usuras en el anno, del sueldo mas de las tres partes 
dun dinero, e de VIII . sueldos dé un sueldo, e assí tome 
su aver con esta ganancia. E si el que tomó los dineros 
a usura prometiere mas de cuanto es de suso dicho por 
alguna necesidad, tal prometimiento non vala. E si el 
usurero le f iziere mas prometer, tome sus dineros, e pier
da las usuras todas quantas le prometiera. 

L I B R O X I I . T I T . I I . L E Y I V , D E T 0 L L E E 

LOS Y E R R O S , D E LOS JUDÍOS 

Nengun judío non blasme, ni en ninguna manera dexe 
la santa fée de los cristianos, la qual recibieron los san
tos por el lavamiento del babtismo: nin nenguno non la 
contralle, nin de fecho- nin de dicho. Ninguno non sea 
osado de venir contra ella nin en ascuso, nin en mani
fiesto. Ninguno non se entremeta de foyr, ni de se as-
conder por la non recebir. Ningún judío no cuide, nin 
haya fuerza de tornar de cabo a la su erranza, nin a la 
su descomulgada ley. Ninguno' non tenga en su corazón, 
nin lo diga de la boca, ¡¡ni lo> amuestre del fecho- la en-
gannosa ley de los judíos, que es contrallosa a la de los 
cristianos. Ninguno non asme, nin cuide quebrantar, nin 
murmurar contra los establecimientos' de los cristianos, 
que son fechos públicamíientre. Ninguno non encubra 
aquel que es sabidor de las cosas que son def endudas, o 
que las face. Ninguno non detarde de descubrir a aquel 
que los encubre, é que ¡diga el logar o se lo encubre. Ca 
todos aquellos que traspasen aquello que nos establecie-
mos de suso, abrán la pena que es establecida en la ley. 



E S T O R I A DE LOS .GODOS (i) 

Cap. XXXVII.—De los bienes de España. 

Auie estonz en Toledo un palacio que un rey fiziera 
executar et puso y un cannado; et puso por fuero et por 
ley que nunqua abriessen aquel palacio, et cada rey que 
viniesse que posiesse y su cagnado: et asy fasta el tien-
po del rey Rodrigo, pues él no auiendo' guerra nin coyta 
nin mengua, cregiol coragon por saber si auie thesoro 
en aquel palatio, et non quis excusar por conseio de los 
suyos, et figo abrir el palatio et non falaron y mas de 
un arca, et ya allí non pud seer gran thesoro, como él 
coibdó: et abrieron el arca et fallaron y un panno de 
seda preciado, a formas de omnes et escripto aderre-
dor: las formas de los omines que eran con barbas luen
gas et tocas en las cabesgas et uestidos anchos como 
almexías: las letras griegas, ebráicas et latinas et aráui-
gas, et todas digien esta ragon. " A l tienpo queste pala
tio sea abierto et esta arca catada et este panno* sacado, 
se perderá Espanna, et'1 perderán godos su regno et 
ganarán yentes desta fagion que son aqui." Et el rey Ro
drigo en que vido esto, no falo y thesoro, como él cuy-
daua: demás oyó tan mal mandado et ouo miedo et pé
sol, et fiso el panno tomar a su arca et cerraron el 
palatio de como ante era. 

Cap. L.—Del Rey don Alfonso. 
Estonz vino sobre el rey grant poder de moros : el rey 

temióse quera grant poder et algose con su poder en un 
castiello flauio. Et de noch como en vesion, como en 
suenno aparesgior al rey Remiro Sanctiague en sem-
blanga de cauallero. et dixol:—" Non temas: yo so el 
apóstol Sanct lago; lidia et vencer as." Otro dia contó 

(i) Amador de los Ríos: Historia crítica de la Literatura 
española, tomo III, págs. 424-426. 
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esta vesion a los obispos, et ouieron gran gogo: entra
ron en la fagienda et a la niaior priesa aparecióles 
Sanct lago vesiblemente, con poder, en cauallo blanco 
armas blancas e senna blanca; et desent aquá es cos
tumbre oy en dia decir en fagienda: Dios ayuda et 
Sanctiague. Plogo a Dios, venció el Rey don Remiro; 
priso muchos et mató de los moros mas de L X X mili. 
Estouz priso el rey Clauigk) et Albayda et Calagurra: 
et diól et estableciód que ouiesse Sanctiague una caua-
lleria en sus caualgadas que foe por costumbre, et así 
es oy dia en algunas fronteras. 

Cap. XCII.—Commo uencieron xpianos. 

Los xripstianos camengaron de sobir por fuert logar 
et los moros fegieronlos tornar mucho a zaga. Estonz 
algunos xcristianos de las azes de Castiella et de Aragón 
aiuntaronse a la primera az: los castellanos lidiauan bien 
otrosy; pero así semeió que ¡algunos quisieron foyr, et 
dixo el rey don A l fon: "Argobispo- don Rodrigo, et vos
otros obispos, mal dia es oy para mí et para la xristiandat. 
Nunqua fues yo nacido: que yo seré vengido': oy se pier
de toda Espanna.''" Todos icornengaron de lorar con él et 
para cono-rtarlo, et dixoles:—"Varones oy aquí mura-
mios todos: non veamos perdida Espanna. Non se dé 
ninguno a presión: ante se mate, si non ouier qui lo 
matar; que yo asy faré; amigos et uasalos." Entre to
dos dix el argobispo: "Sennor si a morir fuere, todos 
yran con uusco a parayso: que nin queremos morir, nin 
vevir si non con vos, et por esso son todos estos aquí. 
Mas seet seguro et non temades: que este es nuestro dia, 
et oy vengeredes et ganaredes pregio; uengaredes nues
tra honta, et Dios es conuusco..." 

Cap. XCV.—Los golpes. 

Los colpes eran tan grades : los atambores sonauan; f e-
ridas las trompetas, semeiaua que el mundo se trastor-
naua. E l rey don Alfon quebról su corazón et lorando de 
los OÍOS dixo:—"Castellanos oy es nuesso dia: catat la 
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d Alarcos." Pues dixo: "Aragoneses et nauarros, catat 
quáles fuste sienpre, ca hoy es nuestro dia."—Vido los 
¡¿cristianos mal trechos et quiso descender del cauallo, 
et lorando et querelandose a Dios quel fisiera rrey, et 
que naciera a fuert puncto et diciendo:—"Dios, si non 
ueyes a mi, acorre a tu ley que se pierde: si tu eres uer-
dadero Dios, que prisisti carne de Sancta Maria, et to-
meste y muert por nos pecadores que aquí esperamos 
muerte, por ti, aiudanos; ca sin ti non valdremos na
da.''' Entanto fueron cobrando xristianos, et dixo el rey 
don Alfon:—"A por Dios, uayan aiudar a la delante
ra." Sallió don Garsia Royz con sus ermanos et fuélos 
aiudar: don Garcia Remon quiso yr et retenido el rey 
a su fabla, porque fues después meior aiudar. Dix otra 
vez el rey:—"Arcobispo amigo et uosotros obispos, 
aqui morit comigo." Dixeron: "Sennor, morir o uevir 
con vos: mas oy uenceredes et ueuiredes et gomaremos 
con uusco." 

A L F O N S O X 

i.° Las Siete Partidas. 
PARTIDA I. T Í T . IV. 

Ley XLIX. Que non deue dezir el Clérigo nías de una 
Missa en el dia. 

Cantar non deue ningún Clérigo mas de una misa en 
el dia, ca bienauenturado es, el que una pueie dezir 
dignamente. Pero el dia de Nauidad bien puede el Clé
rigo cantar Missa tres vegadas. La vna a media noche. 
La otra, cuando comienza a aluorescer. La otra, a ora 
de Tercia. E esto non lo estableció Santa Eglesia sin ra
zón. Ca por la primera Missa, que cantan de noche, se 
entiende el estado de los ornes, que fue ante de la Ley, 
quando todos eran en tiniebla; onde dize la profecía de 
aquella Missa: "que los pueblos de las gentes que an
darían en tineblas, vieron gran luz." E por la segunda 
que dizen a la luz o al alúa, se muestra el tiempo, en 
que eran los ornes so la Ley, que dio nuestro Señor 
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Dios a Moysen, ca entonces escomen^o auer conoscen
cia de nuestro Señor Jesu Christo por ios dichos de la 
Ley, e de los Profetas, pero non cumplidamente: e en 
significancia dicen la Missa entre el dia e la noche, e 
comienza el Officio della: "Luz resplandeció oy." E 
por la que dizen a ora de Tercia, se entiende el tiem
po, de gracia, que es quando vino nuestro Señor Jesu 
Christo, en que fueron las gentes alumbradas, e lue
go conoscieron verdaderamente como era Dios e orne: 
e por eso comienza el officio de la Missa: "Niño nos 
es nacido, e fijo nos es dado." 

PARTIDA III. Tíx. X I V . 

De las pruebas e de las sospechas que los ornes adusen 
en juycio sobre las cosas negadas e dubdosas. 

Preguntas fazen los Judgadores a las partes en juyzio 
para saber la verdad del pleyto. E maguer las fagan con 
premia de jura, tanta es la maldad de algunos ornes, que 
cuydando estorcer de las demandas que les facen, nie
gan la verdad dellas. E porende, pues que en el Titulo 
ante deste fablamos de las Conocencias queremos aqui 
dezir de las Prueuas que los ornes aduzen en juyzio so-
vre las cosas negadas. K mostraremos primeramente, 
que cosa es Prueua. E quien la deue facer, e a quien. 
E sobre que cosas. E quantas maneras son della. 

Ley I.—Prueua es aueriguamiento que se faze en juy
zio, en razón de alguna cosa que es dubdosa. E natural
mente pertenece la prueua al demandador, quando la 
otra parte negare la demanda o la cosa, o el fecho, sobre 
la pregunta que le faze. Ca si non lo prouasse, deuen 
dar por quito al demandado, de aquella cosa que non fue 
prouada contra el; e non es tenuda la parte de prouar lo 
que niega, por que non lo podría facer bien, assi como 
la cosa que non se puede mostrar, nin prouar segund na
tura. Otrosi las cosas que son negadas en juyzio, non las 
deuen, nin las pueden prouar aquellos que las niegan, si 
non en aquella manera que diremos adelante en las leyes 
deste Título. 
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2.° Crónica general (r). 
[El segundo capitulo], de cuerno los siet infjantes 

mataron al vasallo de donna Llambla. 
Pues que aquella contienda fue apaziguada, et las bo

das partidas, salió de Burgos ell cuende Gargi Ferrandez 
et fue andar por la tierra, et leuo consigo a Roy Blasquez 
et a Gongaluo Gustioz et a otros caualleros muchos. 
Otrossi donna Llamóla et donna Sancha, su cunnada, et 
los siete inffantes et aquel Munno Salido, so amo, que 
fincaron en Burgos con donna Llanbla en companna, 
salieron ende et fueron se pora Barbadiello. Et los.in
ffantes, por fazer placer a donna Lllanbla, su cunnada, 
fueron Arlanca arriba, cagando con sos acores; et pues 
que ouieron presas muchas aues, tornáronse pora donna 
Llanbla et dieron gelas. Desi entraron en una huerta 
que auie y, cereal palacio do posaua donna Llanbla, pora 
folgar et assolagarse mientre que se guisaua la yantar. 
Pues que fueron en la huerta, Gonealuo Goncaluez des-
nuyose estonces los pannos, et paróse en pannos de lino, 
et tomo so acor en mano et fuel bannar. Donna Llambla 
quandoluio estar desnuyo pésol mucho de coraeon, et 
dixo assi contra sus duennas: "amigas, non veedes 
cuerno anda Goncalo Gongaluez en pannos de lino? bien 
cuedo qu¡e n¿> lo f aze por al sinon por que nos enamore
mos dell; certas uos digo, me pesa mucho si el assi esca
par de mi que yo non aya derecho dell." Et assi como 
ouo dicho esto, miando llamar un so omne el dixol: "to
ma un cogonbro, et hynchel de sangre, et ve a la huerta 
do están los inffantes et da conell en los pechos a Gon
ealuo Goncaluez aquel que uees que tiene ell acor en la 
mano: et desi uente pora acá a mi, cuanto pudieres et 
non ayas miedo, ca yo te amparare; et assi tomare yo 
uenganga de la cunnada e de la muerte de mió primo 
Aluar Sánchez, ca esta iogieria a muchos empeecra." 
El l omne fizo estonces cuemol mando donna Llambla. 
Los inffantes cuando uieron uenir aquell omne contra 

(1) R. Menéndez Pidal : La leyenda de los infantes de 
Lara, págs. 213 y sigts. • 
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si, cuedaron que les enuiaua su cumiada alguna cosa de 
comer, por que se tardaua la yantar; ca tenien ellos que 
bien estauan conella, et ella que los amaua sin toda arte, 
mas eran ellos engañados en esto. Et a si cuerno llego 
aquell oírme, aleo aquel cogondro, et tirol, et dio con ell 
a Goncaluo Gongaluez en los pechos, cuerno su sennora 
le mandara, et ensuziol todo conla sangre, et fuxo. Los 
otros hermanos cuando esto uieron, comenzaron de reír 
mas non de coragon. Et dixoles entonces Goncaluo Gon
galuez: "hermanos; muy mal lo fazedes que desto vos 
riides, ca assi se me pudiera ferir con al, como con esto 
et matarme; et mas uos digo, que si a algún de vos con-
tentesciesse esto que a mi, yo non quería uiuir un día 
mas fasta quel non uengasse; et pues que uos leuades 
en iuego tal fecho cuerno este et tal desondra, mande 
Dios que vos aun repintades ende." Dixo estonces Die
go Gongalues, ell otro hermano", "hermanos mester es 
que tomemos conseio a tal cosa como esta, et que non 
finquemos assi escarnidos, ca mucho serie la nuestra 
desondra grand; et tomemos por ende agora nuestras es
padas so nuestros mantos, et uayamos contra aquell om-
ne, et si uieremos que nos atiende et non ha miedo de nos 
entendremos que fue la cosa fecha por iuego, et dexar 
lemos; mas si fuxiere contra donna Llanbla, yl ella aco
giere, sabremos que por conseio fue, et si assi fuere 
non nos escape a uida, aunquel ella quiera amparar." 
Pues que esto ouo dicho Diago Gongaluez, tonaaron to
dos sus espadas et fueronse pora! palagio; et ell omne 
cuando los uio uenir, fuxo pora donna Llambla, et ella 
cogiol so el so manto. Essa ora le dixeron los inf fantes: 
"cumiada, non uos emibarguedes con ese omne, de nos 
le querer amparar." Dixoles ella: "cuerno non? ca mío 
uassallo es; et si uos alguna cosa fizo que non deuiesse, 
emendar uos lo a et demientre que el fuere en mió po
der, conseiouos quel non fagades ningún mal." Ellos 
fueron estonges pora ella, et tomáronle por fuerga ell 
omne que tenie so el manto, et matarongele y luego de
lante, assi quel no pudo ella defender, nin otro ninguno 
por ella: et de las feridas que dauan enell cayo de la 
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sangre sobre las tocas et en los pannos de domna Lian-
bla, de guisa que toda finco ende enssangrentada. Pues 
que esto ouieron fecho aquellos inffantes, caualgaron en 
sos cauallos et dixeron a su madre donna Sancha que 
caualgasse ella otrossi; et ella fizólo, et fueronse pora 
Salas, a su casa et su heredad. Pues que ellos fueron 
ydos, fizo donna Llanbla poner un encanno en medio de 
so corral, guisado et cubierto de pannos cuerno pora 
muerto; et lloro ella, et fizo tan grand llanto sobrell con 
todas sus duennas, tres dias, que por marauilla fue; et 
rompió todos sos pannos; llamándose bibda et que non 
auie marido. Agora dexamos aqui de fablar de donna 
Llambla, et diremos de don Rodrigo, so marido, et de 
don Goncalo Gustioz. 

[El seteno capitolo] de cuerno murieron los siete infantes 
e<: los trecientos caualleros que los fueron ayudar. 

Los inf f antes estando allí en aquella angostura, ouie
ron so acuerdo de enuiar demandar treguas a Uiara et a 
Galue fasta que lo fiziese saber a so tio Roy Blazquez, 
si los querie uenir acorrer o non; et fizieronlo assi. Desi 
fue Diago Gongaluez a Roy Blasquez et dixol: "don 
Rodrigo, sea la uuestra mesura que nos vayades acorrer, 
ca mucho nos tienen los moros en grand quexa ademas, 
et ya nos mataron a Ferrand Gongaluez, uuestro sobrino, 
et a Munno Salido et los dozientos caualleros que tra-
yemos." Dixol estonges don Rodrigo: "amigo, yt a bue
na uentura, ¿ cuerno euedades que olvidada- auia yo la 
desondra que me f eziestes en Burgos, quando matastes 
a Aluar Sánchez; et la que feziestes a mi mugier donna 
Llambra, quando le sacaste el omne de so el manto et 
gele mataste delant, et le ensangrentastes los pannos et 
las tocas de la sangre del; et la muerte del cauallero que 
matastes otrossi en Febros? Buenos caualleros sodes, 
penssat de anparar uos et defender uos, et en mi non 
tengades fiuza, ca non auredes de mi ayuda ninguna." 
Diago Gongaluez quando esto oyó partiosse del et fuesse 
pora los hermanos, et dixoles todo lo que les fazerira 
so tio: et ellos estando muy coytados, por que se ueyen 
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assi solos, sin toda otra ayuda, metió Dios en. coraron a 
algunos de los ¡chritianos que estauan con Roy Blas
quez que los1 viniessen ayudar; et apartaron se luego dell 
et de su companna bien fasta mili caualleros,. et ellos 
yendo ya pora ayudar los, dixeron lo a Roy Blasquez 
et ell fue en pos ellos et torno IOÍS diziendo les: "amigos, 
dexat vos a míos sobrinos et muéstrense a lidiar, ca si 
mester les fuere yo me los acorreré"; e ellos tornaron 
se estonces mal so grado, segund dize la estoria, ca bien 
ueyen que traycion andaua y. Mas luego que llegaron a 
las posadas aquellos caualleros, salieron de los mancebos 
que se preciaban por armas e por buenos fechos, tres a 
tres et quatro a quatro, a escuso de don Rodrigo, et 
ayuntáronse bien trezientos caualleros en uno, a un lo
gar, et iuraron allí que por traydor fineasse tod aquel 
que ayudar non fuesse a los inffantes quier a muerte 
quier a vida; et si por uentura Roy Blasquez los quisies-
se tornar coniO' antes, quel matassen luego>, sin otra tar
danza. Luego que esto ouieron puesto, penssaron de 
caualgar et de yr se quanto mas ayna pudieron. Los 
inffantes quando los uieron uenir contra si, cuedaron 
que Roy Blasquez era que uinie sobreños pora matarlos; 
mas los caualleros assi cuerno yuan llegando, dieron 
bozes et dixieron: "infantes, non uos temades ca en 
uestra ayuda uenimos et queremos esta uez conuusco 
uiuir o morir, ca bien ueemos que uuestro tio a muy 
grand sabor de la uuestra muerte'"; et desque llegaron 
ya a ellos dixieron les assi: "mas si por uentura daqui 
escaparemos uiuos, queremos que nos fagades pleyto 
que nos defendades uos dell." Et los inffantes; prome
tieron les que lo farien, et iuraron les et fizieron les 
pleyto tan firme, que ellos fueron pagados ende. Et assi 
cuerno esto ouieron fecho et puesto et firmado, fueron 
luego todos f erir en los moros, et comengaron con ellos 
una batalla tan fuerte et tan áspera que nunqua omne de 
meior oyó, por seer de tan pocos caualleros cuerno loa 
cristianos eran; et tan grand fue la mortandat que en los 
moros fizieron, que, ante que ningún dellos y muriese, 
cayeron de los moros muertos mas de dos mili. Entonges 
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al cabo, lidiando todos en buelta, tanto cresgió la mu
chedumbre de los moros, que mataron aquellos trezien-
tos caualleros que vinieran ayudar a los inflantes ; et los 
inffantes otrossi, tan cansados eran ya de lidiar, que sola 
niientre non podien mandar los bracos pora ferir de las 
espadas; et quando los uieron assi cansados et solos, 
Uiara et Galue ouieron dellos duelo, et fueron los sacar 
de entre la priessa, et leñaron los pora su tienda, et fi-
zioron los desarmar; desi mandaron les dar de comer 
pan et uino. Quando Roy Blasquez esto sopo, fuesse 
pora Uiara et a Galue et dixoles que lo fazien muy mal 
en dexar a uida tales omnes cuerno aquellos, et que se f a-
Ilarien ende mal; et que si ellos escapasseii a uida, que 
ell non tornarie mas a Castiella, et que se yrie luego pora 
Cordoua, a Almlancor, et que les farie por esto prender 
muerte. Quando esto oyeron los moros, fueron espan
tados, et ouieron ende muy grand pesar. Dixol alli es
tonces Goncaluo Goncaluez: "a traydor falsso! tro-
xistenos en hueste pora erebantar los enemigos de la fe, 
et agora dizes que maten ellos a nos ? nunqua te lo per
done Dios, por tal fecho como este, que tu aqui as fecho 
contra nos." Uiara et Galue dixieron estonces a los 
inffantes: "nos non sabemos que fazer aqui: ca si Roy 
Blasquez, uuestro tio, se ffuesse pora Cordoua, assi cue
rno diz, to-rnarsie mucho ayna moro, et Almangor dar 
lie todo so poder, et el uuscar nos ye por esta razón 
mucho mal; mas pues que se assi para la cosa, tornar 
uos emos al canpo dond uos aduxiemos, ca bien ueedes 
que non podemos nos y al fazer"; et fizieron lo assi. 
Los moros, luego que uieron a los inffantes) enel campo, 
firieron los atamores et uinieron sobrellos tan espessos 
cuerno las gotas1 en la lluuia que cae, et comentaron la 
batalla tan fuerte oí muy mas que ante, assi que en poca 
dora, segund cuenta la hestoria, murieron aquella uez 
dos mil et siessaenta moros; et cuerno quier que los 
seys inffantes fuessen todos buenos et lidiasen muy bien, 
et muy esforcada niientre, Goncaluo Goncaluez, el me
nor, fazie m)uy mayores1 fechos que ninguno' de los otros ; 
mas pero tantos eran los moros que por ninguna manera 
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en ellos dauan eran canssados, et del matar que en ellos 
f azien, ca non de las f eridas que los moros a ellos dies-
sen, nin de otro mal que les fiziessen; onde tan can
sados eran de lidiar que sola mientre non se podien 
mouer de un logar a otro, nin los cauallos con ellos, et 
aun, maguer que quisiessen lidiar, non tenien ya espa
das, nin otras armas ningunas, ca todas las auien cre-
bantadas et per-dudas. Los moros, quando los uieron 
sin armas, mataron les luego los cauallos, et desque los 
ouieron apeados, la muchedumbre de los moros fueron 
a ellos, et prisieron los a mjanois, et desnuyaron les las 
armas, et descabecaron los un a uno, assi cuerno nascie-
ran, a oio de so tio Roy Blasquez, el traydor, sin otra 
tardanca ninguna. Pero' en tod esto, Goncaluo Gongal-
uez, el menor de todos los siete hermanos, que estaua 
aun por deseabeear, quando* los hermanos uio desea-
becados ante si, con el grand pesar e la grand sanna que 
ende auie, clexos yr a aquel moroi que los descabecaua, et 
diol una grand punnada en la garganta, que dio luego 
conel 'muerto a tierra, et tomo muy ayna el espada con 
que los el -descabecaua, et mato con ella mas de ueynte 
moros, deseos que estauan en derredor dell, assi cuerno 
cuenta la estoria; mas los moros non cataron ya las fc-
ridas, et la moohedumbre dell os cercaron le, et priseron 
le a manos, et descabecaronle y luego. Pues que todos 
los siete inff antes fueron muertos, assi cuerno auemos 
dicho, Roy Blasquez espidióse alli de losi moros et tor-
nosse luego pora Castiella, et u-eno se pora Biluestre, a 
so logar. Los moros estonces tomaron las cabecas de 
los siete inff antes et la de Munno Salido et fueronse 
con ellas pora Cordoua. 

3:'i L a grande e í general Es íor ia ('i)i 

Libro 8.° Cap. 7. 0—...Quando las duennas auien a ve
nir assentós ella en un palacio en que auie otro de den-

(1) Amador de los Ríos, obra y tomo citados, págs. 602 
y 603. 
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tro et eran amos pintados- et labrados con mucho oro. 
Et fizo tender por ellos pannos de seda de color jalde 
et dótrO'S colores muchos, et labrados con oro duna 
lauor que dicen en aráuigo dibeth assi como departe 
la Estoria de Egipto, et colgó aderredor acitaras daquel 
panno. Et meando' uenir unas mugieres que affeytauan 
las nouias et mandóles que affeytasen a Josep cuanto 
meior sopiessien et pudiessen et quel sacassen desta gui
sa affeytado al palacio o- estauan las duennas quella 
conuidara de casa del rey. Et este palacio auie la puerta 
contra o nasge el sol; et entraua estonces el sol por todo 
él. Et aquellas mugieres que affeytauan a Josep, pu
siéronle una redeciella sobre los cabellos labrada con 
aljófar et con piedras preciosas, et uistieronle pannos 
de seda jalde labrados con oro e con plata, a sennales 
de ruedas uermeias por sus logares otrosi con oro: et 
de dentro daquellas ruedas auie unas figuras de auezi-
llas pequeñas de color verde; et el panno era forrado 
et enuestido de cendal doblado de color uerde; et las 
bocas de las mangas labradas con piedras preciosas de 
muchos colores. Et vistiéronle sobre aquel panno una 
camisa uermeia delgada; et pusiéronle sobre todo en la 
cabega una corona doro toda labrada otrosi con piedras 
preciosas muy nobles. Et fizieronlo de guisa que pare
cí essen los cabellos so la corona et tornáronle una pieca 
dellos delant quel colgasen sobre los pechos et fizieron-
le dellos trencas como de redeziellas. Et sobresto alco-
horáronle los ojos et pusiéronle en la mano un ysopo 
doro con sedas uerdes, conique echasse agua rosada a 
ias duennas, como si fuesse obispo o arzobispo o don-
zella de liuaie de reyes o de muy alta sangre. 

Et quandO' las duennas ouieron coimido los otros co
meres, aduxieronle delante gidras et otras fructas de 
muchas naturas, segund tierra de Míanip et sennos cu-
chiellos con mangos de piedras preciosas, conque las 
aparassen. Et dixoles aquella ora dona Zulayme : "Duen
nas, taiad dessa fruta et comed." Et fizo' luego adozir 
uinos de muchas naturas por fazerles mas plazeres et 
alegrarlas más; et mandóles parar muchos uasos delante 
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con. ello, que beuiesse cada una de qual se pagas se et 
quanto quisiesse. Et pues que comieron de la fruta et 
beuieron del uino, díxolesi: "Fiziéronme entender que 
tratáuades en el uuestro palacio, las duennas, en el mió 
fecho con el mió sieruo." Repusiéronle ellas; "assi es 
como uos dezides; pero departiendo nos sobrestá razón, 
dixiemos que uos erades de grand guisa et que non fa-
riedes tal cosa, ca tan onrrada sodes uos que tenemos 
que non tornariedes cabeza aun por fijos de reyes, pues 
cuanto menos por uuestro sieruo." Essora les respusso 
ella: "non uos dixieron uerdad: que lo yo< quis fazer; 
pero aunque assi fuesse; como lo uos oyestes, non era 
cosa muy desguisada, ca omne es pora tal fecho." 

Entonces enuió dezir a las quel compusieran quel adu-
xiesen ante ella et anite las otras duennas a aquel palacio 
o estauan. Et quando uino a aquel logar o su Sennora se~ 
ye con las duennas, dio por él el rayo del sol quel en
traña por la puerta, como lo auie mandado- guisar donna 
Zulaymie, et resplandesció todol palagio et la faz de 
Josep et quanto él uistie. Et Josep fué uiniendo su pas-
so con su ysopo en la mano, assi comol castigaran, fas
ta que llegó a su sennora et se paró ante ella. Et para
ron mientes en él todas las duennas. Essora comenzó 
a fablar con ellas donna Zulayme; mas ellas tanto esita-
uan pensando en la beldat de Josep que non parauan 
mientes en lo que ella dizie; et dixoles: "Duennas ¿que 
auedes que non parades mientes en loi que uos digo yo, 
catando a mió sieruo>?...':' Et respondiéronle ellas: "Dios 
le libre de seer sieruo, ca este non es sieruo, mas semeia 
rey noble." Et catando a él, non fincó y ninguna que 
non fues mouida en su coragon... 



E L L I B R O D E L O S B U E N O S P R O V E R B I O S (i) 

Este es el libro de los buenos proverbios que dixie-
ron los philosophos e los sabios antiguos, e de los 
castigos que castigaron a los sus discípulos e a los 
otros que quisieron aprender. E trasla(n)dó este libro 
Joanicio, fijo de Isaac, de griego a arábigo e trasla(n)-
dámosle nos agora de arábigo a latín. E dixo Joanicio: 
fallé esto que trasla(n)dé de libros antiguos escriptos 
en pergamino rrosado con oro e con plata, e en per
gamino cárdeno escripto con oro e con otras muchas 
colores fermosas. E en el cornienco del libro avie [una] 
figura del philosopho ilumi[na]do e assentado en su 
siella, e la[s] figura[s] de los [discípulos] ant'el de
prendiendo lo que dizié. E dixoi Joanicio que los rro
manos fata oy en dia fazien sus libros e sus psalmos 
escriptos con oro e con plata en pergaminos tintos de la 
color que dixiemos, e la figura del philosopho' e del 
sabio que fizo el libro, illuminado- en el comienzo' del; 
e si en -el libro a muchas razones de muchos sabios, 
fazen en el comienco la figura del sabio que dixo 
aquellas rrazon, illuminada, e encueran sus libros con 
cueros de guardamencí, e pintanlos con oro e con plata, 
e esto fazen ellos porque aman mucho la sapiencia e 
la precian mucho. 

Este es el avenimiento que avino a Anchos, el pro-
pheta, el versificador. 

Dixo Joanicio: fallé escripto en unos libros de los 
griegos que un rrey fue en Grecia que avíe nombre 
Cornedes, e embió sus cartas a Anchos el versificador, 

(i) De la ed. de H . Kniust, en Mittheilungen mis den 
Eskurial. Tübinguen, 1879, págs, 1 y sigts. 

18 



274 

que se viniese pora él con sus libros de sapiencia e dy 
sus enxiemplos buenos. Pues Anchos tomó su aver 
todo e sus libros e yvase pora él. Y el yendo por l a 

•carrera, dieron ladrones salto a él, e con cobdicia de 
tomarle lo que tenie quisiéronle matar. E rrogolos e 
conjurólos que por amor de Dios, quel'tomassen lo 
que tenie, e que nol'maitassen. [Y] non lo quisieron fa-
zer sino que porfiaron por matarle de tod en todo. 
E el todavía teniendo ojo a diestro e a siniestro por 
veef si verme alguno quel'áconriesse, e non vido 
ninguno venir, e tovo ojo contra el cielo, e vio grúas 
que vola van., e metióles vozes e dixo: "O grúas que 
volades, ya non he ayuda min acorro de ninguna par
te, e vos quiero que seades testimonio e demandadores 
de la mi sangre." Los ladrones quel'oyeron decir estas 
palabras, rrisiéronse del, e dixieron: "Omne de tan 
mal seso, non a pecado ninguno del' matar. E matá
ronle, e partieron su aver e sus pannos después tor
náronse a su celada a aquella do antes estavan. E des
pués llego el mandado a su villa cummol'avian muerto, 
e non supieron quil'mató, e tovieron grant pesar por 
él e buscaron quil'matara, e non pudieron saber quil' 
mató. [E] quando fue una grant fiesta que avien 
los griegos ayuntóse todo el pueblo de aquella cibdat 
dont era Anchos en la su ygiesia por oyr predicación tí 
buenos enxiemplos. E vinieron y grandes gentes de 
cada parte. [Y] en aquel día era su costumbre de leer 
sus libros de philosophia e de las buenas sapiencias. 
E en aquel dia fueron y aquellos ladrones que mataron 
a Anchos en vuelta con aquellos pueblos, e vieron grúas 
que volavan en el ayre e pararon mientes aquellos ladro
nes e rrisiéronse, e dixieron unos a otros: "Estos son los 
testimonios e los demandadores de la sangre de Anchos, 
el torpe." E los que y esta\'an acerca de ellos oyéronlo ,̂ 
e prisieronlos, e dixieron al rrey esto que les oyeron 
decir. E apremiáronlos que dixiesen la verdat, e ovie-
ronlo de manifestar comol'avien muerto. E tomáron
les todo quantoque avien por el so aver quel' toma
ran 
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Estos son los proverbios que eran escriptos en los 
seellos de los philosophos. 

En el seello de Sócrates avie eseripto: "Tod omne 
que el su sabor vence a l su seso cae en vergüenza e en 
fallencia."—Enla su cinta avie eseripto: "Quien da pas-
sada a las cosas da folgura a su corazón."—En la paret 
de su casa do morava avie eseripto: "O tu, omne, si 
temieres a Dios, tu sennor, e te guardares de cosas 
malas nunqua cadrás en mal."—En el seello de Dioge-
nis avie eseripto: "Non pongas culpa a Dios en ei 
yerro que tu fagas."—En la cinta avie eseripto; " E l que 
te ama por rrazon de alguna cosa, pierdes el su amor 
quando la ovieres acabada.''"—En el seello de Pigores 
avie eseripto: "Mas val malandanza que presta, que 
bienandanza que non presta."—En el seello de Platón 
avie eseripto: "Mas ligero es de mover la cosa quedada 
que aquedar la cosa movida."—En el seello de Aristo-
tiles avie eseripto que el que negava lo que sabie, que 
era mas sabio que el que maní f esta va lo que non sabie.— 
En el seello de Flates avie eseripto, que la sospecha e 
la porfía son dos carreras para descubrir lo encubierto... 

¡untamiento de cinco philosophos para fablar en sa
piencia. 

Dixo el primero: '"la sapiencia es la vida del alma, e 
sembra todo bien en los corazones, da frueto de gracia, 
e es allegamiento de toda alegría, e non se amata su 
lumbre nin su candela."—Dixo el segundo: "la sapien
cia es vestido [honrrado] del seso e peso de la dere 
chura e lengua de [la] verdat e fuente del averigua
miento e huerta en que se depuertan las almas, e es 
seguranza de los medroisos e solaz de los .descompa-
nnados, e esta es buena mereadura de los que della an 
sabor, e esta es la gracia e el bien e el entendimiento 
deste mundo e de aquel otro."—Dixo el tercero, "la sa
piencia es lumbre e claridad de la vista de los corazo
nes, e es huerta para los pensamientos, e es siella del 
seso, e es seguranza de rrecabdar omne do que quiere, 
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e fiador del buen pujamiento, e aduze al omne a la 
verdat, e es (al) omne mensajero entre los sesos e los 
coracanes e las carreras que non se amatan, e el sa
bio non muere su nombre."—Dixo el quarto: " la sapien
cia es rrenta de dos sabios e argumento dellos, e es 
cosa dont viene la vida e adelantamiento de los sesos 
e folgamiento de los .cuerpos e de los coracones e lum
bre de los ojos e comendamienito. de los buenos pensa
mientos e conoscimiento de las pruebas e de las ver
dades."—Dixo el quinto: " l a sapiencia es forma del seso, 
e el seso faze llegar a saber los argumentos, della, e 
averigua las cosas de la sapiencia que son mucho 
sotiles e mucho encubiertas, e es mensajero entr'ella e 
el coracon, e faze conoscer la materia de los saberes, 
e departe das semej aneas unas d'otras e los (dubda-
mientos) de los saberes. 

II 

E S T E L I B R O E S L L A M A D O B O C A D O S D E O R O , E L Q U A L C O M 

P U S O EL RREY BONIUM RREY DE P E R S I A ( i ) . 

C A P Í T U L O I. Que fabla de los cinco sencidos del omne 
e de sus virtudes. 

Nuestro sennor Dios quando fiso al omne primera
mente a su ymagen e a su semej anga puso en él enten
dimiento para saber e conoscer todas las cosas. E 
porque esto podiese saber mas cumplidamente diole 
cinco sentidos asi como ver e oyr e oler e gustar e tenp-
tar. K estos cinco sentidos, se ayudan unos de otros, 
e torrnan unos (en) otros, ca el oír torrna en ver así 
comino las cosas que oye omne decir, e después veelas 
que son asi, e el veer en oyr, ca muchas cosas vee 
omne [que] las conoce [porque] las oyó decir, que de 
otra guisa non sabria que eran. E asi es de los otros 
sentidos que, comino quier que cada uno sea por si, 
todos se tienen unos con otros e ayudan al omne a 

(1) De la misma ed. de Knust, págs. 66 y sigts. 
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vevir e a entender en la rracon que Dios puso e nél 
porque sóplese departir las cosas. E comnio quier que 
estos cinco sentidos sean todos buenos e los sabios 
antiguos fablasen dello® e departiesen de cada uno las 
bondades que en él havia, el oyr tovieron que se lle
gaba mas al saber e al entendimiento de c m<ne, ca. 
maguer el ver es muy noble sentido e muy noble cosa 
a grande maravilla, muchos omnes fueron que nacie
ran ciegos, e muchos que perdieron la lunbre des
pués que nascieron, que apresieron muchas buenas 
cosas e llovieron (su sentido) conplidamente. E esto 
les aviene por el oyr, ca oyendo las cosas e fasiendo-
geias entender las apresieron tan bien o mejor comino 
otros muchos que hovieron sus sentidos. E por el oir 
que les menguó perdieron el entendimiento, e algunos 
dellos el fablar, e non sopieron ninguna cosa, e fisie-
ron asi commo mudos. E demás por el oyr conosce 
el omine a Dios e a los santos e otras cosas muchas 
que non vio asi cotnnio si las viese. E pues que taman-
no bien puso Dios en este sentido mucho deven los 
omnes obrar bien en él e pugnar sienpre en oyr 
buenas cosas- de buenos omnes, sennaladamente de 
aquellos que las sepan bien desir, e pugnar en oyr los 
libros antiguos e las esitorias de los grandes fechos e 
los consejos e los- castigos e los proverbios que los 
sabios e los filósofos dieron, e muchos que dexaron 
escriptos de los quales verá e oyrá muchas e buenas 
rrasones en este libro todo omne cuerdo e de buen en
tendimiento que haya sabor de oyr bien e sacar alguna 
pro deste sentido que es oyr, e con que se acordaron 
los sabios [mas] que [con] ninguno de los otros. 

E de aqui adelante los buenos e los entendidos abran 
los ojos de los coragones e oyran fechos de rreyes e 
dichos de sabios muchos e maravillosos. 

CAPÍTULO II. De commo Bonium, rrey de Persia, 
fue a las tierras de India por buscar el saber. 

En Persia hovo un rrey que llamaban el Bonium, e 
la voluntad del fue sienpre puesta en pugnar de saber los 
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grandes fechos e maravillosos ele las partidas del mun
do. E porque le dixeron que en las tierras de India 
se fallavan obras e fechos muy maravillosos e i-res
puestas con verdad a todas las cosas que y fuesen 
preguntadas asi en los saberes divinos comino en todos 
los otros saberes de ciencias de que por todo el mundo 
fablan, e otrosí con gran voluntad que el hovo sien-
pre desque rregnó, de saber algunas cosas destas so
bredichas puso en su coracon de yr aquellas tierras 
en forma de otro omne por non ser conoscido por 
rrey. E comenco así su camino. E yendo por sus 
jornadas llego a una villa que era entrada de las 
Indias. E en entrando por la puerta vio seer un om
ne viejo en un poyo, e preguntóle: "Dime om
ne bueno, si Dios te salve, esta tierra en que mora-
des ¿en qual de las partidas del mundo es o quien la 
pobló a primas?" E el ornne bueno le rrespondio luego: 
"Amigo, si tu as sabor de aprender las partidas del 
mundo o quien pobló a primas las provincias e las cib-
dades del mundo que en ellas son, yo te contaré lo que 
en ello aprendí. Sepas que después que el diluvio fue pa
sado e Noe salió a tierra e saco del arca todas las cosas 
que escaparon vivas, e vio el mundo como era perescido 
sin ningunas cosas sobre las fas de la tierra salvo ende 
aquellas que él sacara consigo, hovo su acuerdo con tres 
fijos que él thavia, que se departiesen a las tres partes 
del mundo, e con la virtud e con el poder de Dios que 
poblasen las tierras. E destos tres fijos el uno hovo non
bre Sem, e el segundo hovo nonbre Caín, e el tercero 
hovo nonbre Jafet. E las tres partes del mundo a qu'él 
los envió hovieron asi nonbres: la una hovo nonbre. 
Asia, e la otra hovo nonbre África, e la otra hovo 
nonbre Europa. E partiogelas en esta guisa: a Sem 
envió a Asia e a Cam envió a África, e a Jafet 
envió a Europa. E las provincias que ha en estas 
tres partes del mundo son estas. En la partida de 
Asia a quinse provincias, que son estos sus nombres: 
la primera es India en la qual provincia es esta villa en 
que agora tú entras, e de las catorse son estos sus non-
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bres: Persia, Media, Mesapotania, Capadocia, Palestina, 
Armenia, Cecilia, Caldea, Suria, Egipto, Libia ( i ) . E es
tas quinse provincias fueron en la partida de Asia e 
hovolas a mandar Sem. E en África te digo< que hay 
dóse provincias, que son estos sus nombres: Lidia , Ci f i , 
Pentapolis, Ethiopia, Tributania, Vistancia, Gohusa, N u -
bedia, Samaria, Suertes mayores, Suertes menores. É en 
estas dose probincias de África mora Cam, e hovolas to
das de ver. E sepas, que en las partidas de Europa hay 
catorse provinsias., que es la primera Rroma, e las otras 
disen as í : Calabria, Espanna, Alemanna, Macedonia, Tra-
cia, Dalmacia, Rromania, Colonia, Tulia, Aquitania, Bre-
tannia, Ibernia, Apollonia. E en estas catorse provincias 
d'Europa moró Jafet, e hovolas a su mandar. E desta 
guisa poblaron los tres fijos de Noe, Sem e Cam e 
Jafet después del diluvio las tres partidas del mundo 
que ¡son Asia e África e Europa. E desque el omne 
bueno esto le hovo dicho e contado dixo al rrey: "Por 
aquestas rrasones que dixe puedes ssabér quantas par
tidas son las del mundo, e en cada partida como han 
nonbres las provincias della, e quantas son, e esta v i 
lla en que entras en qual partida es o quien la pobló a 
primas. E de oy mas vete a qual parte te diere tu vo
luntad." 

C A P Í T U L O VIL—<De commo el rrey fiso escrebir un 
libro de los dichos de los sabios el qual es este que 
dcyuso se sigue: 

Mucho fue aquel rrey maravillado de tan muchas 
buenas rrasones commo oya a Juanicio e a los otros 
buenos sabios. E rrogole luego a Juanicio muy de co-
racon que por Dios e por la su mesura, que (el gui
sase) commo lo dexasen aquellas gentes de aquellos f i 
lósofos andar entr'ellos algunos dias. E esto le hovo 
luego rrecabdado Juanicio. E consejóle que pues ha-
via sabor de aprender que pugnase de meter en es-
cripto las palabras de los sabios filósofos e que sopie-

(i) Como se ve, sólo menciona doce, y once en la siguiente. 
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se en cierto que en todo tienpo que las quisiese veer e 
oyr o leerlas por si, si leer sopiese, que muy grant pro 
sacaría dellas, lo uno para saberse mantener mejor en 
este mundo los dias que y fincase, lo al por ganar el 
otro después que deste saliese. A l rrey plogo esto mu
cho, e tovose por bien aconsejado del, e comento lue
go de faser escrebir todo lo que vio e fallo escripto. 
E de todo fiso un libro conpuesto en la manera que 
aquí está, e nel qual hay veynte e seys capítulos. 

CAPÍTULO I.—De los dichos e de los castigamientos 
del profeta Sed que fue el primero por quien fue 
rrescebida la ley. 
De buena ventura es el omne que quiere oyr los 

dichos de los sabios, e que pugna de los meter en obra, 
ca por esto havera a Dios e sera bien andante en el 
tienpo que viviere en este mundo... 

Dixo Sed: "Conviene que aya el creyente dies e seys 
virtudes; la primera es conoscer a Dios e a sus an
geles, la segunda es conoiscer el bien e el mal, el bien 
para pugnar en lo faser e el mal para se guardar de 
lo faser, la tercera es obedecer al rrey que pone Dios 
en su lugar en la tierra e le apodera del pueblo suyo, 
la quarta es honrar los padres, la quinta [es] en faser 
bien a los onines segund su poder, la sesta es en faser 
bien a los pobres, la sétima es anparar los estrannos, 
la ochava es ser esforcado en servicio de Dios, la no
vena es que se guarde de fornicio, la décima es en ser 
sofrido, la onsena es en ser verdadero de palabra, la 
dozena es en ser derechero, la tresena es en non ser 
oobdicíoso, la catorse[na] es en faser sacreficios a 
Dios por los bienes que fase a su pueblo, la quinsena 
es en agradescer a Dios por las ocasiones que acaes-
cen en ,el mundo, la dieseseys [ena] es en ser vergon-
goso e de poca porfía."—E dixo: "commo conviene al 
rrey quel'sea su pueblo obediente asi le conviene que 
rrequiera los estados de aquellos ante quel estado de si 
mesmio, que asi es con ellos commo el anima con el 
cuerpo " 
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C A P I T U L O II. De los dichos e castigamientos de Erme*. 

Ermes nascio en Egipto, e Ermes en griego tanto 
quere desir como [monje], e disen los ebraycos Bnoc, 
e fue fijo de Háred, fijo de Malalel, fijo de Quinan, 
fijo de Enos, fijo de Sed, fijo de Adam, e fue ante del 
grant diluvio el que desuso todo el mundo; este fue 
el diluvio primero e después hovo otro diluvio que 
estrago a Egipto solamente. E salió Ermes de Egipto 
e andovo por toda la tierra e visquió ochenta e dos 
annos, e convido a todos los omines del mundo para 
obedecer a Dios con setenta e dos lenguages e pobló 
ciento e ochenta villas e mostróles las ciencias. E el 
fue el primero que [fallo] la ciencia de las estrellas 
e estableció a cada pueblo de cada parte del mundo la 
ley que les convenia e que les [pertenecía] a sus opi
niones. E obedeciéronle los rreyes e toda la tierra e los 
de las yslas de los mares, e [convido] a la ley de Dios 
e otorgar la unidad e aborrescer el mundo e faser jus
ticia e demandar salvación en el otro mundo. E man
dóles faser oraciones e ayunar días sabidos en cada 
mes e lidiar con los enemigos' de la fe e dar a los de 
Dios haveres por ayudar con ellos a los flacos. E ve
dóles comer carme de puercos e de sebra e de camello 
e otros [tales] comeres, e vedóles beber de todo vino. 
E establecióles muchas fiestas en tienpos sabidos e 
faser sacreficios dellos a la entrada del sol en las ca
beras de los signos e dellos a la vista de la luna e a 
los tienpos de las conjunciones de las planetas, e quan-
do las planetas entran en sus casas e en sus [exal
taciones,] e quando cataren a otras planetas, e faser 
sacreficios de todas las cosas e de las flores: las rro-
sas, e de los granos: el trigo e la cebada, e de la[s] fru
ta [s] : las uvas, e de los bebrajes: el vino... 

C A P I T U L O V . De los dichos e castigamientos de Omi-
rus el versificador. 

Omirus fue el mas anciano versificador que hovo en 
los griegos, e del mas alto estado, e fue después de M u y -
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sen quinientos e setenta annos. E fiso muchas sapiencias 
e muy nobles versos. E todos los versificadores de los 
griegos, los que vinieron del, siguieron a él, e aprisieron 
del, e guiáronse por él. E cativaronle, e preguntóle uno 
de los que lo querían conprar: "¿ Donde eres ?" E dixole: 
''De mi padre e de mi madre." Dixole: "¿Quieres que 
te compre?" E dixole: "¿Porque me demandas conse
jo en el tu haver?" E dixole el que lo conpró: "¿Para 
que eres bueno?" E dixole: "Para ser libre." E estovo 
en captivo grant tienpo, e después aforráronlo. E era 
de buen grandes e de fermjosa forma e de color baga, e 
havia grande cabeca, e era estrecho en los honbros, e ha-
via fuerte catadura e en su fas sennales de viruelas, e 
era de mucha palabra e denostador a los que fueron ante 
que él, e entremetedor e alabador a los sennores. E finó 
de ciento e ocho annos. 

E dixo: "el sesudo es el que rretiene su lengua"—E 
dixo: "demandar consejo es f olgura a ti e laseria a 
otro..." 



LA ESTORIA DEL REY ANEMUR E DE 
IQSAPHAT E DE BARLAAM (i) 

Capitulo primo del rey Anemur e del mandado del 
contra los christianos. 

En India ovo un rey que auia nonbre Anemur. E 
era rico e poderoso e estraño e en batallas glorioso de 
todas las cosas del mundo, mas segund la alma afoga-
do por muchos males e dada a la pronidunbre de 
los ydolos. E commo visquiese en muchos deleytes 
auia un mal de mañeresa el qual menguava la su glo
ria e atormentaua el su coragon. Ca non podía auer 
fijos. E muchas gentes de christianos e de monges pa
scantes en aquella tierra vida angilical, aprovechauan 
en la gragia de dios e denostando la onrra del rrey e 
de todo en todo non temiendo las sus menazas. Por 
cierto muchos deseauan la muerte por Jesu Christo; 
ca sabian la bienandanga perdurable. Onde syn temor 
predicauan e non auia[an] en la boca otra cosa sy 
non a Jesu ChristO'. E muchos rrescibian la dotrina 
dellos entanto que algunos nobles e senadores dexan-
do todas las cosas se fazian monges. E el rey commo 
oyó estas cosas puso mandamiento que todo christia-
no fuese costreñido negar la fe de lesu Christo, pau
sando contra ellos por nueuas maneras de tormentos e 
amenanzándoles nuevas 'maneras de muertes. Estonces al
gunos temiendo el tormento obedegian al mandado des-
comulgable; otros reprehendiendo la crueldat manifies
tamente e en la cara del rey, f enesgian la vida por mar
tirio; otros escondíanse en los montes e en los logares 
desanparados. 

(i) Publicada por F . Lauchert en Romamsche Forschi 
gen, vol. V I I , págs. 331 y sigts. 
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Capítulo III del nasgimiento de Iosafat e del enge-
rramento de él en el palacio. 

Entre estas cosas nascea el fijo muy fermoso, en el 
nasgimiento del qual él alegrado mucho, pusele nonbre 
Iosafat. E el loco fuese a sagrificar e a dar gracias a 
los tenplos de los ydolos por él, e fizo allegar de cada 
parte las muchedumbres de los pueblos alos nasgimien-
tos del mogo, trayendo consigo las cosas que eran ydo-
neas al sacrifigio, segund que cada vno podia e conue-
nia a la ditfidat rreal. E aun estonce venieron al rey 
ginquenta e ginco astrólogos, los quales llegados a él, 
rrogaua el rey a cada uno dellos, que dexiesen qual 
auia de seer aquel mogo que era nasgido a él; ellos es
cudrinando muchas cosas dezian, aquel ser auinidero 
grande en riquezas e poderio, e que auia a traspasar to
dos los reys los quales fueron reys. Mas uno de los 
estrologos mas alto que los otros dixo: " O rrey: segund 
que puedo de aquellos que me enseñaron los cursos de 
las estrellas conosger los provechos deste mogo el qual 
agora es nasgido a ti, non será en el tu regno mas en 
otro mas mejor e sin conparagion mas noble, mas asmo 
que a a tomar a aquel por el qual persigimos la rreli-
gion de los christianos; nin cuydo que sea priuado de su 
esperanga". Dixo estas cosas asy commo en otro tien-
po Balaam, non deziendo la astrologia la verdat, mas 
dios por los auersarios aquellas cosas que son de la ver
dat sinificadera, por que tirase toda escusagion del 
cruel. Oydas estas cosas, el rey tomando muy graue-
mente esta denunciagion, la tristeza tajó a él la alegría, 
asy que en la giudad fizo palagio apartadamente muy 
fermoso e en el establesgio cámaras muy resplandes.-
gientes por mucha arte e obra. E puso y el mogo, para 
morar después que acabo la hedat de la infangia, e man
do que non llegase ninguno a él e diole serui'entes e mi
nistros mangebos por edad e muy fermosos por acata
miento, mandándoles que non le feziesen manifiesta 
ninguna cosa destas, las quales engendran tristeza en es
ta vida, non muerte ni vejez nin enfermedat nin po-
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breza nin otra cosía ninguna que lo entristase e pudie
se menguar a él la alegria, mas que le pusiesen de
lante todas las cosas alegres e deletables, por la qual 
razón la su voluntad alegrada e delectada non pudie
se pensar de todo en todo ninguna cosa de las auíni-
deras. E aun mando que non oyese palabre pequeña ni 
grande de lesu Christo e de las enseñanzas del. Ca 
esto quería él que le fuese ascondido mas que todas 
las cosas, temiendo lo que dixiera el astrólogo. E asi 
acaescia que alguno de los semientes enfermase, luego 
lo echaua dende e daua otro por él, sano e florido, por 
que non viesen cosa fediente nin fea los ojos de aquel 
moco. Assy que mando yr pregoneros por todas las 
tierras llamantes que a cabo de tres dias non fuese fa
llado ninguno destos monges, e sy después de aquellos 
tres dias fuesen fallados algunos, fuesen puestos por 
fuego e por coehiello. 

Capitulo IX del auenimiento de Barlaam a él so se-
mejanga de mercador. 

En aquel tienpo fué un monge sabiden? por Vida 
devinal e enseñado por palabra, el qual en el desierto 
de la tierra de Sennar fizo a si celia, e este auia non-
bre Barlaam. E esite por rreuelacion fecha a él deui-
nalniente conoscio aquellas cosas que eran fechas, cer
ca el fijo del rey. E l qual salió del yermo e descendió 
al sieglo e mudado el abito en vistiduras seglares en
tro en una nave para yr a las partes de India. E en 
fiñjeidose mercader llego a la ciudat, en la qual el 
fijo del rey auia el palacio. E y morando alongadamen
te demandaua diligentemente del e de los mistrantes 
a él. E después que sopo que aquel maestro suso dicho 
era a él mas familiar que los otros, llego a él aparta
damente e dixole: quiero te conosger mi señor. Ca yo 
so mercadero e de muy lengua tierra vine acá e tengo 
vna piedra preqiosa, a la qual non podría ser fallada 
semejable. Todo tienpo ruegote que me metas al fi
jo del rey e dar gela he. Ca puede dar lunbre de sabi
duría a los ciegos por coracon e abrir las orejas de 



286 

los sordos e tornar (nar) la boz a los mudos e dar sa-
nidat a los enfermos! e dar sabiduría a los locos e fu-
yentar los demonios, e al que la tiene darle largamente 
toda cosa que es buena e amable. Dixo a él el menis-
tro: "non puedo rrecontarte quantas piedras nobles e 
margaritas preciosas he visto: mas que oviesen tales 
virtudes quales dexiste nin las vi nin oy: enpero 
muéstrame la e sy es commo tu diz es luego la leuare 
al fijo del rey e añeras del grandes onrras e dones." E 
dixo Barlaam: "esta piedra preciosa es de las obras e 
uirtudes ante dichas, e aun ha esta virtud: non la 
puede asmar bienauentoradamente el que non ha la lun-
bre de los ojos sana e entera e el cuerpo casto e non 
enconado por ninguna manera. Ca sy alguno non ha-
bien [do] estas dos cosas locamente rrescibe esta pie
dra preciosa, e perderá esa virtud vesible que ha e la 
voluntad. E pienso los tus ojos non- ser sanos e he 
miedo que perdieses el esfuergo que has e que yo fue
se fazedor a ti de tanto mal. Mas oy el fijo del rey 
aduzir vida casta e auer ojos muy fermosos e sanos e 
veyentes claramente. Por la qual razón deseo demostrar 
a él este thesoro. Pues asy es non seas en esto 
niglegente nin priues a tu señor de tal cosa." E di
xo el : "si estas cosas son asy, non me demuestres la 
piedra; ca en muchos peccados se ensuzio la mi vida 
nin e el viso- sano commo dexiste " Entro e couto dili
gentemente estas cosas al fijo del rey. K él quando 
oyó estas cosas, sentio el su coragon espirado de una 
alegría spiritual e la su alma alunbrada es diuimalmen-
te, asi que luego1 mando que entrase el uaron. E l qual 
entro e saludólo. E estonge mando que pasase e se fue
se el maestro. E el yéndose dixo Iosafat al viejo-: "de
muéstrame esa piedra de la qual me dixo; mi maestro 
que dezias grandes cosas." A l qual dixo Barlaam: "sy 
primeramente non tome yo prueua de la tu sabiduria, 
non es conuinible de te descob[r]ir el mi ministerio." 
Ca dize mi señor: "salió el senbrador a senbrar; e 
sienbra e mientre que sienbra algunas semientes ca
yeron agerca del camino e las aues del cielo venieron 
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e comieron las; otras cayeron en logar pedregoso, do 
non auia mucha tierra, e man a mano nasgieron, ca 
non auian alteza de tierra, e el sol nasgiente afogaron-
se e por que non auian rayz secáronse; las otras se
mientes cayeron entre las espinas, e crescieron las espi
nas e afogaron las; e otras cayeron en la tierra buena e 
dieron fructo, algunas por un grano ciento, algunas por 
un grano sesenta e algunas por un grano X X X . Asy si 
fallare yo en ti tierra que faga f ructos e buena, non tarda
re y senbrar la semiente diuinal, e descobrir te he el gran 
ministerio." Dixo a el Iosafat: "O viejo onrradero, yo 
por cierto por vn deseo e amor non conprehendible de
mando oyr palabra nueua e buena. Ca de dentro en el 
mi coragon me enardesge fuerte e me quema, e me es
to mueue para dezir vnas questiones nesgesarias. Ca non 
falle fasta aqui omne que m!e pudiese enseñar de esta? 
cosas. Mas si fallare algund sabio e oyre del palabra de 
salud, non la daré commo cuydo a las aues o a las bes
tias, nin párese [e] re tierra pedregosa nin espinosa, mas 
tomar la he guar dablemente, e guardar la he sabiamen
te. E si conoseisite alguna cosa tal, non me la ascon-
das, mas dintela. Ca por que oy que vinieras de tierra 
luenga, sentio la mi alma e fecho so de buena esperanca, 
ca por ty auere lo que de gran tienpo deseaua, e por 
tanto te fize entrar luego- a mi e rreseibite de buena vo
luntad asy como a uno de los mis familiares e de los 
mis eguales." 

Capitulo Lili de como el rey, Anemur se ouo des
pués que fue conuertido, e de la su muerte. 

El rey Anemur dexada la primera mala conuersagion 
e faziendo penitengia de las cosas que faziera, dio todo 
el señorío rreal a su fijo. E el pasando vida desconsola
da e derramando poluo sobre su cabega, daua grandes 
bozes1, e llorando siempre fablaua el solo al solo dio-, 
demandándole perdón de las sus culpas. E púsose en 
tanta contrición e en tanta humillat, que aun non osaua 
nonbrar el nonbre de dios con sus labios e apenas presu
mía estas cosas por amonestamiento del fijo. Pues asy 
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es, mudado por buen semejar fuese a la carrera de las 
virtudes por que por piadat sobrepujase el non saber de 
los primeros males. E por quatro an[n]os viviendo asy 
en penitencia e en lagrimas e en toda virtud, enfermo, de 
la qual morio. E quando se llego la fin del, comeiiQo te
mer e menbrar se en la memoria de los males que fizie-
ra. E Iosafat con palabras de consolación aliviavale la 
tristeza e el miedo que le aeaesgiera deziendo : "non quie
ras, padre, temer, que non vencen'los pecados de los 
conuentientes se a dios la su bondad non asmable. <Jierbo 
ellos so medida están e por cuento ciertos- son; mas ella 
es muy grande e syn cuenta: ca non puede lo que esta 
so el cuenta sobrar a lo grande ' :' 

• 



C R Ó N I C A T R O Y A N A ( i ) 

Todos aquellos que verdaderamente quisierdes saber 
la estoria de Troya, non leades por un libro que omero 
íiso. E t desir uos he por qual Rason. Sabet que omero 
fue vn gran sabidor, e fiso un libro en que escribió to
da la estoria de Troya assy como el aprendió. E t puso 
en él como fuera cercada e destruyda, e que nunca 
después fuera poblada. Mas este libro fiso él después 
mas de ciento años la vida fue destruida. E t por ende non 
pudo saueer uerdaderamente la storia nin como pasara. 
E t fue después aqueste libro quemado en atenas por 
mentiroso. Mas aquel que uerdaderamente escrivio la 
estoria de troya en como passo fue dayres natural de 
dentro de la cjbdat, e estudo presente a todo el destruy-
miento e veya todas las batallas e los grandes fechos 
que se y fasian. E t escriuia siempre de noche por su 
mano en qual guisa el feccho pasaua de dia. E t porque 
era natural de la villa desamaría los griegos de todo 
coraeon. E t nunca quiso dexar la verdad de la estoria 
toda en como passauan los de fuera e los de la cibdat. 
E t sauet que este libro fue perdido luengo tiempo. E t 
acaescio después que lo fallo cornelio en la gibdat de. 
atenas, e traslado lo luego de griego en latin, que non 
tollio ni anadio nada por non cuydar que la estoria 
era suya. Ca este cornelio era orne sabidor, e sabia to
dos los lenguages. E t por esta rason maior deuemos creer 
esta estoria a dayres que la vio e acaesgio por si e 
non a omero que nascio después del destruymiento a 
ciento años e non sopo nada de como la estoria passa-

(i) De la ed. de Manuel R. Rodríguez, vol. II, págs. 291 
y sigts. 

19 
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ra sinon por lo que oio. Et agora quiero que sepades 
quien fue el autor? hallado de (1). Sabet que este fue 
beneyto de Sta. Maura, pues todo esto sauedes quiero 
comencar esta estoria de francés en castellano... 

Agora dexa de fablar del prologo e convenga en el libro, 
e primeramente en el Rey peleus 

I. Peleus fue un Rey de pro e sabidor e enseñado. 
Et su Regnado era en gregia e sabia lo tener en justi
cia e paz, e era muy leal. Elt assy era justixiero que 
después que antél viniesse algún querelloso non se mo-
ueua de ally fasta que oyesse toda su querella e le ficie-
se auer derecho de todo aquello que demandase. Et te
nia todo su RegnO' en pas e sin guerra, e era muy bue
no e muy granado. Et si a alguno diesse tierra o heredat 
que del touiesse bien cierto fuesse que nunca gela tyras-
se si el non lo meresciese. Este rey poleus auya vn 
hermano que auya nonbre Jason (sic). Eit aqueste jason 
auya un fijo que auya nonbre jason, e era fermoso so
bre toda cosa. Et era de grand pres e de grand entendi
miento, e era mucho arrestado e muy fardido e mucho 
esforzado e era cognoscido por muchos Regnos, e que
ría se siempre traher como señor. Et auya franquesa 
bre todos los de gresia. Et en mas pro tenia que to
dos los del mundo dar grand don. Et era el orne del 
mundo que se mas tosté partía de aquello que quería 
dar. Et andando mancebo* por el mundo fiso tanto por 
sus manos que de todo quiso* auer pres, e fiso dessi fa
blar por el mundo cada parte. 

• • . • . . 

III. Como Jason prometió assu tio que irya por la lana 
' . del carnero-

Quando Jason oyó la promesa que le su tio fasia, e 
el dom que le daua, e de como lo pregiaria e de como lo 
louaua de bondat, fue muy pagado, e touo que tanto era 
esf oreado, e que tanto era buen cauallero que ya tan es
quino logar non seria onde el non fuesse tomar la lana 

(1) Completamente borrado en el Códice. 
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del carnero. Demás auya gran tiempo que pusiera en 
su coracon de yr a estañas tierras onde oyera muchas 
veses fablar e faser y tantas marauillas por su manos 
que su nonbre fuese loado e enxalcado por todas las par
tes del mundo. Ca non entendía que cosa ouiesse de en
gaño en lo que le prometiera su tío. nin cuydaua que su 
daño quisiesse en cosa que fuesse. ante cuydo sin dub-
danga que por su bien lo fasia. Et dixo le assi. "Tio 
señor bien entiendo que mió bien e mi onrra queredes 
e por ende uos do gracias aquellas que puedo. Et pro
meto uos que pues uos queredes que vaya buscar la lana 
del carnero que lo faga, e non quiero faser mas tar-
danca. Et si dios me guarda de mal non puede el logar 
tan brauo nin tan •esquiuo seer en que el carnero^ esta 
que la lana del non traya comigo nin tan guardado non 
sera. 

XII . Como medea conseio a iaason que non demánden
se la lana de oro del carnero encantado. 

Después que Jaason su rason ouo acabada, medea le 
dixo asi: "Jaason nos sabemos muy bien que viniestes 
aqui por la lana del carnero1 encantado e non por al. Et 
uos feciste grand follia. Ca si se todos un dia ayuntas-
sen los que nascieron e los que han de nascer por cosa 
non podrían faser nin pensar por do pudiessen tomar 
la lana del carnero. Et digo uos sin falla "que non aya-
des esperanca de la auer. nin sol non uos trabaiedes en 
ello, ca uestro trabaio- sera en balde. Ca ya muchos lo 
cometieron e murieron por ello. Et nunca ui orne nin 
lo oy desir que se ende trabaiasse que dende escapar pu-
diesse. Ca los dioses pusieron sobre aquel carnero su 
guarda, e yo uos contare como fisieron. Ca bien se que 
después uos sera mester. Sabed que mars el dios de las 
batallas puso en guarda sobre aquel carnero dos bues 
fechos de arambre. e son encantados por tal maña que 
si los alguno assaña echan por la boca e por las narises 
tal llama de fuego, que non a orne que akange por lo
grar que sea que todo en si non arda como leño seco. Et 
aquel que la lana quisiere tomar ha le mester de tomar 
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aquellos bueyes por tal guisa que pueda después arar 
con ellos. De si conuienel que conquiera vna sierpe que 
al carnero guarda. Et la sierpe es atal que si se alguno 
quiere llagar al carnero luego echa dessi poncoña de 
suyo con fuego ,tan fuerte que luego alli ha de seer 
muerto aquel que la lana quisiere tomar. Et la sierpe es 
grande e fuerte a marauilla, e assi es espantosa que non 
ha orne que la por fuerga nin por arte pudiesse auer 
conquista nin adusir a muerte. Et demás sabet que si 
la sierpe pudieredes conquerir quel auredes a sacar los 
dientes, e arar con aquellos bueyes cuatro surcos todos 
apar, e sembrar todos los dientes de la sierpe en los sur
cos que arassedes, e después nascerian y muchos caua-
lleros armados con que uos auriedes a combatir. Que 
uos diré luenga Rason. Sabet que non podedes auer la 
lana del carnero por ninguno- que sea. Et sy y fueredes 
por ninguna rason non podedes escapar que y muerto non 
seades. 

• 

• 

• 



V I D A D E S A N T A MARÍA E G I P C I A C A (i) 

[ci comema la vida de Moderna Santa María Egipciaqua. 

i Oyt varones huna razón 
En que non ha ssi verdat non: 

De huna duenya que auedes oyda 
Quiero uos comptar tiojda ssu uida; 
De Santa María Egipciaqua 

20 Que ffué huna duenya muy logana. 
Et de su cuerpo muy loqana. 
Quando era manceba e ninya 
Beldat le dio nuestro Sennyor, 
Porque fue fermosa pecador; 

25 Mas la merced! del Criador 
Después le fizo grant amor. 
Esto isisqpa todo pecador, 
Que ffuere culpado del Criador, 
Que non es pecado tan grande 

30 N i tan orribk, 
Que non le faga Diois, 
Non le faga perdón. 

80 Esta de qui quiero ffablar 
Maria la hoí nombrar. 
E l s.s'.u nombre es en escripto 
Por-que nascio en Egipto. 
De pequenya fue bautizada; 

85 Mala-mientre fue ensenyada; 
Mientire que fue en mancebía 
Dexó bondat e priso follía 

(1) Biblioteca de AA. Esp., tomo citado, págs. 307 y sigts-
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En Alexandria es venida, 
Ahí mantiene aquesta vida. 

200 En tal hora hi fue entradla 
Que toda la villa fue meselada; 
E tanta sangre fue derramada 
Que toda la villa fue menguada, 
E las villas de enderredor 

205 Todas, eran en grant error; 
De la beldat e de su figura, 
Comino dice la esoriptura, 
Ante que diga adelante 
Direuos de su semblante; 

210 De aquell tiempo que ffue ella 
Después no nascla tan bella. 
Nin reyna nin condessa 
Non viestes tal como esta; 
Redondas aui'e las oreias-, 

215 Blanqueas -como leche doueias, 
Oíos negros e slolbregeias, 
Alúa fruente fasta las cerneias; 
L a faz teme colorada 
Como la rosa quando es granada; 

220 Boqua ehiqua e por mesura 
Muy fermosa la catadura; 
Su cuello e su petrina 
Tal aoimo ¡la flor dell espina ; 
De sus tetiellas bien es sana 

225 Tales ¡son como mangana; 
Bracos e cuerpo e todo lo al 
Blanda es como cristal; 
En buena forma fue taiada 
Nin era gorda nin ¡muy delgada; 

230 Nin era luenga nin corta, 
Mas de mesura bona. 
De su beldat dexemos estar 
Que non uos lo podría contar; 
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Contar-uiois e de los sus vestimentas 
235 E de los sus guarniímentes. 

E l peyor día de la semana 
Non viistie panyo de lana; 
Assaz prende oro e argento, 
Bien sse viste a su talento. 

240 Brial de xamyt se vistíe, 
Manto erminyo cobríe, 
Nunqua ealcaua otras capatas 
Saino de coirdouan entre talladas; 
Pintadas con oro e con plata, 

245 Cuerdas de seda con que las ata. 
Tanto era de buena enitencion 
Que a todos tornaua razón; 
Asi al loco como al saage 
Todos la tienen por de paratge; 

250 Tanto era buena fablador, 
E tanto hauie el cuerpo gencor, 
Que un fijo de emperador 
L a prendria por uxor. 
Los aranas de la oi'bdat 

255 Todos la arnauan por s>u beldat; 
Todos dizien que dorna tge 
Desta fembra de paratge; 
De todas cosas ssetneia ssabída 
Como passa tan mala vida; 

260 Bien deue lkjrar esta mezquina juuenta 
Por que nascio tan genta. 
En el mes de mayo hun día 
Leuantasise essa Maria; 
Salió al muña de la cibdat 

265 Por demostrar su beltat; 
Cató ayuso a los puertos, 
On solia fer sus depuertos, 
Vna galeya arribar 
Oue estaua dentro en la mar. 
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270 Lena era de pelegrinos, 
Non auía hi omnes mesquinos; 
Plena era de romeros, 
De ricos omnes e caualleros. 

Cuando houo fecho asu oraejon 
De Dios hoaio perdón. 
Toirnó al templo saines dubdanqa 
Non vio ninguna énparanca; 

620 Oyó las oras a grant ssabor, 
Oró la cruz de su senyor. 
Quando la houo adorada 
Luego de Dios ffue aspirada; 
iE conosció el mest'er 

625 De Dios e de todo ssu affer; 
De ssus petados bien alimpiada 
A la imagen dio tomada; 

• Bien mete en ella creyencia, 
Conseio le pide de penitencia; 

630 Por qual guisa la manterná 
O a qual parte yrá. 
Una bloz ioyó veramente 
Que le d'ixo paladina-miente: 
Ve a la ribera de S'sarut Iordan, 

635 A l monasterio de Sant Iohan; 

Gozimás comienza de f&blar, 
Non se quiso .mas celar. 

1360 De la Egypciana que non se le olvida 
Bien les canta toda su vida. 
Contóles comió la fallara 
En la montanya do entrara; 
E como la fallara 

I 3°5 Después aS tercero anyoi finada... 
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HADÍQ DE YUQUF ( 1 J 

ALAYIII A ^ f A L A M ' 

Bi<?mi Allahi arrahmani arrahimi. 
(La traducción de este epígrafe es «Historia de José, para él la salud (sea). 

En el nombre de Alá clemente y misericordioso».) 

i 'Lowamiyento ada Allah, el-alto yes i berdadero, 
onrrado i konpilido, xeñor dereyturero, 
f arankó i poderoxo, ordenador xertero. 

(i) De la Revista le Archivos, Bibliotesas y Museos, agosto 
y septiembre de 1902. 

De los manuscritos que se conservan de este poema, ha publi
cado en dicha Revista don Ramón Menéndez Pidal el texto ára
be y transcripción castellana del más antiguo, que contiene 
solamente las coplas 1 a 95 del poema, faltando la 33 por olvido 
del copista, y también desde los dos últimos versos de la 
copla 82 hasta el último de la 92, por pérdida del folio penúl
timo. 

Adoptamos la transcripción del señor Pidal, que, a mi en
tender, nos da casi exacta idea de cómo pronunciaban los 
moriscos el castellano antiguo. 

Las letras puestas fuera de la línea del renglón en tipo chico, 
ocurren, como se verá, en dos casos: i.° Cuando en castellano 
empieza una sílaba con dos consonantes, aparece en el texto 
aljamiado, después de la primera consonante, una vocal que 
debe ser, y generalmente es, igual a la vocal propia de la síla
ba; así, kiri por cri. L a adición de esta vocal es de rigor, si 
la sílaba es la primera de la palabra, y también si, siendo in
terna, termina en consonante la sílaba anterior; así, moxtarar, 
por mostrar. 2° Cuando las vocales débiles i, u, y también o, 
se encuentran: en castellano en hiato con otra vocal, aparecen 
entre aquéllas y éstas las semivocales y, w (u). 

Es opinión corriente que estas letras vocales y semivocales 
no deben pronunciarse, porque, según dicen, los moriscos tam
poco las pronunciaban, y si las escribían fué por las dos ra
zones siguientes: i . n , porque la lengua árabe no tolera sílaba 
que empiece por dos consonantes; 2."> porque tampoco se pue-
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'G aran yex el xu poder, todo el mundo abarka, 
non xa le enkubre koxa ke en-el mundo nagka 
x i kiyere en la m[a]r ni en toda la komarka, 
n¡y-en la tiyerra píriyeta niy-en la b alanka. 

Fagobox a xaber, oyadex, mix amadox, 
lo- ke kontegiyo' en lox tiyenpox paxadox, 
a Jako [i a Y]ücuf i-ya xux diyex ermanox; 
bor kobdigiya [i enbijdya obiyeron a xeyer malox. 

Por ke [Jako amajba a YflQtif por marabella 
por ke era niño. . . de orella (?) 
por ke yera la xu madre fe[ermoxa i bella], 
[xobre tojdax lax ot arax (yera [amada ella]. 

[Aque]xta f [u] w e la rraz[o]n [por ke] ombiye[ron] 
:¿ ...... ante del diya 

por ku w a l entendiyeron lox ermanox 
ke xiyenp ere ke bibiyexe lebariya mejoriya, 

Akexto fu w e ke biyo onza ext arellax 
ke marrax la guerrera tayeya con-ellax, 

den escribir en árabe dos vocales juntas, por necesitar cada 
una de ellas una consonante que la sostenga. Sin negar que 
estos dos motivos pudieran constituir la causa de aparcer en 
los textos aljamiados las letras en cuestión, se me ocurren, 
entre otras, las dos observaciones siguientes, una respecto de 
las vocales y otra referente a las semivocales y, w (u): 

i . . a Los mo-riscois, en su lengua nativa, la árabe, no podían 
articular dos consonantes en principio de sílaba; es decir, no 
pronunciaban en tal caso dios consonantes con una sola vocal, 
sino que, al emitir el sonido consonante, lo acompañaban de 
una vocal, y, por tanto, oreo que al tener que pronunciar una 
palabra castellana en la que se ofreciesen una o más sílabas 
con dos consonantes iniciales les sería mucho más fácil, por el 
hábito adquirido en la pronunciación de su lengua nativa, dotar 
a la primera de las dos consonantes de una vocal igual a la 
propia de la sílaba, que articularla junto con la consonante si
guiente : así, pelegar por (plegar. E l mismo fenómeno nos lo 
ofrece el castellano en las voces coránica por crónica, Ingalaterra 
¡por Inglaterra etc., etc., en las cuales la vocal epentética no 
tiene un sonido tan lleno como la propia de la sílaba origina
ria, pero se pronuncia, como- creo debieron pronunciar los mo
riscos las. vocales que en el texto, con muchísimo acierto, el 
señor Pida! ha transcrito en la parte alta, fuera de la línea 
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k-el xol i la luna ke endaba entarellax 
i a Yüguf xe omillaban kon todax xux parellax. 

7 Komo iyera Yücuf niño de pokox añox, 
enibixandolo el padre non xe kobriyo de lox ermanox, 
kontandblex el xu^eño ke biyo en lox altox, 
penxaronle taraygiyon iy-andaronle en-engaño. 

8 Diziyeron todox a una: fagamox la certera; 
rru^egemox a nuwextoro padre rrogariya berdadera 
por (?) ke nox de a Yücuf en komíyenda ber[dadera] ' 
i moxtarar 1-emox mañax de muy bir^enax manerax. 

9 Exto obiyeron fecho iya xu padre rrogado. 
Jako xintiye [el ruwegO', fablolex pirijbado: 
non box lob[i]yer[a] dar ke kaye (katad?) engañado, 
temóme .( ?) 

io Dixiyeron ellox: non penxedex, 
nox xomox onze ermanox, akexto non dubdedex, 

del renglón. L a cantidad o duración del sonido de estas voca
les, comparada con la duración del sonido^ de las otras, creo 
que podremos figurárnosla en la relación de vocal breve a voca] 
larga de la métrica clásica. 

2.a En principio general, las vocales, ? u, por su propia na
turaleza, al encontrarse ante otra vocal, tienden a convertirse 
en las semivocales y u que a su vez pueden perderse, o 
persistir; pero engendrando en este caso una semivocal de su 
misma naturaleza (y la i, v la u) que se interponga entre ellas 
y la vocal siguiente. Numerosísimos ejemplos pueden citarse 
en las distintas lenguas de estos fenómenos fonéticos. Sin salir 
del castellano, citaremos dos de dúos, dvos; ri-y-era y ri-y-ese = 
riera y riese. Aun con la grafía actual, al pronunciar la pa
labra río, por ejemplo ,̂ suena entre la i y la o algo más que 
la i sola. Los moriscos, en este caso, escribían tal como pro
nunciaban, y así decían riyo por río, nuuestro por nuestro, etc. 
Podrían también estas semivocales pronunciarse un tanto abre
viadas, pero creo que sonarían en la pronunciación y que de
beríamos pronunciarlas en la lectura de los textos aljamiados. 

Respecto de las otras consonantes advertimos que !a k re
presenta el f (kef) y 3 árabe respectivamente), así como la 
f y f corresponden al ^ o _b. L a / debe pronunciarse como la 
/ valenciana o francesa. L a x, lo mismo que en valenciano o sea 
como la ch francesa. L a g, siempre suave, como en ga, go, gu. 
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ke seriyamox t a raydórex , akexto non penxedex. 

11 Xabeló el kí-riyador, 
por k-el balexe i ganaxe el bu i W ext°ro amor 
iy-el biyexe lax obejax el ganado mayor; 
pero x i non box p ?laze mandad como xeñor. 

12 Ajtanto dixiyeron de palabrax piyadoxax, 
atanto le p°rometiyeron de palabrax fermoxax, 
k-el lex diyo el niño i dixolex xux orax 
ke lo- kataxe Al lah de manox engañoxax. 

13 Diyólexle el padre komo lo debiya fer; 
enfiyandoxe en-ellox, non kixo max dubdar, [gar, 
d lxo: exkuwitadme, mix f ijox, lo ke yo box kiyero rro-
ke box me lo katedex i me lo queradex gu^erdar, 

14 i ke bi^enga aina par-amor del kír iyador; 
a mi feredex g a ran p alazer, iy-a el g aran xabór ; 
dexto non fallexkadex por ,mi amor; 
ak[o]m[i]yend[o]lo ad Allah, poderoxo xeñor. 

15 Lebaronlo en ku w el lox miyent erax el padre lo> b[i]yó 
ku wando xe aliaron, beredex ke £ [ u w e ] r o n a fer: 
derrok[aro]nlo de lox ku w el lox . . . 
exto biyó el. . . xpirar por cu padre. 

16 Lexaronlo a xaga malantat i kolpado 
komo yera niño' tiyerno, finko muy k e rebatítado. 
dixolex: atendedme, 
non kerayx ke finke akí dexenparado'; 

Í"J non kerax ke finke x in padre i x in madre, 
y non kerax ke mu w era dexenparado de £anb a re; 
dadme agwa de fuwente o de rriyo o de mare, 
miyenberebox lo ke box dixo el kano de mi padre. 

18 Uno de lox ermanox, ku w ando exto oyó, 
diyo de mano all-agu^e, e n tiyerra la baziyo, 
i de puñox i de kalcex atan mal lo n f eriyo; 
el niño* kon lax xobrax en la tiyerra kayó. 

19 Abilaban los ermanox 
diziyendole: axt 0roxo, balate lox tux fadox, 
niy-enkara lox x u w e ñ o x ke byyex en lox altox! 
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aki lax pagarax todax por <malox de tux pecadox. 
20 Oboxe de rrankurar a uno de lox hermanox, 

obolex de rrogar ad-akellox dox; 
ke no muriyexe eextonge kixiyeron los fadox. 

21 Max todox komo... obiyeronlo por buweno' 
ke lo echaxen en-el poxo< en-el monte Xeyana, ' 
firiyó ex, muy fondo, lax fiyerax i jaziyana; 
por ke xe lo komiyexen i nunka lo herirán. 

22 Penxaron ke dixiyexen al xu padre onrradó 
ke bino a lax obejax un lobo irado 
iy-ellox extando durmiyendo i teniyan a Yüguf al-un 
iy-el lobo maldito- a Yücuf obo matado. [koxtado, 

23 Jakó en-exte komediyo' extaba enterepenxado 
por rrazon de la itarde ke no biyo a xu fijó, 
diziyendo : ay xeñor, en tu kereyo> i f iyo! 
tu me warda a YÜQUÍ de fiyerax o de fíriyo. 

24 Jako kon penxamiyento xalliyoxe a las karrerax, 
por xaber de xux fichóx nuwebar berdader[a]x. 
Axomaronxe al monte, pasando lax kabegax, 
diziyendo: ay ermanox de tan buwenax manerax. 

25 Luwego en-akella ora kayó amortegido; 
kuwando pelegaron xux fichas, nol fallaron xentidó; 
diziyeron todos: xeñor tu 1 da perdón konpilido. 

26 Lepantoxe Judux, dixoles engelado: 
bayamox a Yüguf, adugamos lo piribado, 
iy-abremox perdón de nuwext°ro padre onrrado; 
yo box p°rometo a <jelar kuwanto abedex jerrado. 

27 Dixiyeron lox ermanox akesta ñóín faremox, 
mas bayamox a Yüguf, lo exmenberemox, 
e dexi a nuwext°ro padre akexto le diremox 
ke x lo komiyo el llobo, i xeremox kereyidox. 

28 Ke a boko de rrato xu padre fuwe akordado, 
dixo a lox xux fiohox: do ex el mi amado? 
ke lo abedex fecho, en do lo abedex ichado? 
ellox le rexpondiyeron: el llobo ge lo abe komído. [dex; 

29 Dixo: no box kereyo, mix fichox, de lo ke me dezi-
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max kagadme el llobo, el k u w a l de don benidex 
ke yo lo fare fab alar korbax lax xux gerbizex, 
kon ayuda de Al lah el míe dirá la berdad. 

30 Fu w eron a kagar el llobo con f alxya muy g aran, 
ke deziyeron ke-abiya fecho akella muwerte tan 

[g aranda; 
aduziyeron la kamiga de Yüguf enxangerentada, 
por ke Jakko k ereyexe en amígO' doblada. 

31 Rrogó a Jako al kiriyador, iy el Hopo llu wego fablo; 
dixo: no mande Al lah p°rometa f u wexe a matar! 
mas xodex dex t a raña tiyerra, mi fijo bó a buxkar, 
anme fecho pekado, biyengolo a l[a]z a rar. 

32 Nona box k ereyo, mix fijox, de lo ke me dezldex, 
fallegiixtex en kuwanto' me p 0rometidex, 
max yo fiyo en Al lah ke un lo beredex, 
ke todox exax koxax aun lax laz araredex. 

34 Kjarón lo en-un pozó kon una ku w erda muy g aran-
a mediyo obiyeron la kortada, - [de, 
haya en tiyerra i las fiyerax en una irada, 
pero de xuxtalle n[o] f [ajlleciyeron nada. 

35 Allí ejaron a Yüguf en akella ag w a firiya, 
por don paxarón jente kon muy g aran merkaduriya, 
a>biyan muy g aran xet kon la kalor del diya. 

36 Echaron la ferreda, en la kabega le daban, 
non lo podivan xakar, ke mucho lex pexa, 
por rrazon ke Yüguf della xe t arababa; 
puxiyerom max exfuwergo, xalliyo' el bella barba. 

27 Ku w ando biyeron ellox tan noble kiriyatüra, 
marabejaronxe todox de la gu fermosüra; 
lebaronló al xeñor, p alaziyole de la xu f egura, 
p°rometiyelex muy garan biyen i muyta mexüra. 

38 K e a poko> de rrato lox ermanox biniyeron 
a demandar a Yüguf, su kativo lo feziyeron, 
ellox lo atorgaron pu w ex ellox; 
Judax lo koncejo por don biniyeron. 
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39 Dixo el merkader: amigos, si boxotros keredex; 
binte dinerox box daré por el, xi me lo berudedex. 
Palazenos, dixiyeron ellox, kon ke lo enperexiyonex, 
faxta la tiyerra xanta ke box no lo xoltedex 

40 Fiziyeroii lex kartax komo lo bendijeron, 
todox kon lurex manox en-exkiribto lo poniyeron, 
daxi el merkader xu carta le rrendiyeron; 
lebaronlo en kadenax, komo posiyeron. 

41 Kuwando kuwando keriyan mober, Yüguf iba lloran-
por dexpeyirxe de los ermanox tamal iba kexado, [do, 
mager ke Jo abiyaban a malo, el faziye xu gixado; 
rrógo al merkader. 

42 exta yez marabeja ! 
elox te an 'hendido komo xi fuwexex obeja, 
diziyendo ke yex lad°ron i de falxa peleja, 
i ya por telex komo akexox non dariya una arbeja. 

43 Fuwexe a lox ermanox, la kadena rraxtarando; 
Judax en-akella noche lox extaw helando, 
expertolox a todox muy apirivexa llorando, 
dixo: lebantadbox taraydorex al tor^tiyado. 

44 Díxo YÜQUÍ : ermanox, perdonebox el kiriyador, 
del tu^erto ke me tenedex perdonebox el señor; 
xiyempere i nunka xe parte nuwest0ro> amor. 
Abraxo a kada unoi i partiyóse kon dolor. 

45 Iban muy garan jen-te kon-el merkader, 
kon-el iba Yücu.f xolo xin kopañero, 
paxaban por un kamino por un f oxal xeñero 
do jaziya la xu madre gerka de-un otero. 

46 Diyo isalto del kamello do iba kabalgando-, 
no lo xentiyo el negro ke yiba guwardando, 
dakiy-a ke Yüguf en tiyerra, la kadena rraxtando, 
fuwexe para la fuwexa de xu madre llorando. 

47 Dixo: madre xeñora, perdónate el kiriyador! 
imadre, xe me heyextex, de mi abrixtex dolor; 
liyeban me katibo kon xeñor, 
hendido me an mix ermanox komo fazen de taraydor; 
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48 elox me han hendido non teniyendolex tuerto; 
partiyeronme de mi padre, ante ke f uwaxe muwerto, 
kon art i kon falxfca ellox me obiyeron cuwelto, 
por mal pereciyo me hendieron, xo axado i katibo. 

49 Decí el negro ke-yiba en la kamella 
rrekonegiyo a Yücuf i no lo> fallo en-ella, 
tornoxe por el kamino, aguda xu orecha, 
fallólo en la fuwexa llorando por marabella. 

50 Ku w an lo biyo el negro, óbolo mal f erido; 
echólo en tiyerra, kayoi amortecido, 
diziyendole: taraydor, lad°r[o]n konpUido, 
ke-axi d[i]z[i]yen tux xeñor[ex] kayerax foyido. 

51 No xa malo ni taraydor, 
i rrogando al xeñor berdadero, 
mas ruwego acl-Allah del gíbelo i fago orac/on: 
xi kulpa no box tiyengo, el box de xu maldigiyón. 

52 Andaron toda la noche faxta a otrô  diya 
enturbiyoxelex el mundo e un garan biyendo korriya, 
afollóxelex a ora de mediyo diya, 
non bediyeran por do ir kon merkaderiya. 

53 Fizoxe el merkader mucho marabellado, 
de akexta fortuna ke faciya el pekado; 
díxo a xux konpañas: yo box mando' píribadO' 
ki pekado a fejo ke bíyenga akordado; 

54 ke akesta fortuna ke abemox 
pora algunox pekadox ke entere noxot°rox tenemox; 
ki pekado a fecho perdone y perdonemox, 
kamiyaremos bentura todox exkaparemox. 

55 Díxoi el negro: señor, yo di ye un kolpe 
ad-akel buwext°ro kaitlbó ke foyiya en 1 alborada. 
IOlamó el merkader a Yücuf exa begada, 
ke xe bengase del neg°ro i de la xu jerrada. 

56 Díxo Yüguf: amlgox, a mi no ex de fer, 
ke yo non xo de akexox ke xe kiyeren pengar; 
max xo de tal rraix ke kiyero perdonar, 
por garan jiyerra ke xeya, yo axi lo kiyero fer. 
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57 De ke akexto fu^e fejo, el negro perdonado, 
ak alarecbo el diya, y-el merkader pagado 
dixo a Yügu f: ay ermano, ay amigo garanado, 
x i no por la konpogtagiyóna, ya t-awriya xoltado. 

58 K e a pokox de di>'ax a la tiyerra legaron, 
i Yüguf lu^ego fuwe, xu welto, iy-en-el rriyo lo baziya-
de xeda i de polb ara muy biyen lo agixaron; [ron, 
de bi*ed arax p erecgiy6xax muy biyen lo agaxtonaron. 

59 Ku w ando ent°roron por la billa, laz jentex xe mara-
el diya era nublo iy-el lo ak alariya, [bellaban; 
mager que yera exkuro el biyen lo b alankiyaba, 
e ñon paxo¡ por exkura ke no la f eziyexe el-alborada. 

60 Diziyen todax lax jentex ad-akel merkader 
xe yera anjel o- onb ere o- xanturero. 
D i x o : ante yex mi katibó leyal i berdader; 
keriya lo bender, x i fallaxe merkader. 

61 Fizo a xaber la ora ke lo benden el merkader, 
xabiyeron luwego< nuwebax por todo1 el kondado, 
biniyeron todax lax jentex xeñalado, 
el xeyendo' en-un banko podada. 

62 Non finko en la komarka onbere ni mujer 
ni chiko ni garando que no £ u [ w ] e x e a beyer ; 
allí bino Zalifa i lexo al komer, 
kabalgaba en-una muía ke n[o]n podiya korrer. 

63 Bor-el daban QU pexo de p alata kondexado, 
axl migmo faziyan de oro exmerado, 
da piyed arax p ereciyóxax, komo dize el-diktado, 
axí [da]ban gu pego d-eljohar g aranado. 

64 Konp°rolo el rey por xu pexo^ -d-eljobar, 
lebalo a gu mujer, Zalifa abiya por lonb ere; 
beregiyoroai lo por fijo i lejítimo mayor, 
amáronlo ent aranpox de ( ?) muy buwen amor. 

6< Lebaníoxe al per fgo] ñero, dixo a x [ a ] b ó r : 
kiyen konp arara katibó i xabidor, 
leyal i berdadero firme, en-el kiriyador ? 

66 D i x o Yüguf : non pergoneg, amado; 
20 
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ki konparara katibó torpe iy-abiltado. 
Dixo el bergonero: exo non f are, amado; 
ke xe akexo diziyexe, non konpararin Cribado. 

67 Dixo Yuguf: puwex exto non kiyex pergonar, 
berguwena la berdat, y non kiyerax falxar: 
ki komparara p°rofeta i de alto logar, 
filio yex de Jakó, xi lo obiyextex lonbarar. 

68 Kiiwando xopo el merkader ke yera de tal natura, 
rrogo al konparadoi- ke le 1 itornaxe por mexura 
rredoblar liye el peregyo' de lax konparadurax. 
Non lo keriya fer ke xe tanta bentura. 

69 Bexandole piyedex i manox ke lo kixiyexe tornar, 
iy-el bor nenguna koxa non lo kiriya fer niy-atorgar; 
toboxe el merkader bor mujo malandant 
i xalban lo' kel koxto non kixo max tomar. 

70 Dixo el merkader a Yüguf la xu rrazon 
ke rrogaxe ada-AUah del giyelo ke 1 daxe kiriyazon 
i ke le alargaxe la bida iy-ell-algo el buwen... 
ke de doze mullerex ke tengo kon amor, 

71 ke de todax akellax lie dexe kiriyazon. 
Rrogo Yücuf ad-Allah i fizo xu oragyón, 
feziyeronxe todax b^renadax, kada una en xu xazón; 
kuwando bino ella librar, b[a]riyeron de dox en dox. 

J2. 'Kuwando la woira ke fuweron a parir, 
balaziyo ada-Allah del ciyelo, todax fuweron a ejar 
muy noblex kiriyaturax, f egurax d-alegrer; 
nuwest°ro noble xeñor kixo lex ayudar. 

73 Kíriy[o]lo Zalifa, muy biyen lo wobo guwardado, 
komo yere abuwexta, bagóse del Cribado, 
demandóle barato, nol xemejo< gixado'. 

74 Dixo a xu píribado: ya xabex, ermano 
komo lo we kiryado a Yüguf kada xemana, 
muy lo we guwardado de noche i de mañana, 
iy-el no me lo peregiya max ke fuwexe baña; 

75 de mi xabidoriya i mi xabiyexa k alara 
i-yo no buwedo fazer ke-a mi lebate la kara, 
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xolamente ke me beyexe, el luwego me amara, 
el farixa a mix guixax en lo ke yo mandare. 

yó Dixo la xu piribada: yo box ¡daré konxecho; 
box dadme aber i fare un poko le[cho>] 
[i yo] a[br]e un p[i]ntor mexter derecho 

i yo fare la materira ke biyenga a buw e x t°[ro] lecho, 
yy Kuwanto ke demando todo fu*e bi^en gixado; 

fizo fer un palacio apuwexto i kuwadarado, 
todo lo fizo balanko, paretex i terrado; 
fizólo fegurar a un pintor piribado. r r 

r r [fegurar 
78 De Yüguf i de Zalifa de Yüguf i de Zalifa lo fizo 

ke-xe-abaracaban anbox piribado xin mmexura, 
ke xemellaban bibox kon xexo y kordüra, 
por ke yer[a] fegürado de rnayextura por natura. 

79 Deskel palagiyo fuwe fecho, todo biyen akabado, 
allí bino Zalifa iy-axentoxe de garado<; 
enbiyaron por Yüguf luwego kon el mandado; 
tu xeñora te kiyere ke biyengax piribado. 

80 Allí binot Yüguf do Zalifa xediya; 
komo kixo entarar, luwego xentiyo f alxiya; 
el kixoxe tornar, ella no le 1 koxentiba, 
tarabolo de la falda, lebolo do jaziya. 

81 Allí finko Yüguf kon mmuy garande expanto, 
falagandolo Zalifa jaziyendoxe de kanto, 
p°rometiyen [ dolé] aber, rrikeza ad-abaxto; 
exóra dixo* Yüguf; Allah m en dará abaxto, 

82 Do kiyere ke kataba biye fegura artera, 
diziyendole Zalifa: exta [y]ex fi[y]e[r]a manera! 
tu werex • 

92 •• • • • en lokóra, 
tajabanxe lax manóx i no nd-auiyan küra. 

93 Ke por lax toronjax la xengere iba andando. 
Zalifa, ku^ando lo beyo, toda xe fu^e alegrando, 
diziyendolex : ke feohez, lokax da xin cordura ? 
ke por buwext°rox xenox la xangere iba andando. 

94 Ellax, ku^ando la beyeron, xintiyeron lur lokura; 
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miniexo diziyendolex Zalifa: ke fechez lokas de xin? 
por tina bixta xola xodex de xin kordüra; 
ke debriya fer yo del itiyenpo ke me dura! 

95 Dexiyeron las du w eñas: ya non te akulpamóx, 
nox xomox lax jerredax ke te ab alacmamóx; 
max nox gixaremox ke biyenga a tux manox, 
ent°ro ke xeyadex pegadox entaranbox. 

LA GRAN CONQUISTA DE ULTRAMAR (i) 
-

Libro III. Capítulo XLIII—De cómo combatieron los 
cristianos la sexta vez á Hierusalen. 

Viernes era aquel día que los romeros tomaron la cib-
dad de Hierusalen, é conteció desta manera: levantáronse 
los cruzados por la hueste de mañana, é aparescióles un ca
ballero de parte del monte Olívete, mas non lo conoció ningu
no de 'os de la .hueste, ni después nunca lo vieron ni pu
dieron hallar; é comenzó á facer señas en un escudo, que 
era muy claro é luciente á maravilla que viniesen á con-
batir; é el caballero' era muy hermoso' é su caballo : asi que, 
cuantos: lo' vieron se maravillaron; é el duque iGudufre fué 
el primero que uio aquel caballero e dijo al pueblo que vi
niesen á conbatir, é que tomarían la cibdad muy cierto. E 
nuestro Señor púsoles luego' en los corazones que fuesen 
muy alegremente, é de manera fueron todos a conbatir, que 
los que eran feridos se levantaron é se armaron mas recio 
que ficieran el dia ante, é los ricos hombres que eran cab-
dillos de la hueste metiéronse primeramente por dar a los 
pelegrinos corazón, é á los otros que ficiesen bien; é en
tró en el pueblo menudo gran viveza é gran ardimiento, é 
las dueñas no cesaban de traer agua e piedra; que tan gran 
alegría entró en sus corazones, que todos comunmente de
cían que debien haber miedo por cosa que les acaesciese con 
sus enemigos; é con aquella grande alegría allanaron muy 

(i) Biblioteca de AA. Esp., tomo X L I V . 
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aína la cava de la puerta de San Esteban, do estaba el du
que Gudufre, é tomaron una barbacana muy fuerte, é leva
ron k bastida hasta que la allegaron al muro. E los turcos 
colgaron de la cerca sacas de paja é de algodón é tapetes 
para reoebir los golpes de las piedras de los engeños; é 
asi como ya oistes, en derecho de aquel lugar por do venia 
el castiello estaban grandes vigas colgadas del muro; é tan
to trabajaron los cruzados, que les tajaron las sogas é ca
yeron a tierra. Los que estaban sobre el castiello tomáron
las á mjuy gran peligro, é pusiéronlas en pié igual de su 
castillo; é después que entraron la villa pusiéronlas á par 
de las costaneras de aquel castiello; aquellas costaneras 
eran de flaca madera, é si non fuese por aquellas dos vigas 
no pudieran sufrir l¡a gente armada que sobr ellas pasó; 
é entre tanto que aquestos- facían lo que habéis oído, los 
que estaban de parte de setentrion, é el conde de Tolosa é 
aquellos que con él conbatieron la cibdad muy esforzada
mente ; que tenían ya llena de tierra la cava en que habían 
trabajado mucho, é pusieran tres dias en allanarla. E ha
bían allegado adelante del castillo tanto, que estaba cerca 
del muro, de manera que los que estaban en el sobrado de 
encima podían herir con las lanzas a los turcos que defen
dían la torre; é ninguno podría contar la gran voluntad 
que cada uno tenia de hacerlo- bien: que habían muy gran 
conhorte en sus corazones por aquello que les dijo el er
mitaño de monte Olívete, que aquel día tomarían la villa 
ciertamente; é otrosí, por la mesura del caballero que los 
llamaba con el escudo, asá como abedes oido. Tan bien lo 
hacían los de parte de mediodía é los de parte de setentrion, 
que non podría escoger cuál dellos conbatian mejor. E la 
gente del duque Gudufre é de los otros que estaban con él 
habían combatido tanto, que sus. enemigos -eran cansados; é 
enflaquescidos, é parescia como que se defendían flacamen
te é los cristianos eran llegados tanto adelante, que habían 
tomado las barbacanas que allegaban ya bien al muro; é 
esto era porque los moros de dentro no se defendían tan 
bien como solían. E el Duque miando á su gente, que estaba 
sobre el castiello, que pusiese fuego á los sacos que esta
ban colgados del muro, é ellos ficiéronlo luego, é levantó-
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se el humo negro é espeso é tan grande, que non podían 
ver ninguna cosa; mas el viento de setentrion tornó el hu
mo sobre los de la villa de manera, que aquellos que esta
ban sobre los muros non lo pudieron sufrir, porque los 
cegaba é les entraba por las gargantas, e hobieron á des
amparar el lugar en que estaban. E el duque Gudufre, que 
tenia ojo todavía en aquel hecho, entendió luego primero 
que otro como se habían partido los del muro, é mandó 
luego á gran priesa que subiesen arriba las dos vigas que 
derribaran de los moros; é hiciéronlo luego asi, é pusie
ron primero los dos cabos de las vigas sobre el muro, é des
pués los otros dos sobre el castillo, é mandó estonces que 
echasen sobre las vigas las costaneras del castillo, que fue
ra hecho para puente, é fué así hecha la puente buena, é 
el primero que pasó por ella é entró en la villa por aquel 
lugar fué el duque 'Gudufre, é en pos del el conde Eusta-
oio, su hermano, é después dos caballeros que eran herma
nos, é decian al uno Lúeas é al otro Gilberte, é eran natu
rales de Tornay, é en pos destos entraron gran pieza de ca
balleros é de otros hombres de pie; mas antes que esto- fue
se, el rey de los tahúres con sus bellacos, que habían que
dado debajo de los zarzos é del muro antenoche cavando, 
abrieron los agujeros que habían hecho en el muro, como 
ya oís-tes; é cuando vio que los del duque Gudufre que
rían echar la puente, ante que la echasen entró él dentro 
en la villa, é dio voces á su gente que entrasen. E esto fué 
por voluntad de Dios, según que lo había dicho el ermita
ño de monte Sion, que los mas pobres dedos la entrarían 
primero; mas don Tomás de Merle, que se tornara vasallo 
del rey de los tahúres, cuando- vio que el Duque se apare
jaba para entrar sobre el muro no quiso mas esperar, é en
tró por el agujero del muro- por do habían entrado los tahú
res, é subió encímia del muro por unas gradas que falló, e 
sacó la espada é libróse de los turcos, é fuese yendo por 
el muro, é quiso decender por un terreno- que estaba acosta
do al muro cerca de la puerta; mas una vedaina, que era 
mujer de armas, parósele delante édióle tal golpe con una 
porra sobre el yelmo que gelo hendió por medio é dio con 
él ayuso del muro, rodando- por el terreno abajo, é los 
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turcos corrían allá por lo matar; pero .el rey de los tahú
res, que estaba ya dentro, llamó a grandes voces: "¡Santo 
Sepulcro, val! Entrad, mis caballeros, que nuestra es la 
cibdad." E estonces entraron los arlotes tan espesos como 
banda de tordos é hiriendo en los turcos muy esforzadamen
te, que en poca de hora hicieron plaza á derredor de sí, é 
tantos entraron dellos é tan apriesa, que luego ganaron una 
calle. E don Tomás de Merle, que cayera del muro, no 
lo quisieron dejar los turcos, ante hirieron en él cuanto pu
dieron; mas él traía una nómina de tal virtud, que mientras 
la trujiese sobre sí non le podrían herir de muerte, é comen
zó á esforzarse de manera, que salió de entr ellos, é iban ya 
llegando los arlotes; é cuando hobo escapado de los turcos, 
él, que se quería ir, vio delante sí aquella vedaina mu
jer de armas, que ya oistes, é tenia un dardo en la mano, 
con que le quería dar, é él fuese para ella, é ella, en que 
lo vio venir contra sí, desmayó é di jóle á grandes voces.: 
"Espera un poco, é contarte he de tu muerte; que sepas 
que turcos non te matarán mi moros de aquén la mar, mas 
tu señor te ha de justiciar é te mandará matar." Cuando 
don Tomás de Merle esto oyó, bobo gran pesar, é dióle tal 
golpe de la espada, que le echó la cabeza aparte; é levan
tóse estonces el ruido muy grande; que el duque Gudufre 
parescia sobre el muro, é había tomado por fuerza el an
damio del muro á los turcos. E en esto el rey de los tahú
res, que entrara antes, é Tomás de Merle, que se hiciera su 
vasallo, que entrara, fueron a la puerta de San Esteban 
con sus arlotes é tiraron los carrillos de que colgaba la puer
ta con las cadenas, que cayeran sobre los cristianos, así 
como oistes, é alzaron la puerta, é metiéronse luego veinte 
arlotes debajo della, que la tovieron alzada en sus hombros, 
hasta que le pusieron en qué se toviese, é la ataron bien 
arriba con las cadenas; é los otros fueron á las puertas 
que eran primeras, después de aquella, hacia dentro, é 
comenzaron á entrar la gente; é hízose apellido por toda la 
villa, é fué tan grande el ruido, que era grande espanto el 
oirlo; é cuando vieron los turcos la seña del duque Gudufre 
sobre el muro, é que eran ya entrados los cristianos en la 
cibdad, dejaron sus torres é sus plazas que guardaban, é 
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corrieron por la villa, é metíanse en las calles estrechas é 
defendíanse. E los que combatían, cuando vieron que el 
Duque é su gente habían ya tomado muchas torres, non es
peraron mas, antes echaron al muro las escalas, que tenían 
muchas e buenas, e subieron e entraron en la villa por mu
chas partes; é el duque Gudufre é los suyos corrían por 
los muros, é asá como iban tomando las torres, bastecían
las luego de su gente, é apresurábanse cuanto mas podían 
de ir a tomar ahina las fortalezas. 

• 

CASTIGOS E D O C U M E N T O S D E L R E Y 
D O N S A N C H O (i) 

Capítulo XXV.—Que fabla cómo es mala cosa el home 
ser sospechoso. 

Mió fijo: una de las malas cosas que en este mundo ha 
y es el home que es sospechoso; ca sospecha mete mal en
tre el padre ée l fijo, é entre el marido é la mujer, é entre 
el hermano é el hermano, é entre el pariente é el pariente, 
é entre el vasallo é el vasallo, é entre el amigo é el amigo. 
En poca de hora son perdidas todas las cosas bien gana
das por una poca de mala sospecha. E l home sospechoso 
pierde los amigos, é el su corazón nunca está folgado. Así 
lo dijo el rey Salomón, que el borne sospechosa non ha ful
gura en sí nin lo han los sus amigos con él. E l que es 
sospechoso siempre cuida que todos andan fablando en su 
mal, é que todos ríen e facen escarnio de su mal. Non de
bes presomir mal de tu prójimo á menos de ser ende bien 
cierto ó habiéndolo probado. 

Si te alguno dijere mal de otri, para mientes' en tres 
cosas, é non errarás. La primera, qué es aquello que te di
cen é sobre qué razón. La segunda, quién es aquel que 
lo dice. La tercera, quién es aquel de quien te lo dicen, é 
así caerás en saber la verdat. 

(i) Biblioteca de A A . Esp., Escritores en prosa anteriores 
siglo xv. 
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La granel sospecha amata las buenas obras, é aviva é 
enciende las malas. Tal es el home sospechoso en la casa 
del gran señor o anda, como la candela encendida metida 
so la paja. 

Enjiemplo pone Tullio en el segundo libro de los Ofi
cios, cap. VI , do dice que aquellos que mucho se dan á 
las placenterías, conviéneles que teman é hayan sospecha, 
é los tales son sin virtud. Así como Dionisio', tirano, que 
tanto era el temor á la sospecha que había, que nunca se 
dejaba raer la barba, con grand temor eme había de las 
navajas é sospecha que le degollarían, e tomaba un carbón 
encendido é facíase la barba con él, por non dejar tañer 
su barba á ningund alfageme. 

Otro tal enjiemplo cuenta Tullio del rey Alexandre, 
que decían Fereo, de que se dice que nunca osaba entrar en 
la cámara de su mujer fasta que entraba uno de sus caba
lleros la espada sacada, é cataba todos los rencones de la 
casa é las arcas de las mujeres, teniendo sospechas que te
nían algund cochillo ó algund dardo para lo matar. E como 
quier que fué, é se tenia siempre que lo matarían, así acaes-
ció que lo mató su mujer por la sospecha que del tomó 
por razón de su condrueza. E el home sospechoso en la casa 
del señor do anda, tírale el corazón de las: obras de Dios 
é métele en cuidado malo, é por eso lo aborresce Dios é 
los homes que lo conoscen. 

Capítulo XC.— Que fabla cuantas buenas cosas se fecie-
ron por los buenos castigos é cuantos males nascen por 
mengua de castigo. 

Mió fijo: pues te he contado é dado en este mi libro 
tantos buenos castigos é enjiemplos, los cuales, si en ellos 
quisieres meter mientes, serte han provechosos para el al
ma e para el cuerpo en vida é en muerte; ca en la vida te
nerte ha grand pro e en la muerte salvarse ha la tu alma 
por ellos, é habrás la gloria del paraíso, é dejarás de ti 
buena fama al mundo. E porque en este castigo que te yo 
agora daré quiero acabar este mió libro, quiérote contar 
en él cuantas buenas cosas fasta en este tiempo de agora se 
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fecieron é se facen por el buen castigo, é cuántas malas 
nascen por mengua ele castigo, por que te digo así que los 
ángeles fueron la primera criatura que Dios crió, é los mas 
nobles de todos loe que fueron castigados é obedientes 4 
Dios é hobieron conocencia á él, que era su facedor, con
firmándolos Dios en los estados que tenían en su santidat. 
E como de primero eran nobles criaturas, fuéronlo muy 
mas después, é este bien les ha de durar por siempre ja
mas sin fin. E todo este bien alcanzaron por la su humilldat 
é por el su buen castigo, é por la su buena conoscencia que 
hubieron que los guardó de non caer en desconocencia. Los 
otros ángeles que fueron malos é desobedientes, cayeron 
de los cielos, é de ángeles que eran se tornaron á ser diablos 
é á facer las malas obras que facen. 

Otras!, mió fijo, mete mientes en cómo Adán é Eva, su 
mujer, porque fueron desobedientes, que non guardaron 
el mandamiento del castigo que Dios les federa é lo que
brantaron, cayeron por .ello en pecado mortal é perdieron 
por ello el paraíso1 en que Dios los metiera. 

Otrosí para mientes, mio> fijo, que porque Cain fué mal 
castigado en non temer á Dios, nin á Adam, su padre, ma
tó á Abel, su hermano, porque fué maldito é desterrado, 
é le mató después á cabo' de gran tiempo su nieto 

Para mientes á todas las criaturas de aves é de bestias é 
de pescados, é verás en ellas que del día que nascen fasta 
un año, sont fechas cuan mañas han de ser, é- el borne non 
es así; Ga del día que nasce fasta treinta años non es aca
bado borne. E así como es mas fuerte de criar é de facer 
que otra animaba, bien asi muere mas aína é de menos 
cosa que otra criatura. Por ende para mientes, mió fijo, que 
todo es vanidat ¡sinon Dios que es sobre todo. Como dijo 
el rey Salomón: "Bienaventurado¡ es aquel que lo conoce 
é lo sabe é lo guarda," 

E nos el rey don Sancho, que fecimos este libro, lo 
acabamos aqui en este capítulo, en la era de mil é trecien
tos é treinta é un años. 

-
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D O N J U A N M A N U E L (i) 

I. LIBRO DEL CABALLERO E DEL ESCUDERO 

Capítulo XVII.—Cómo el caballero responde al escudero 
cuál es el mas honrado estado en este mundo. 

A lo que me preguntaste cual es el mas alto estado et mas 
honrado á que los homes pueden llegar en este mundo, 
ciertamente esta es pregunta asaz grave; ca los estados del 
mundo son tres, oradores, defensores, labradores. Cada 
uno destos son muy buenos, en que puede orne facer mu
cho bien en este mundo et salvar el alma. Pero según el mi 
flaco saber, tengo que el mas alto estado es el clérigo mi-
sacantano. Porque en este puso Dios tamaño poder, que por 
virtud de las palabras que él dice torna la hostia, que es 
pan, en verdadero cuerpo de Jesucristo, et el vino en su 
sangre verdadera, et cuando el clérigo misacantano ha mayor 
dignidat, asi como obispo ó arzobispo ó cardenal ó papa, 
tanto es el estado mas alto, porque puede facer obras de 
que haya mayor merecimiento, et aprovechar mas al pueblo 
en lo espiritual et en lo- temporal 

Capítulo XVIII.—Cómo el caballero anciano responde al 
escudero cuál es mas honrado estado entre los legos. 
A lo que me preguntastes cuál es mas honrado' estado 

entre los legos, sin duda de las preguntas que fasta aquí 
me fecistes, esta es la que mas ligeramente vos puedo 
responder. Et por ende vos digo que el mayor é mas hon
rado estado que es entre los legos es la caballería. Ca 
como quier que entre los legos ha y muchos estados, así 
como mercadores, menestrales et labradores, et otras mu
chas gentes de muchos estados, la caballería es mas noble 
et mas honrado estado que todos los otros; ca los caba
lleros son para defender et defienden á los otros, et los 
otros deben pechar et mantener a ellos. Et otrosí porque 
desta orden et deste estado son los reyes et los grandes 

(i) Biblioteca y tomo citados, págs. 236 y sigts. 
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señores, et este estado non puede haber ninguno por sí, 
si otro non gelo da, et por esto es como maniera de sacra
mento, ca bien así como los sacramentos de Santa Iglesia 
son en sí cosas ciertas, sin las cuales el sacramento non 
puede seer cumplido', otrosí la caballería, ha mester cosas 
ciertas para se facer como debe. E decirvos he algunos de 
los sacramentos, porque se entiendan, los otros. En el ca
samiento, que es uno de los sacramentos, ha mester que sea 
el home que quiere casar, e la mujer que ha de casar con 
él, et las palabras, del otorgamiento' et del recibimiento' que 
ha de facer el uno al otro. Et estas son las cosas que facen 
el casamiento, ca todas las otras que se facen son bendi
ciones et aposturas et cumplimientos. Otrosí el baptismo 
ha mester el que lo recibe é el que lo: batea, é las palabras 
que dicen cuando meten en la persona lagua; otrosí el que 
confiesa et el que da la penitencia et el absolvimiento. Et 
segunt esto son los otros sacramentos, et sin se facer es
tas cosas non pueden seer los sacramentos cumplidos. Et 
faciéndose estas cosas como deben, oomplido es el sacra
mento, aunque se non fagan y otros cumplimientos et no
blezas, que se suelen facer cuando estos sacramentos sue
len recibir. Otrosí la caballería ha mester que sea y el 
señor que da la caballería et el caballero que la recibe, et la 
espada con que se face. Et así es la caballería complida, 
ca todas las otras cosas que se y facen son por bendicio
nes é por aposturas et honras, et por esto semeja mucho 
á los sacramentos. Et por estas razones todas es el mas 
honrado et mas noble estado que entre los legos puede ser. 

Capítulo L.—Cómo el caballero novel respondió 
á la pregunta quel fizo el caballero anciano. 

Señor, dijo el caballero mancebo, non sé cómo pudie
se gradescer á Dios et á vos cuanto bien tengo que me ha 
venido en estas cosas que me vos mostrantes. Et quiera 
Dios por la su merced que de algunas dellas me pueda yo 
aprovechar en guisa que sea su servicio, et me venga 
ende bien para el alma et para el cuerpo. Et cierto seed 
que yo tengo que todas estas cosas que me vos habedes 
mostrado son todas muy buenas et muy aprovechosas. 
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Et a lo que me rogastes que vos non ficiese mas pregun-
tas, sabet que como quier que muchas cosas ha y que yo 
tenia que me cumplían et que vos quería preguntar, que 
lo dejaré por vos non facer enojo. Et pues veo que vos 
tantas buenas cosas me habedes mostrado, que si yo las 
podiese aprender, que me cumplirían asaz. Et á la pre
gunta que me feciestes vos digo: que como quier que yo 
so de poco entendimiento, que todas las cosas que hobe 
de facer, siempre las fiz en esta manera. Cuando contien
da hobe con alguno, siempre esperé que el tuerto que se 
levantase del. Et las cosas que hobe de comenzar, en que 
había alguna grand aventura, siempre pensé si me po
dría parar al mayor contrario si acaeciese. Et si entendí 
que me podia parar á ello, lo fiz, et si non, dejé de lo 
comjenzar. Kt en las otras obras como de rentas ó de la
bores, acoméndelas siempre con tal recabdo, que en fa
ciéndose las unas se facían las otras, et non se embargaban 
las unas po¡r las otras, et ante que lo comenzase siempre 
caté onde lo podría acabar. Et en las cosas que hobe á 
facer de algunas sciencias ó de algunos libros ó de al
gunas hestorias, estO' furtábalo del tiempo que había á 
dormir. 

• 
2 . T R A C T A D O QUE FIZO DON I U A N M A N U E L 

SOBRE LAS A R M A S QUE F U E R O N D A D A S A SU P A D R E 

E L I N F A N T E DON M A N U E L , 

ET POR QUÉ E L ET SUS D E S C E N D I E N T E S P U D I E S E N F A C E R 

C A B A L L E R O S N O N LO SIENDO, ET D E CÓMO PASÓ L A F A B L A 

QUE CON E L R E Y DON S A N C H O OVO A N T E QUE F I N A S E 

Et porque el rey don Fernando dio al rey de Aragón 
aquella tierra que era mia, dio á mí á Alarcon en camio 
della, et es agora mayoradgo, así como lo era la tierra. 
Et porque nos habernos la nuestra heredat por esta ma
nera, habernos muchas aventajas de los otros fijos de in
fantes. Et por guardar esto fizo don Alfonso, mío herma
no, en vida del Rey don Alfonso et de mío padre muchos 
caballeros, non seyendo él caballero, et señaladamente 
fizo á García Ferrandez Malrique, padre deste Johan Gar
cía Mialrique, que es hoy vivo. 
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Et porque don Alfonso' ¡miado en vida de mió padre 
ante que casase et hobiese fijos, casó mió padre con la 
condesa, mi madre. Et maguer habia por fija á doña Vio
lante, mi hermana, que bobo de la infanta doña Constanza, 
non heredó el mayoradgo, et herédelo yo, seyendo de otra 
madre, porque era varón. 

E t por guardar esta costumbre mandaron el rey don 
Alfonso, mió tio, et mió padre que fiziese yo caballeros 
en su vida dellos, et fizlos ante que hobiese dos annos; ca 
cuando mió padre ¡murió non habia yo mas de un anno 
et ocho meses; ca yo nascí en Escalona, martes, cinco dias 
de Mayo, era de 1320 años et murió mió padre en Pe-
ñafiel, sábbado, dia Navidat, era de mil et trescientos et 
(veinte) un año (i). Et aun por guardar esto nin los reyes 
que fueron después acá nin yo nunca nos acordamos a 
que yo fuese caballero. Et como quiera que la mayor hon
ra que puede seer entre los legos es caballeria, et lo son 
muchos reyes que han mayor estado' que nos, cuido que 
por guardar esto que me seria á mí muy grave de tomar 
caballeria de ninguno, sinon en la manera que la toman 
los reyes... 

3. EL LIBRO DE LOS CASTIGOS... Llamado por otro 
nombre " E L LIBRO INFINIDO". 

Capítulo VIII.—Eijo don Ferando: pues en el capí
tulo ante deste vos fablé en cuál manera debiades pasar 
con vuestros amigos, decirvos he en éste, segund yo en
tiendo, en cuál manera debedes pasar con vuestra mujer 
et con vuestros fijos, de que Dios vos los diere. Bien creed 
que una de las cosas en que los bornes mucho yerran es 
porque non saben vevir derechamente con su mujer et 
con sos fijos. Et como quier que en todo vos fablo en 
una manera, sabet que non ha que ver la manera que home 
debe vevir con su mujer con la manera que home debe 

(1) L a fecha está, a no dudarlo, equivocada, pues el año 1363 a 

que corresponde aún no había nacido D. Juan. Es probable que el 
escribiente omitiese la decena veinte, caso en que se verificaría lo 
que dice el autor respecto a la edad que tenía cuando murió su pa
dre.—Nota del señor Gayangos. 
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vevir con sus fijos. Et yo fablarvos be primeramente en 
lo de la mujer et después en lo de los fijos. Segund ya de 
suso vos dije, los mas de los bornes yerran en la manera 
que deben traer con sus¡ mujeres; ca unos facen tanto lo 
que ellas quieren que les es muy dañoso para las facien-
das, et para los cuerpos, et para las famas. Et muchos fa
cen tan poco por ellas, et aun les dan tantos enojos, que 
les es muy dañoso para las amias, et aun para los cuerpos, 
et para las faciendas, et para las famas. Et muchos cayen 
en los yerros, porque dicen que sos mujeres son tan bue
nas et aman tanto á sos maridos, que por fuerza han ellos 
á facer lo que ellas quieren. Et otros dicen que sos muje
res son tan fuertes, et tan bravas, et tan porfiosas, que por 
fuerza han á pasar et facer lo que ellas quieren por non 
haber mala vida con ellas. Et destas maneras hay tantos 
homes que yerran en esto1, que seria gran maravilla que 
todas las maneras en que yerran que se podrán poner en 
escrito. Et por ende por non alongar el libro mucho, et 
por non me meter por muy fablador, non quiero mas fa-
blar en esta razón. Et pues en otro libro lo he puesto, 
non quiero, poner en éste en cual manera se deben guar
dar los. tales como vos de tales yerros como estos. Et si 
lo quisieredes saber cumplidamente, fallarlo hedes en el 
libro que ya fiz de los Estados, en el L X V I capítulo et 
en el L X V I I et el L X V I I I capítulo, do fabla en cuál ma
nera debe pasar el Emperador con su mujer. Et asimismo 
os digo que fallaredes y en cuál manera debedes pasar con 
vuestros fijos, et aun con vuestros hermanos, et con vues
tros parientes. Et la prueba desto es, que los que lo así 
fi cíe ron que se hallaron ende bien, et el contrario. 

Capítulo XXI.—• Fijo don Ferrando: pues en el ca
pitulo ante deste vos fablé lo que entendía en el fecho de 
los mezcladores, decirvos he agora, segund me parece, 
lo que se debe facer en fecho de las guerras. Creed por 
cierto que en todos los males et enxecos et enojos que á 
los homes pueden venir es la guerra el mayor. Et por 
ende todo home cuerdo et de buen entendimiento debe 
excusar la guerra cuanto pudiere, todavía guardando su 
honra, Et porque todas las cosas que pertenescen á la 



guerra son muy luengas de decir, et las he ya puesto 
en otro1 libro, non lo pus todo en este libro. Mas si lo qui-
sierdes saber todo complidamente, fallarlo hedes en el 
libro de los Estados que yo fiz, do fabla de las guerras 
en el L X X capitulo. Bt ruégovos que lo leades et lo apren-
dades; ca bien creed que es cosa que cumple mucho para 
vos et para el vuestro estado. Et la prueba desto es que 
los que lo asi ficieron que se fallaron ende bien, et el 
contrario. 

4. D E LAS M A N E R A S D E L AMOR 

La duodécima manera de amor de corte es cuando un 
home se muestra por amigo de corte, et dícel buenas pa
labras et son acontemprados et convenidos en uno, et dán
dose sos donas. Este amor es mayor que el de palabra, et 
conséjovos que cuando tal amigo hobierdes que obredes 
con él faciendo todavía en todas las cosas mas et mejores 
obras contra él que él contra vos. Et la prueba desto es que 
los que esto ficieron se fallaron ende bien, et el contrario. 

5. L I B R O D E LOS ESTADOS 

Capítulo LXX.—El LXX Capítulo fabla en cómo Julio 
dijo al infante que todos los sabios dicen, et es ver
dad, que en la guerra hay muchos males, que non 
tan solamente el fecho, mas aun el dicho es muy es
pantoso. 

., . . . . 
"Señor infante, segund dicen los sabios todos, et es 

verdat, en la guerra ha y tantos de males que non sola
mente el fecho, mas aun el dicho es muy espantoso, et 
por palabras non se puede decir cuánto mal della nasce, 
et por ella viene; ca por la guerra vienen pobreza et la
ceria et pesar, et nasce della la deshonra, et muerte, et 
quebranto, et dolor, et deservicio de Dios, et despobla
miento del mundo, et mengua de derecho et de justicia. 
Et por ende debe home escusar cuanto pudiere de non 
haber guerra, et todas las otras cosas debe home ante 
sofrir que comenzar guerra, salvo la deshonra; ca non 
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solamente Ja guerra en que h a tantos males, mas aun la 
mluerte que es la mas grave cosa que puede seer, debe 
home ante sofrir que pasar et siofrir deshonra, ca los 
grandes homes que se mucho prescian et mucho valen 
son para seer muertos, mas non deshonrados. Mas esta 
deshonra porque home debe facer todas estas cosas, non 
entendades que es por un par de lúas, sinon por cosa 
que se deba facer todo esto. Et dígovos que me dijo don 
Johan, aquel mío amigo, que habiendo él guerra muy 
afincada con el rey de Castiella por muchos tuertos et 
deshonras que le había fecho*, non se guardando del, et ha
biendo el rey de su ayuda á los reys de Aragón et de Por
tugal, ca era el casado con su fija del rey de Portugal, et 
el rey de Aragón con su hermana, et non habiendo don 
Johan otra ayuda sinon á sí et á sus vasallos, et aun destos 
sirviendo! et ayudandol muchos muy flojamente, porque le 
facían muchos afincamientos muy sin razón. 

Et cuando don Johan se quejaba desto, decíanle los 
que le habían de consejar, que pues le tenia atan grant 
peoría, et le facían tantos afincamientos los suyos, que 
ficiese algna pleitesía porque saliese de aquella guerra, 
et don Johan decía que fasta que hobiese emienda del mal 
que recibiera et fincase con honra que lo non faria; ca lo 
que le pasaba con los suyos ó que perdía ó cuanto mal le 
venia que todo era daño ó' pérdida, mas non deshonra, et 
que ante querría sofrir todo lo ál que la deshonra, et que 
él se tenia por uno de /los que eran para ser muertos más non 
deshonrados). Et lo uno por cuanto fizo por guardar su 
honra, et lo ál porque se tuvo Dios con él, en quien él había 
toda su esperanza que le defendería por el derecho que te
nia, guisólo así que bobo paz con el rey la mas honrada que 
nunca se falla por ninguna fazaña que la hobiese home en 
España. Et así dos Emperadores et aun todos los grandes se
ñores, la cosa del mundo por que mas deben facer es por 
guardar su honra; et cuando por esta les. acaesce de haber 
guerra, conviene que fagan muchas cosas para se parar á 
ella. Lo primero, que pune de haber mucha gente et buena 
et que faga cuanto pudiere porque sean pagados del... 

21 
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SEGUNDA P A R T E D E L L I B R O D E LOS E S T A D O S . " 

El XXI Capítulo fabla cómo Julio probaba al infante cuál 
fué la razón por qué Jesucristo pedricó tres años nin mas 
nin menos. 
Otrosí la razón por qué pedricó tres años et non mas 

nin menos tengo que fué por dos razones: la primera por 
dar diezmo del tiempo, ca de treinta años lo tres son del 
diezmo á Dios del tiempo como de las otras cosasi; la otra 
razón es por dar¡ á entender que el cuento de tres es el 
cuento complido, et que la Sancta Trinidat es cosa compli-
da et verdadera, et que en él era cumplidamente, et que él 
era verdaderamente Dios et home. 

6. L I B R O D E PA TRO N I O 

Enxemplo X.-—De lo que contesció á un home que por po
breza et mengua de otra vianda comia atarmuces. 
Otro día f ablaba el conde Lucanor con Patronio, su con

sejero, en esta manera: "Patronio, bien conozco á Dios 
que me ha fecho muchas mercedes mías que le yo podría 
servir, et en todas las¡ otras cosas entiendo que está la 
mi f acienda asaz bien et con honra; pero algunas vega
das acaésceme de estar tan afincado de pobreza, espe
cialmente, de manera que querría tanto la muerte como 
la vida, et ruégovos que algunt conorte me dedes para 
esto." "Señor conde, dijo Patronio, para que vos conorte-
cles cuando tal cosa vos acaesciere, seria muy bien que su-
piésedes lo que contesció a dos homes muy ricos que fueron 
despue.s pobres." Et el conde le rogó le dijese como fuera 
aquello. 

"Señor conde, dijo Patronio, destos dos homes el uno 
llegó á itan grant pobreza, que le non fincó en el mundo 
cosa que pudiese comer; et desque fizo mucho por buscar 
alguna cosa que comiese, non pudo haber cosa sinon una 
escudilla de altarmuces, et acordándose de tan rico que 
solia ser, et que agora con fame et con mengua comía 
altarmuces, que son tan amargos et de tan mal sabor, 
comenzó de llorar mucho' fieramente; pero con la grana 
famie comenzó de comer de ellos, et comiéndolos estaba 
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llorando, et echaba las cascaras dellos en pos de si ; et 
él estando en este pesar et en esta cuita, sintió que estaba 
otro home en pos del, et volvió la cabeza, et vio un home 
cabe sí que estaba comiendo de las cascaras que el des
echaba, et era aquel de que vos fablé desuso. Et cuando 
él vio aquel que comia las cascaras de los altarmuces, 
dijo que por qué facia aquello, et él dijo que supiese que 
fuera muy más rico que non él, et agora que había llega
do á tan grant pobreza é á tan gran fambre, que le pla
cía mucho cuando fallaba aquellas cortezas que él deja
ba. Et cuando esto vio el que comia los altarmuces, co-
nortóse, pues entendía que otro abia mas pobre que non 
él, et que había menos razón porque lo debía ser; et con 
este conorte esforzóse et ayudóle D}os, et cató manera 
como saliese de aquella pobreza, et salió della, et fué muy 
bien andante. 

"Et vos, señor conde, debedes saber quel mundo es 
tal, et aun Dios nuestro Señor lo tiene por bien, que nin
guno home non haya cumplidamente todas las cosas; mas 
en todo lo al vos face Dios merced, et estades con bien et 
con honra. Si alguna vegada vos menguaren dineros, et 
estuvierdes en algún afincamiento, non desniayedes por 
ello, et creed por cierto que otros mas honrados et mas 
ricos que vos están asimesmo afincados, que se temían 
por pagados si pudiesen dar a sus gentes, et les diesen 
aun muy menos de cuanto1 vos dades a los vuestros." 

Et al conde piogo mucho de este consejo que Patro-
nio le dio, et conortóse, et ayudóse él et ayudóle Dios, et 
salió miuy bien de aquel quexo en que estaba. Et entendien
do don Johan que este enxemplo era muy bueno, fizólo 
poner en este libro, et fizo estos viesos que dicen asi: 

Por pobreza nunca demayedes, 
pues otros mas pobres que vos veredes. 



E L L I B R O D E L O S E N X E M P L O S (i) 

[Enxemplo] XLVII.—Discretio aliquando de morte 
liberat. 

La discreción es buena suerte, 
Que libra al homne de la muerte. 

U n día el rey Alexandre fizo voto que cualquiera cosa 
que otro dia primero le encontrase que faria sacrificio 
della. Acaesció acaso que un rústico aldeano con "un as
nillo le encontró primero, e Alexandre mandólo tomar 
para complir el voto que prometiera. E l aldeano deman
dóle por qué le mandaba prender: e díjole da razón del 
voto que prometiera. E l rústico, discrepto e sabio, dijo: 
" ¡ O h muy noble eniperadoír! si ansí lo prometiste comino 
dices, non has de facer sacrificio' de mí, mas de mi asnillo 
que encontraste primero.'" E oyendo esto Alexandre non 
pudo tener el riso, e luego lo soltó al rústico. 

LIX.—Electio nulla debet esse in malis. 
En el mal, según parece, 
Escoger non pertenece. 

U n loco fue condenado que lo enforcasen, e él rogó 
al jues que pudiese escoger un árbol en que lo enforca
sen, e fuele otorgado, e fue llevado a los montes, e nunca 
falló árbol en (2) le pluguiese ser enforeado. E trayé-
ronlo ad rey e demandó por qué non lie enforcaran e res
pondió que non falló árbol en que le pluguiese ser enfor-
cado e en esta rnanera fue librado. Así el diablo, de que 
non puede matar all christiano, muéstrale el árbol defen
dido que es la mujer fermosa, para que allí lio enforque 
e lo mate; e para mientes que cuando quier que vieres el 
árbol fermoso fuy del e serás librado. 

LX.—Elemosyna spiritualis est docere. 
Alimosna spiritual 
Es al simple enseñar. 

U n escular pobre demandó a un maestro limosrna, e 
él díjole: "Hermano, dime el pretérito de conquinisco 

(1) Tomo citado, págs. 447 y sigts. 
(2) Esta por ende o en que.—Nota de Gayangos. 
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conquiniscere". E l pobre dijo: "Non lo se." E l maestro 
le dijo: " E l pretérito es conquexi; ves ende la limosna; 
vete con Dios." 

CCLXXV.—Paiicns de se mala audiens dissimulat. 
Homne paciente e de buena discreción, 
aunque oye mal de sí non lo ha por baldón. 

Dicen de la paciencia del rey Antígono, según cuenta 
Séneca, que estando unos nomines diciendo mal del, lo 
cual él oia, por cuanto entre él e los que lo decian non es
taba si non una cortina, oyendo lo que decian movió man
samente la cortina, e comino que era otro, dijo: "Idvos 
donde non vos ova el rey." 

L I B R O D E LOS GATOS (i) 

XLVIII,—Enxemplo del unicornio. 
Un unicornio iba en pos de un homme por lo alcanzar, 

et el homimte que se iba fuyendo falló un árbol, e so aquel 
árbol habia un f oyó de serpientes e de saposi o de muchos 
lazos: en la raiz de aquel árbol habia dos gusanos, el uno 
blanco e el otro prieto, que no facian sinon roer el árbol. 
Et el homme que estaba encima del manzano' comiendo 
de las manzanas, tomaba muy grad placer en las fojas 
que le parescian muy fermósas. Et él de que estaba en 
esto vio abé que los gusanos derriban el árbol; el homme 
cayó en este foyo do eran aquellas serpientes e matáron
le todas. E l unicornio '• se entiende por la muerte, de la 
cual ninguno non puede escapar; el árbol es el mundo; 
las manzanas son los placeres que el homme ha en este 
mundo en comer, en beber, e en fermósas mujeres; las 
fojas son las palabras apuestas que los hommes dicen, o 
los fermosos paños que visten; los dos gusanos que roen 
el árbol son los dias e lasi noches, que consumen todo el 
mundo. E l homme mezquino e loco tomando placer en 
estas manzanas non para mientes en sí mesmo fasta que 
caye en la foya del infierno do ha muchos lazos e tor
mentos para tormentar a los hommes mezquinos sin fin. 

(i) Tomo citado págs. 543 y sigts. 



LIBRO DE BUEN AMOR 
DE JOAN R0]Z, ARCIPRESTE DE FITA ( i ) 

Aquí dise de como el argipreste rogó a Dios que le diesse 
gragia, que podiesse fager este libíw. 

i Dyos padre, dios fijo, dios spiritu santo: 
el que nasgio de la virgen, esfuerzo nos dé tanto 
que sienpre lo loemos en prosa E en canto, 
sea de nuestras almas cobertura E manto. 

2 E l que -fizo el cielo, la tierra E el mar, 
el me (done su gragia e me quiera alumbrar, 
que pueda de cantares un líbrete Rimar, 
que los que lo oyeren, puedan solaz tomar. 

gozos de ssanta mar ja. 
33 Tu, virgen del cielo Reyna, | 

e del mundo melezina, / 
quieras me oyr muy digna, } Por te seruir. 
Que de tus gozos, ayna 
escriva yo prosa digna 

34 Dezir' de tu alegría 
rrogando te de toda via 
yo pecador, ) Mas'al loor 
que a la gránd culpa mia 
Non pares mientes maria, 

De como arcipreste ffue enamorado, 
y? Assi fue que un tienpo una dueña me prisso, 

de su amor non fui enese tienpo rrepiso, 
ssienpre avia della buena fabk e buen rriso, 
Nunca al fizo por mi, ni creo que fazer quiso. 

78 Era dueña en todo, e de dueñas señora; 

(1) De la edición de J. Ducamin. CTolosa, 1901. 
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non pioídja estar solo con día una hora; 
Mucho de orne se guardan allí do ella mora; 
mas mucho que nonguardan los jodjos la tora. 

79 sabe toda nobleza de oro e de seda, 
conplidia de muchos byenes anda manssa e leda, 
es de buenas aoinstrunbres1 (sic) sosegada e queda, 
non se podría vencer poír pintada moneda. 

80 Enbiele esta cantiga que es de yuso puesta, 
con la mij mensajera que tenia enpuesta; 
dize verdat la fabla, que la dueña conpuesta, 
si non quiere el mandado, non da buena rrepuesta. 

8i dixo la dueña cuerda ala mi mensajera: 
"yo veo loitras muchas creer ati, parlera, 
E fallanse ende mal; castigo ensu manera, 
bien como la Traposa en agena mollera... 

De como todas las cosas del mundo sson vanidad 
sinon amar adiós. 

105 Corno dize salarño, e dize la verdat, 
que las cosas del mundo todas son vanidat, 
todas son pasaderas, vanse con la hedat, 
ssalvo am(oir de dios, todas sisón lyuiandat. 

106 E yo, desque vi la dueña partida E mudada, 
Dixe: "querer do non me quieren, ffaria una nada: 
rresponder do non me llaman, es vanidad prouada." 
parti me de su pleito, pues de abría es rredrada. 

107 Sabe diofs, que aquesta dueña, e quantas yo vy, 
sienpre qtiise guardarlas, et sienpre las serui, 
si seruir non las pude, nunca las deserui, 
de dueña mesurada sienpre bien escreui. 

108 mucho seria villano e torpe Pajéz 
si de la muger noble dixiere cosa rreféz, 
ca en muger locana, fermosa e cortés 
toldo bien del mundo e todo plazer es. 

109 asá dios quando formó el orne, entendiera, 
que era mala cosa la muger, nonla diera 
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al orne por compañera nin del nonla feziera; 
ssi para bien non fuera, tan noble non saliera. 

n o ssi orne a la tnuiger nonla quiísiesse bien, 
non ternia tantos presos el amor quantos tien; 
por isanto nin santa que tseya, non se quien, 
non cabdioie conpaña, sy solo se mantiem (sic)> 

m una fabla lo dize, que vos digo agora, 
que una ave sola nin bien canta, nin bien llora; 
el mastel syn la vela non puede estar toda ora, 
nin las vergas non se crian tan bien sin la noria. 

i i 2 E yo como estava solo, sin conpañia, 
codiciava tener lo que otro para sy tenia; 
puse el ojo en otra non santa, mas sentía; 
yo cruyziáua por ella, (otro la avie val día. 

113 E por que yo non podía conella ansí fablar, 
puse por mii mensaj ero, coydando Recabdar, 
aun mi ooupanerjol: -sopóme el clavo echar; 
el comió la vianda, e amí fazie Rumiar. 

114 ffiz cort el grand pessar esta troba carura; 
la dueña quela oyere, por ello non me aburra, 
ca devnien me dezir necio e mas que bestia burra, 
sí de tan grand escarnio yo non trobase burla... 

Aquí fabla de la constelación E de la planeta en que 
los ornes nasccn E del juyzio de los ginco ssabios naturales 

dieron enel nascemiento del fijo del Rey aleares. 

123 los antiguos astrólogos dizen en la ciencia 
déla astroloigiia, vna buena sabiencia. 
quel orne quando nasge luego en su nacencia 
el signo: en que nasqe le juzgan por sentencia. 

124 Bsito diz tholomeo, e dizeilo platón; 
otros muchos maestinois en este acuerdo son; 
quales el ascendente e la coistellacjon 
del que nace, tal es su fado e su don. 

125 Muchos ay qué trabajan sienpre por dlerezia, 
deprende (sic) grandes tienpos, esplenden grant quantia, 
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en cabo saben paco, que su fado les guia: 
non pueden desimentir alia astrologia. 

126 otros entran en ordem (sic) por saluar las sus almas, 
otros toman esfuerzo enquerer vsar armas, 
otros siruen Señores con las manos anbas, 
pero muchos de aquestos dan en tierra de palmas. 

127 Non acaban en orden nin son cavalleros, 
nin han merced de Señores, nin han de sus dineros; 
por que puede ser esto, creo ser verdaderos. 
Segiund natural curso, los dichos estrelleros. 

128 Por que creas el curso destos signos átales, 
dezir té un juyzio de cinco naturales, 
que juagaron un niño, por sus ciertas señales, 
dieron juyzios fuertes de acabados males. 

T29 Era un Rey de moros, alcaraz nonbre avia; 
nasciole un fijo bello, mas de aquel non tenia, 
embio por sus Sabios, dellos saber 'querría 
el signo e la planeta del fijo quel nascia. 

130 Entre los estrellerías quel vinieron aver, 
vinieron qinco d'ellois de mas conplido saber; 
desque vieron el punto en que ovo de nasqer 
dixo el un maestrlo: "apedreado ha de ser." 

131 Judgo el otro e dixo: "el niño ha de cer quemado:" 
el tercero dize: "el niño ha de despeñado" (sic). 
el quarto dixo>: "el infante ha de ser colgado." 
dixo el quinto maestro: "morra en agua afogado." 

132 quando ovo el Rey juyzios desacordados, 
mando quelois maestros fuesisen muy bien guardados, 
fizo los tener presos en logares apartados, 
dio todos' sus juyzios por mitrosos (sic) prouados. 

133 Desque fue el infante abuena heda>t llegado, 
pidió al rrey su padre, quele fuese otorgado 
de yr acorrer monte, cacar algún venado 
rrespondiole el rrey que le plazia de grado. 

134 Cataron dia cilaro para yr acaqar; 
desque fueron enel monte ovóse a leuantar 
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vn rrevatado nublo, comencó de agranizar 
e apoca de ora comencó de apedrear. 

135 acordóse su Ayo, de como lo judgaron 
iois sabios naturales, que <su signo cataron: 
diz: "vayamos nos1, Señor, quelos que av'os fadaron 
non sean verdaderos en lo que adevinaron." 

136 Penssaron mucho Ayna todas de se acoger, 
mas como es verdad:, e non puede fallesqer 
en lo que dios ordena en como ha de ser, 
segund natural curas© non /¡se puede esborger, 

137 ffaciendo la gránd piedra el infante aguijo, 
pasando por la puente un gránd nrayo le dio, 
fforado se la puente, por alli se despeño 
en vn arbdl del rria de sus faldas se colgó. 

138 Estando ansi colgado ado todos lo vieron, 
afogose enel agua, acorrer non lo ¡podieron; t 

los cinco fados dichos todos bien se conplieron, 
los sab¡Jo¡s naturales verdaderos salieron. 

139 desque vid© el Rey conplido su pessar, 
mando los estrelleros déla presión soltar: 
fizólos mucho bien, e mandóles vsar 
de su astríoilogia, enque non avie que dubdar. 

140 Yo creo los estrologos uerdad natural mente, 
pero dios que crio natura e acídente, 
puédelos demudar, et fazer otra mente, 
segiund la fe catholica, yo desto so creyente. 

De como el amor vino al arcipreste, 
E de la pelea que conel ovo el dicho arcipreste. 

181 Dyré vos vna pelea, que vna noche me vino, 
pensando en md ventura sañudo1 e non con vino; 
vn o me grande, fermoso, mesurado ami vino; 
yo de pregunte, quien era; dixo: "amor, tu vezino." 

182 Con saña que tenia, fuylo adenostar, 
dixel: "si amiotr eres, non puedes aqui estar; 
"eres mentiroso, falso en muchos enartar; 



33i 

"salvar ¡non puedes vno, puedes cíen .mili matar. 
183 "Con engaños !E lyjonjas (sic) E sotiles mentiras 

"enponconas las lenguas, en ervolais tus viras; 
"ai que mejior De syrve, ael fieres, quando tiras, 
"Partes lo del amiga al orne qe ayras. 

184 "Traes enloquecidos amuchós con tu sauer, 
"fazes los perder el sueño, el comer y el beuer, 
"ffazes amuchos ornes tanto se atreuer 
"en ti fasta que el cuerpo e el alma van perder. 

185 "Non tienes Regla cierta, nin tienes entiento; 
"a las vegadas prendes con gránd arjrevatamtienito, 
"a vezes poco apoco con maestrías ciento; 
"de quanto yo te digo, tu sabes que non miento. 

186 "Desque los ornes prendes, non das por ellos nada, 
"traes los de oy en eras en vida muy penada, 

*."fazes al que te cree lazar en tu mesnada, 
" E por pilazer poquillo andar luenga jidrnada. 

187 "Eres tan enconado que, do fieres de golpe, 
"non lo sana imerugia, enplasto, nin xarope; 
"non se ffuerte nin precio que se contigo tope, 
"que nol debatas luego por 'mucho que se enforce. 

188 "De como enflaquezes las gentes e las dañas 
"muchos libros ay desto, de como las engranas 
"con tus muchos dóneos e con tus malas mañas; 
"sienpre tiras la fuerca, dizenlo en fazañas. 

Ensiemplo del alano que llevaba la pieca (sic) de carne 
en la boca. 

226 "alano carnicero en un Rio andava, 
"vna pieca de carne en la boca passaua, 
"con lasombradel agua dos tantol semejaua, 
"cobdiciola abarcar, cayosele la que leuaua. 

227 "Por la sonbra mentirosa E par su coydar vano 
"la carne que tenia, perdióla el alano, 
"non ovo lo que quiso nól fue cobdiqiar sano, 
"eoydo ganar E perdió lo que tenia en su mano. 
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228 "Cada díi.a conteste al oofedioioso atal, 
"coyda ganar con tigo E pierde su cabdal, 
"de aquesta rrayz mala nasoe toda el mal, 
"es la mala cobdioia pecado mortal. 

229 "do mas e lo mejor, lio que es mas pregiado, 
"deislque lo 'tiene ofñe ciero (sic) E ya ganado, 
"nunca deue dexarlo por v'n vano cOydado; 
"quien dexa lo que tiene faze grand mal rrecabdo. 

Enxienplo de la propiedat quel dinero ha. 

490 "Mucho faz el dinero E mucho es de armar 
"al torpe faze bueno E orne de prestar, 
"ffaze correr al coxo E al mudo fabrar, 
" E l que non tiene manas, dyneras quiere tomar. 

491 "sea vn orne nescio (E Rudo labrador, > 
"las dyneras le fazen fddallglcj e sabydor, 
"quanto mas algo tiene, tanto e*s mías de valor, 
"el que non ha dineros1 non es de sy Señor. 

492 "sy tovyeres dyneras, avras consolación, 
"plazer E alegría, del papa Ración, 
"conpraras parayso, ganaras isaluagion, • 
"do son muchos dineros, esta mucha bendición, 

493 "y° V Y e n corte de Roma, do es la santidad, 
"que todos al dinero fazen gránd homildat, 
"gránd onrra le íazian con grand solepnidat 
"todos1 >ae! se oftnillan como a la tmagesitait. 

494 "fazie mudhols priores obispas E ahbades, 
"arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, 
"a muchos clérigos neseios davales dinidades, 
"fazie de verdait mentiras, e de mitiras' (sic) verdades. 

495 "fazia muchos clérigos et muchos cirdenados, 
"muchos monges, e mongas, Religiosos sagrados, 
"el dinero liois dava por bien examinados, 

"alas pobres desian que non eran letrados. 
496 "dava muchos juysios, mucha míala ¡sentencia, 

"con muchas abogados era su niantenencia, 
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"en tener pleitos malois E fazer abenencía, 
"en cabo por dineros avya penitencia. 

497 " E l dinero quebranta las, cadenas dañosas, 
"tyra cepos e gruyllos. (sic) E cadenas peligrosas; 
"el que non tyene dyneros, echan le las posas; 
"por todo el munido faze cosas maravillosas,. 

498 "yo vy fer maravillas do el mucho1 vsaua, 
"muchos merescian muerte quela vida les daua, 
"otros eran syn culpa IE luego las tnatava, 
"muchas almas perdía e muchas salvaua. 

499 "faze perder al pobre su casa e su vyña, 
"sus muebles e Rayseis todo lo des alyña, 
"por todo el mundo anda su sarna e su tyña 
"do el dinero juega ally el ojo guiña. 

500 " E l faze caualleros de necios aldeanos, 
"condes e Ricos ornes de algunos vyllanos, 
"conel dinero andan todos los ornes loqanos; 
"quantos 'Sioin enel mundo, le besan oy las manos. 

509 " E l dinero es alcalde E juez muciho loado, 
"este es conssejero E sotil abogado, 
"alguacil E meryno byen ardyt esforzado, 
"de tedas los oficios es muy apoderado. 

510 " E n suma te (lo digo, tómalo tu mejor; 
"el dinero del imundo es gránd rreboluedor, 
"señar faze del syeruo, de señor sernidor, 
"toda cosa del sygro se faze por su amor. 

511 "Po<r dineros se muda el mundo e su manera, 
"toda muger eobdyciosa de algo es f alaguera, 
por joyas E dineros Salyra de carrera, 
"el dar quebranta peñas, fyende dura madera. 

5r2 "Derrueca fuerte muro E derriba grant torre 
¡ "acoyta E agránd priessa el mucho dar acorre, 

"non ha'syeruo cabtivo, que el dinero non le aforre, 
"el que non tyene que dar, su cavallo non corre. 

513 "Las cosas que son graues, fazelas de lygero, 
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"poír ende atu vieja se franco e llenero 
"que poco o que mucho non vaya syn logrero, 
"non me pago de joguetes, do non anda el dinero. 

514 "S i aligo nion le d'yeres, tosa mucha o poca, 
"sey franco de palabla, non le digas Racon loca; 
"quien no tiene miel en la orea, téngala en la boca; 
"mercador que esto faze, byen vende e bien troca. 

515 " S i sabes estromentois byen tañer o tenplar, 
"si sabes o avienes en ferimosld cantar, 
"a las vegadas poco en onesto lugar 
"do la mugar te ova, non dexes prouar. 

Aqui dise de como fue fablar con dona endrina el arcipreste. 

653 " i ay dios E quam (sic) f ermosa vyene doña endrina 
[por la plac,a! 

"¡ que talle, que donayre, que alto cuello de garca! 
"¡ que cabellos, que boquilla, que color, que buen andanca ! 
"con ¡saetas de airnoor fyere quando los sus ojos alca. 

654 "Pero tal lugar nion era para fabla.r en amores; 
"aimi luego me vinieron muchos miedos e tenblores 
"los mis pies e las mis manos non eran de si Señores, 
"perdí seso, perdi fuerca, 'mudaron se mis colores: 

655 "Vnaís palabras tenia pensadas por le dezir, 
"el imiiedo }de Jas campañas me facían al departir, 
"apenas me conoscia nin sabia por do yr, 
"Con ara voluntad mis dichos' nion se podían seguir. 

656 "ffablar con muger en placa es cosa muy descubierta; 
"ia becas mal perro atado tras mala puerta abierta; 
"bueno as jugar fenmosla echar alg'uma cobderta, 
"ado es lugar seguro es bien fablar cosa cierta. 

657 "Señora, la mi sobrina, que en toledb seya, 
"se vos encomienda mucho mili saludes vos enbia; 
"sy oviies lugar etienpo por quanto de vos oya, 
"desea vos amicho ver E conioscjer vos querría. 

658 "querían alia mis parientes, casarme en esta Sacón 
"con una doncella muy rrica fija de don papión; 
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"a todos dy por i-respuesta quela non quería non, 
"de aquella seria anii cuerpo qué tiene mi coraqon." 

659 abaxe nías la palabra dixel que en juego fablaua, 
por ique toda aquella gente déla plaga nos miraua. 
deisque vy que oran ydos, que lome ay non fyncaua, 
comengel dezir mi quexura del amor que me aiyncaua. 

Cántica de serrana. • 

987 ssyenpre se me verná miente 
desta sserrana valyente 
gaidea. de mulo frió. 

988 ala fuera desta aldea, la que aqui he nonblado, 
encontróme con gadea, vacas guarda enel prado; 

yol dixe: " i en buena ora sea de vos cuerpo tan guisado!" 
ella me rrapuso: "ca la carrera as errado 
E andas como Radio," 

989 "Radio ando, sseñara, en esta gránd espessura; 
alas vezes ofñe gana o pierde por aventura, 
mas quanto e'sta mañana del camino non he cura, 
pues vos yo tengo, henmana, aquí 'enesta verdura 
rribera de aqueste rrio." 

990 Ryoime como rrespuso la serrana tan sañuda: 
desqendío la cuesta ayuso, como era atrevuda, 
d-ixiot: "non sabes el vso, cornos doma la rres muda; 
"quiqá el pecado puso esa lengua tan aguda, 
"si la cayada te eubyo !" 

991 Enbiome la cayada aqui tras el pastare jo. 
fizo me yr la cuesta lada, derriboime en el vallejo; 
dixo la endiablada: "asy apilan el conejo, 
"sobarte,—dis,—el aluarda, sy non partes del trebejo, 
"lyeviate, vete sandio ! '•'. 

992 hoslpedomie E diome vyanda, mas escotar me'la fizo; 
porque non fiz quando manda, diz "¡ rroyn gaho enver-

[niso ! 
"como fiz loca demanda en dexar por ty el vaqueriso ! 
"yiot mostrare, sinon ablandas, corno se pella el eriso, 
"Syn agua Et syn rrogio",— 
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Cántica de serrana. 

1022 Cerca la tablada 1024 ala decida 
la sierra paseada dy una corrida, ;; 
falle me con aldara falle una sserrana 
ala madrugada. fenmosa, locana 

e byen colorada. 

1023 En gima del (puerto 1025 dixe yo aeila: 
coyde ser muerto "omilloime-beila:" 
de njeue e de frió diz: "tu que buen corres, 
e dése rrocio aqui non te engorres, 
•e de grand elada. anda tu jornada..." 

De la pelea que hobo don carnal con la quaresma. 

10Ó7 acercando sse viene un tienpo de dios ¡sisanto, 
ffuy me para mi tierra por folgar algund quanta, 
dende asiete dias era quaresmla tanto, . . 
puso por todo el mundo miedo e grand espanto. 

1068 Estando ala mesa con dio (sic) jueues lardero, 
truxo A mi dos cartas un lygero trotero ; 
desirvos Ihe las notas, ser vos tardinero, 
Ca las cartas leydas dy las al menssajero. 

1081 desque vino el dia del plaste» señalado, 
vino don carnal que ante estaua es foreado, 
de gentes muy garnidas muy byen aconpañado; 
serie don alexandre de tal ireai pagado. 

1082 Pusso enla (sic) delanteras muchos buenos peones, 
gallynas ¡je perdices, conejos e capones, 
añades e lavancos e gordos anssarones; 
fazian su alarde cerca délos tysones. 

1083 Estos Utrayan lancas de peón delantero, 
espetos muy conplides de fierro e de madero; 
escudáuase todos con el grand tajadero : 
en !la buena yantar estos venían primero. 

1084 Enpois los escudados están lo (sic) ballesteros, 
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las anssares, qecjnas, costados de carneros, 
piernas de puerco fresco, los jamones enteros; 
luego en pos de aquestos están los caualleros. 

1085 Las puestas de la vaca, lechones E cabritos, 
ally andan saltando e dando grandes gritos; 
luego! los escuderos, muchos quesuelos fríseos 
que dan délas espuelas alas vinos bien tyntos. 

1086 Traya buena mesnada Rica de Infanzones; 
muchos buenos faysanes, los lócanos pauones, 
venian muy bien garnidos, enfiestos lots pendones, 
trayan armas estrañas, e fuertes garniciónes. 

1087 Eran muy bien labiadas, tenpladas, e ibyen finas, 
oblas de puro cobre tráyan por capellynas, 
par adaragas calderas, sartenes e cosinas, 
Real de tan grand preqic non 'tenían las sardinas. 

1099 fasa la media noche, en medio de las salas 
vinlo doña quaresma: "dios Señor tu me ualas!"-
dieron bozes los gallos, batieron, délas alas, 
llegaron aidon carnal aquestas nuevas malas. 

1100 Comió avia el buen orne Sobra mucho comido, 
conla mucha vianda mucho vino ha bellido, 
estaita apesgado, e estaua adormido, 
pcir todo el su Real entro el apellido. 

1101 todos aimadbridos fueron a la peiea, 
pusieron las sus fases, ninguno non pletea, 
la conpaña del mar las sus armas menea, 
vinieron se afferyr desliendo todos: " ;ea '" 

1102 E l primero de todos que ferio adon carnal 
fue el puerro cuelle (sic) aluo, e ferió lo muy mal: 
fizóle escopir flema, esta fue grand Señal, 
tovo doña quaresma que era suyo el Rea>h 

1103 Vino luego en ayuda la salada sardina, 
firio muy Resia (mente ala gruesa gallyna, 
atrauesósele en el pyeo, afogala ayna, 
después adon carnal falsol la capellyna. 

22 
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1104 Vinien las; grandes mielgas en esta delantera, 
los verdefles e xibias guardan la costanera, 
buelta es la pelea de muy mala manera, 
caya de cada cabo mucha buena mollera. 

1105 De parte de Valenqia véndenlas anguillas, 
salpresas e trechadas agrandes manadillas, 
dauan ádo<n carnal por medio de las costillas; 
las truchas de aluerche dauanle en las imiexillas. 

1106 A y andaua el atún como un brauo león, 
fallóse con don tosino, dixode «Micho baldón, 
synon por doña qecjna quel desuio el pendón, 
dierale adon ladren por: medio del coracon... 

En quales instrumentos non convienen los cantares 
de arattigo. 

1513 Después fise muchas cantigas de danesa e troteras 
para judias E moras e para entenderás, 
para:en instrumentos de" comunales maneras; 
el cantar que non sabes, ovio acantaderas. 

1514 Cantares fiz algunos de los que dizen los ciegos. 
E para Iscolares que andan nocherniegos, 
e para muchos 'otaos por puertas andariegos, 
cacurros E dé bulrras non .cabrian en dyes priegos 

1515 Para los instrumentos estar byen acordados, 
a cantigas algunas, son mas apropiados; • 
de los qué he prouado aquí son Señalados, 
en olíales quier instrumentos vienen mas assonados. 

1516 araiuigonon quiere la viuela tíe arco, 
giinfonia, guitarra non son. de aqueste marco, 
citóla, odrecdlo non aman caguyl hallaco, 
mas anian la tauerna, e sotar con vellaco. 

1517 albogues e mandurria, caramillo e canpolla 
non se pagan de árauigo quanto dellos bbloña. 
como . quiér que por : fu&rca disenlo con vergoña, 
quien gelo desir feteiéne, pechar defbe caloña. 

1518 Dize vn filofó (sic),: en su libro Se nota. 
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que pesar e tristeza el engenila en bota, 
E yo con pessar grande non puedo desir gota, 
porque trota conventos ya non anda nin trota. 

15:19 AsisA ;fué, mal pecado que mi vieja es muerta, 
imurio ami seruiendo, lo que me desconuerta; 
Non se como lo diga; que mucha buena puerta 
Me fue después perrada que antes me era abierta... 

De las propiedades que las dueñas chicas han. 

1606 quiero vos abreuiar la predicación, 
que siempre me pague de pequeño sermón 
e de dueña pequeña E de breuc Rason, 
ca poco E bien dicho aiyncase el coraron. 

1607 Del que mucho fabla Ryen;' quien mucho nrie es Jieco; 
es en la dueña chica amor E non poco; 
dueñas ay muy grandes que por chicas non troco, 
mas. las chicas e las grandes se rrepienden del, troco. 

1608 De las chicas que hyen diga el am|o|r me fiso Ruego. 
que diga de siuis noblesas, yo quiero las dezir luego, 
desir vos he de dueñas chicas que lo havredes por juego, 
son frias como la nieue e arden como el fuego. 

1609 Son frias de fuera, oonel amor ardientes, 
en la cama solas, trebejo, plasenteras, Ryentes, 
en casa cuerdas, donosas, sosegadas, byen fasientes, 
mucho al y fallaredes ado^byen paredes mientes 

16r6 De la mujer pequeña non ay comparación, 
terrenal parayso és e grand consso lacion, 
solas E aleg-ria, plaser E bendición, 
mejor els en la prueua Iqne enla salutación. 

1617 ssienpire quís miuger chica mas1 que grande nin mayor, 
non es desaguisado del grand mal ser foydor, 
del mal tomar lo menlos, diselo eí sabitílor, 
Por ende délas mugeres la mejor es la menor. 



34o 

De coma dice el arcipreste que se ha de entender este su libro. 
1626 Por que santa maria, Segund que ditího he, 

es oomienco E fyn del bien, tal es mi fe, 
fiz le quatro cantares, E contante fare 
punto ami líbrete, mas non lo qerraré. 

1627 buena rpropiedat fha doquier que !sea. 
que si lo oye alguno que tenga muger fea, 
io¡sy muger lo oye que su maridb vil sea, 
faser adiós servicio En punto lo desea. 

1628 Desea oyr misas E! faser oblâ coneis1 (sic), 
desear dar apobres bodigos E rrasiones, 
faser mucha lymosna E desir orasiones, 
dios con esto se sirve, bien lo vedes varones. 

1629 qual quier ofñe que lo aya, sy bien trobar sopiere, 
mas ay añadir E emendar si quisiere. . 
ande de imano en mano aquien quier quel pydiere. 
cofñ pella alas dueñas, tómelo quien podiere. 

1630 Pues es de buen amor, enprestado de grado, 
non desmintades su nombre, nin dedes rrefertado, 
non le dedes por (dineros vendido nin alquilado:, 
ca non ha grado nin gracias nin buen amor eoniplado. 

1631 ffiz Vos pequeño libro de testo, anas la glosa, 
non oreo que es chica, ante es byen grad (sic) prosa, 
que sobre cada fabla |se entyende otra cosa, 
'syn la que se a lega en la Rason fenmosa. 

1632 De la santidat mucha les byen gran lygionario, > 
mías de juego E de burla es chico breuliario, 
por ende fago punto E gierro mi almario, 
Sea vos chica fabla solas E letuario. 

1633 Señores, he vos servidlo bon poca sabidoria, 
por vos dar solas atioldois faMe vas en juglería; 
yo un gualardon vos pido: que por dios en rromeria 
digades un pater noster por imi E ave maria. 

1634 Era de m;il E tresientOs E ochenta E un años 
fue conpuesto el rromanqe, poír muchos anales e daños 
que fasen muchos e muchas aoitras con sus engaños, 
E por mostrar alos symplex (sic) fablas e versos estraños, 



P R O V E R B I O S M O R A L E S D E L R A B B I 
D O N SEiM T O E (i) 

COMIENCAN LOS VERSOS DEL RABÍ DON SANTO AL RREY DON PEDRO 

i Senncir noble, rrey alto 
Oyd este sermón 
Quio vos dise don Santo 
Judio de Ca,rrábn. 

2 Comunal mente rrimado, 
De glosas y moral mente 
De phylosioiphya sacado 
¡Es el desir syguiente. 

3 E l rrey Alfonso fynando, 
As}' fincó la gente, 
Comino el pulso, quando 
Faillesqe al doliente. 

4 Ca ninguno euydaua 
Que tan grande mejoría, 
En el reyno fyncaua: 
Nin hombre lo creya. 

5 Quando es seca ía rrosa 
Que ya su sason sale, 
Queda e'l agua olorosa, 
Rosada que mas vale. 

6 Asy quedaste vois .del 
Para miucho durar, 
Y librar lo que él 
Cobdiciaua librar... 

ACABA E L PROLOGO Y COMIENCA EL TRATADO 

55 Non se en él tomar tiento, 
Nin fallo cierta via; 
De acuerdos mas de qiento 
Me torno cada dia. 

35 Pues trabajo me mengua 
Donde puede auer 
Pro, diré de mi lengua 
Algo de -mi saber. 

36 Sy non es lo que yo quiero 56 L a vara que menguada 
Quiera yo lo que es: Dise el comprador 
Sy pesar he primero Esa mesma sobrada 
Plaser abré después. Llama el vendediolr. 

54 Quiero desir del mundo 
Sus diuersas maneras, 
Que apenas del fundo 
Palabras Verdaderas. 

57 Lo que vno denuesta 
Veo otro loarlo, 
Lo que este apuesta 
Aquel obro afearlo. 

(i) Biblioteca y tomo citados, págs. 331 y sigts. 
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58 E l que arroja la langa 
Paresgele baganosa; 
Pero al que alcanza, 
Ala por presurosa. 

59 Izarían dos amigos 
Cinta de un anillo, 
En que das enemigos 
Non •meterían un dedillo. 

60 En lo que Lope gana 
:Peláyo, enpobrese, 
Con lo' que Sancho sana 
Domingo adbleceV •'; 

91 Mas esto es senhal 
Que no ¡ha bien certero 
En el mundo, nin mal 
Que sea duradero. 

92 Bien certero el servicio 
De Dios es gierta mente, 
Mas por vsar el vigió 
Oluidalo la gente. 

93 Otro bien a par deste 
Es sentí gib del rrey 
Que su reghb y- su hueste 
&ije con justa ley. 

94 Suma de la nrason 
Dygo que es torpedat, 
Librar toda sason 
Por vna ygtialdad. 

129 Deue por se guardar 
Honbre de mal y danno 
Las costumbres mudiar 
Como quien muda panno 

130 Oy resio, oras paso; 
Oy eigual, eras víanlo; 
Oy franco, eras escaso; 
Oy otero, eras llano. 

131 -Veses con humilldanga, 
Otras veses baldón, 
En vn tiempo venganza, 
En , otro-tiempo perdón. 

132 Muy bien esta el perdón 
- • Ál que se pueda vengar, 

Y sufrir el baldón 
Quando le podria pagar. 

133 Con todos non oemuien 
' Vsar por vn ygüal, 
Mas a vinos' con bien 
Y ! a los otras con mal. 

• O ! ' . . Ci'í '•':i* Í'J Ci 

2.11 En el mundo fallé 
Das honbres y non mías, 
Y nunca alcance 
E l tercero jamas. 

212 Vn buscador que tienta 
Y cOiSa non alcanca : 

' Otro non se contenta 
Fallando' en abastánga. 

213 Quien falle y se contente 
Nunca pude fallar-lo, 
Ca podria, ciertamente 
Rrico honbre llamarlo. 

214 Ca non ha pobre honbre 
Sy non el cobdicioso; 
Nin arico sy non honbre 
Con lo que tiene gososo. 
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215 Quien lo que le cunple 
Paco le bastará: [quiere 
A l que sobras quisiere 
E l mundo non le cabrá. 

274 E l que saber quisyere 
Las mannas del villano, 
Por que cuando lo viere 
Lo «mosca de mano: 

275 Non fase casa por ruego, 
Y da premia consyente 
Quebrantadlo y veres luego 
Como vos hes obidiente. -

276 'Comino el arco por cierto 
Paresce todo su fecho: | 
Fasta que le fasen tuerto 
Nunca el fase derecho. 

277 Peor es leuantarse 
, Un malo entre la gente: 

Mucho mas que acabarse 
. Dies buends giirta>mente. 

671 Mantener avenidos . 
En onrra y en pas 

' Sus íechois, son conplidos 
Del rrey que esto fas. 

672 Con el bueno trebeja, 
A l malo da rensilla; 
Defiende la oueja 

' Y la coxa cabrilla, 
673 Deil lobo y del baso; , 

j Por : que .alongáremos ? 
, 0 . Al-.buen.rrey don Alfonso 

Estas mannas veemos. 

T R A C T A D O D E L A D O C T R I N A (1) 

1 Abrigándome 'su ¡manto 
Padre e Fijo, Espíritu Santo\ Reparable. 
Seguiré el dulce canto 

2 Non faiblando con letrados, 
Frayres, monjes, e perladas., \ En la ley. 
De quien somos enformados 

3 Esto ipensé ordenar 
Para el ninno administrar, l E l camarro. 
Porque ©9 malo despulgar 

4 Cata moco, abre el ojo 
Y non biuas por antojo, ; Escarmienta. 
Sy te picare el abrojo 

(1) Op. cit, págs. 373 y sigts. 
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5 A la Birgen excelente 
Seruirás deuota mente, \ Cada dia. 
Con glorioso presente 

6 Esta es .madre de Dios 1 
Que rruega siempre por nos l Le encomienda. 
Tus fechos todos en gros \ 

7 Es perfecta guarnición, 1 
Los artículos syn qtiisrion l La fe basta. 
Do non alcanqa discricion \ 

COMIENgA EL CREDO 

Dixo San Pedro 

8 Creo en vn Dios maraudlloso 
Padre Todlo Poderoso, ) Criador. 
íEn cielo e tierra birtuoso 

Dixo San Iohan Ebangelista. 

9 Creo en Ihesu Cristo, i 
En forma de pan es bisto, \ Con el Padre. 
Eterna! F.vjo e misto \ 

Dixo Santiago, Fijo del Zebedeo. 

io De Espíritu Santo concebido 1 
E de la Virgen nascído, \ De abeniejo. 
Este nos fue prometido 

Trabajos Mundanos. 

79 En Dios pone tus fechos, 
Esquiua falsos prouechos, ) Non burlarás. 
De poibreis y de contrechos 

80 Con Dios non seas estranno, 
Vna ves e syn enganno \ Te confiesa. 
Ha lo menos en el anno 
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8i Sy quieres bien de consuno 
Non digas nial de ninguno; \ La santa misa. 
Deues oyr en ayuno 

149 Aquel es que bien entiende I 
Guien castigua e isef defiende \ A los otros. 

De los dapnos que reprehende! 

T50 Syipoír birtudes lo muestra, 
E su voluntad es .presta \ Por doctrina. 
De seguir lo que demuestra 

151 Quien leyere lo presente, 
Le suplico huimill mente,. ) Me perdone. 
Algún yerro sy lo siente 

152 Para mientes honde bienes 
E guarda bien lo que tienes \ fBs la honrra. 
Que la fama y tos bienes 

.153 Por muy bien guardar tuley, 
Y por ser leal a tu rrey, \ Deues morir. 
E por defender tu grey 

F F I N 

154 Malos bigios de mi amriedro 1 
E con todo esto non medro ) 
Sy niom este noribre Pedro 1 

De Berague. 



P R O V E R B I O S E N RIMO D E L SABIO S A Y A M O N , 
R E Y D E I S R A E L (i) 

PROLOGO EN TRASLACIÓN 

Amigos, si qüieredes o¿r una razón 
de los Proverbios que dixo el sabio rey Salamon, 
fafola de aqueste mundo e de Jas cosas que! y son, . 
coma son dexaderas; a poca, de sazón, . . . . 

COMIENCAN LOS PROVERBIOS 

i O mezquino (diz del mundo) de como es llenó de en-
en allegar riquezas e averes tan maños, [ganos, 
muías e palafrenes e vestidols e paños' • ., _ -
por ser todo dexado en tan pocos años; ; . . • ; . 

2 Comer bien e bever, cabailgar en muía gruesa,; 
non se miembra del tiempo que yacerá en la fuesa, 
el cabello mesado, la calavera muesa, 
botica mucho noble de la malicia cesa. ; - V */ 

3 E l bien daqúeste mundo la muerte lo destaja; 
bien atal es el orne como lumbre de paja; 
deispue's quel fuego muere e Viste su mortaja, 
la ceniza que queda non val una meaja. 

4 La muerte es cosa cruda que non tiene velmez, 
a todos face iguales, cada uno de su vez; 
echa mala celada, tan negra como pez; 
quien cuida mas vevir, se muere mas refez. 

5 Ninguno no se puede eseusar de la muerte, 
por maña nin por arte, nin por ninguna suerte, 

(i) V . Opúsculos literarios de los siglos xiv a xvi, por la 
Sociedad de Bibliófilos esipañoles. Madrid, 1892. 
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non prestan melezinas nin otra cosa fuerte, 
nin trapos a los pies, nin vildrnas a la fruento. 

6 E l omine quando es muerto poco val su fazienda; 
qual fizo tal habrá, comió, diz la leyenda. 
Mortájanlo friado, sotiérranlo corriendo, ; 
e anque y mucho lo tengan, nunca l'derán emienda. 

7 ¡ Mezquino pecador, en fuerte punto nada! 
¿ qué cuenta podrás dar de lo que has ganado ? 
Non guardaste tesoro que Dios te haya dado, 
el dia del juicio serte ha mal demandado. 

8 Lo que yo a uno digo, a todos lo predico; 
Dios sabe la facienda del grande e del chico; 
el que bien lo serviere, por ¡siempre será rico, 
darle ha muy g-rand folganza por pequeño zatico. 

F I N 1 ' 

Bendito será aquel que con Dios anereárá, 
que por el amor suyo de su algo dará '""-'-.•: 
que cien veces por una de Dios rescebirá, 
e mals la vida eterna do 1 siempre gozará. 

L A D A N Z A D E L A M U E R T E (J.) 

DANQA GENERAR 

Dise la Muerte. 

Yo ¡so la muerte cierta a todas criaturas 
Que son y serán en el mundo durante, 
Demando y digo o omne porque curas 
De biida tan íbreue en, punto pasante, 
¡Pues non ay tan fuerte nin resalo gigante 
Que deste mi arco -se puede anparar. 

(i) Biblioteca y torno citados, págs. 379 y sigts. 
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Gofnuiene que numeras quando lo tirar 
Con eslta mi frecba cruel traspasante. 

2 Qué locura es esta tan magnifiesta 
Que piensas tu omne, que el otro morra, 
E tu quedarás poír ser bien compuesta 
L a tu complisyon e que durará. 
Non eres cierto si en punto berná 
Sobre ty a dessora alguna corrupción, 
De ¡landre o carboneo, tí tal ynplisyon, 
Porque el tu vil cuerpo se dessatará. 

3 O piensas por ser (mancebo baliente 
O ninno de dias que a luenne esitaíré, 
E fasta que liegmes a biejo impotente 
La mi venida me detardaré? 
Abisate bien que yo llegaré 
A ty a desora que non he cuydado, 
Que tu .seas manqebo o biejo cansado, 
Que qual te fallare tal te leuaré. 

4 L a platica muestra seer pura berdad 
Aquesto que digo syn otra fallencia, 
La sancta escriptura en gertenidad, 
Da sobre todo su firme sentencia, 
A todos disiendo fased penitencia, 
Que a morir abedes, non sabedes quando, 
Sy non bed el frayre que está pedricando, 
Mirad lo que dise de su gran sabienqia. 

Dise el Predicador: 

5 Sennores honrradois, la sancta escriptura 
Demuestra e dise que todo omne nasgido 
Costará la miuerte maguer sea dura, 
Ca triuxo al mundo vn solo bocado; 
Ca papa, o rey, o obispo sagrado, 
Cardenal, o duque e conde excelente, 
Oh emperador con toda su gente 
Que son en el mundo de miorir han forjado. 
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Bueno e Sano Consejo. 
6 Señores, punad en facer buenas obras, 

Non vos fiedes en altos estados, 
A la muerte que tiene su lasos parados. 
Gemid vuestras culpas, desid los pecados 
E n cuanto podades con satisfacion, 
Sy queredes aver complido perdón 
De aquel que perdona los yerros pasados. 

7 Fased lo que digo, non vos detardedes, 
Que ya la muerte comienza a hordenar 
Una danca esquiua de que non podedes, 
Por cosa ninguna que sea, escapar. 
A la qual dise que quere leuar 
A todos nosotros lanzando sus redes: 
Abrid las orejas que agora oyredes 
De su charambela vn triste cantar. 

Dise la Muerte. 
8 A la danga mortal venit los nasqidos 

Que en el mundo soes de qualquier estado. 
E l que non quisiere a fuerqa e amados 
Fiaserle he venir muy tosté parado. 
Pues que ya el frayre bos ha predicado 
Que todos bayaes a faser penitencia 
E l que non quisiere poner diligencia 
Por mi non puede ser mas esperado. 

Primeramente llama a su danga a dos donsellas. 
9 Esta mi danga traye de presente 

Estas dos donsellas que bedes fermosas. 
Ellas vinieron de muy mala imente 
Oyr mis canciones, que son dolorosas. 
Mas non les baldrán flores e rosas 
Nin las conposturas que poner solían, 
De mi sy pudiesen partir-se querrían, 
Mas non puede ser, que son mis esposas. 

io A estas e a todos por las aposturas 
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Daré fealdad la bida partida, 
E desnüdedad por las testiduras, 
Por «yempre jamas muy triste aborrida; 

. E por los palacios daré por medida 
Sepulcros escuros de dentro fedientes, 
E por los manjares-gusanos rroyentes 
Que 'coman de dentro su carne podrida. 

I I E porque el santo padre es muy alto sennor 
Que en todo el mundo non ay su par, 
E desta my danca será guiador, . . , ,. 
Desnude su capa, comience a sotar; 
Non es ya tiempo de perdones dar, 
Nin de celebrar en grande aparato, , ... 
Que yo le daré en breue mal rrato.: 
Danzad, padre santo, syn mas detardar. ; 

Dise la Muerte. 
19 Rey fuerte, tirano, que syempre rrobastes ¡ 

Todo vuestro rreyno o. fenchistes el arca, 
De faser justicia imuy poco curasites, 
Segunt es notorio por buestra comarca. 
Venit para mi,. que yo so monarca, 
Que prenderé a vos e a otro mas alto> 
Llegat a la dan^a cortés en vn salto: 
En pos de vos benga luego el patriarca. 

Dise el vsurero: 
54 Non quero tu danca nin tu canto negro, 

Mas quero prestando doblar mi moneda, 
Con pocos dineros- que. me dio mi suegro 
Otras obras fago que non fiso Beda. 
Cada anno los doblo, demás está queda 
La prenda en mi casa que está por el todo. 
Allega rriquezas y hyasiendo de cobdo, 
Por ende tu danca a mi non es leda, 
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Dise La Muerte: 

55 Traydor vsurario de mala concencia, 
Agora veredes lo que faser suelo, 
En fuego ynfernal syn mas detenencia 
Porné la vuestra alma cubierta de duelo. 
Allá estaredes do está vuestro ahuelo, 
Que quiso vsar según vos vsasites, 
Por poca ganancia mal syglo ganastes. 
E vos frayre menor benit a sennuello. 

Dise la Muerte. 

,63 iContador amigo ssy bien bos catades 
Como por fauor e ¡a veses por don 
Librastes las cuentas, razón es que ayades 
Dolor e quebranto por tal occasyon. 
Cuento1 de alguarismo nin su divisyon 
Non vos teman pro: E yredes conmigo, 
Andad acá luego asy vos lo. digo: 
E uos diácono benid a lección. 

Dise él diácono : 
64 Non beo que tienes gesto de lector 

Tu que me convidas que vaya a leer, 
Non vy en Salamanca maestro nin doctor 
Que tal gesta tenga nin tal parescer. 
Bien se que con arte me queredes faser 
Que vaya a tu danca para ,me matar, 
Sy esto asy es venga administrar 
Otro por mi, que yo vome a caer. 

Lo que dise la Muerte a los que non nombro: 
78 A todos los que aquí no he nombrado 

De qualquer ley e estado o condycion, 
Les mando que vengan muy tosté priado 
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A entrar en mi cianea sin excusaron, 
Non rescibiré jamas •exebcion, 
Nin otro libelo ni declinatoria, 
Los que bien fisieron abran syempre glorya, 
Los que! contrario abran dapnacjon. 

Disen los qiie han de pasar por la Muerte: 
79 Pues asy es que a morir abemos 

De necesidad syn otro remedio, 
Con pura conciencia todos trabajemos 
En servir a Dios syn otro comedio. 
Ca él es principe, fyn e el medio 
Por do sy le piase habremos folgura, 
Avn que la muerte con danqa muy dura 
Nos meta en su corro en cualquier comedio. 

R E U E L A g i O ' N D E ViN H E R M I T A N N O (i) 

Esta es vna reuelagion que acaesgio a vn omne bueno, her-
mitanno de santa biala, que estaua resando una noche en 
su hermita e oyó esta rreuelaqion, el qual luego la escri-
uió en rymas, ca era sabydor en esta ciencia gaya. 

i Después de la prima la hora pasada, 
En el mes de enero la noche primera, 
En cccc. e beynte durante la hera, 
Estando' .acostado alia en mi posada; 
non pude dormir essa trasnochada, 
A la mannama un suenno ¡míe ibino, 
Veredes, sennores, lo que me abino 
Mientras pasaua el alumbrada. 

2 En vn baile fondo, escuro, apartado, 
Espeso de xaras, sonné que andaua 
Buscando salida e non la fallaua, 
Tope con un omne que yasia fynado. 

(i) Biblioteca y tomo citados, págs. 387 y 388. 
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Holia muy mal, ca estoua fynchado, 
Los ojos quebrados, la fas denegrida, 
La boca abierta, la barba cayda, 
De gusanos e moscas muy acoimpannado'. 

3 Mirando el cuerpo de chico balor, 
Oy vna bos aguda muy -fierra, 
Abri los mis ojos ipor mirar quien era, 
V y vna aue de blanca color. 
Desia contra el cuerpo: "hereje, traydor, 
Del mal que fesiste, si eres repiso, 
Por tu baña gloria e falso riso, 
Yo en el infierno biuo con dolor." 

Dise el cuerpo: 

7 Essa ora el cuerpo fiso mouimienito, 
Algo la cabega, comencé a faiblar, 
E dixo: "sennora, ¿por qué tanto culpar 
Me queredes agora syn meresgimiento ? 
Que sy dixe o fise fue por tu talento, 
Sy non -mira agota qual es mi poder, 
Que esto® gusanos non puedo toller, 
Que comen las carnes de mi criamiento. 

8 Tu mi sennora, yo tu seruidor, 
Mis pies y manos por ty se mouieron 
A do quisiste allá anduuieron, 
Yo fuy la morada, tu el morador. 
Pues por que me cargas la culpa e error 
En caso que algo yo eobdicié aber, 
La fuerea, sennora, en ty fue e poder, 
Por que me dexaste conplir mi sabor." 

Dise el Anima: 

9 "O cuerpo maldito, vil, enconado, 
Lleno de fedor e de grand calabrina, 
Metiéronte en foyo, cubriéronte ayna, 

23 
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Dexaronte dentro «mal de tu grado. 
Por ende tu piensas que as ya librado, 
Primero serás delante el derecho, 
Donde darás cuenta de todo tu fecho, 
Que en el mundo fesiste, do poco has durado. 

Dime agora, cuerpo de grand traycion, 
Por que desuiarias en tu departir, 
Que si tu quisieses la berdat desir, 
Bien sabes por cierto qual fue la ocasyon. 
Tres contrarios míalos de vna condición, 
E l mala del mundo tal falaguero 
E l diablo maldito, e tu el primero, 
Traxiste me atada en tu prisión... 

- POEMA DE ALFONSO ONCENO (i) 

72 En este tienpo los sennores 
Corrían a iCastieUa 
Los mosquinos labradores 
Pasauan grant mansiella. 

73 Los algos les tomauan 
Por mal e por codicia, 
Las tierras se hermauan 
Por mengua de justicia1. 

74 Por fecho de la tutoría 
Non se podían auenir, 
La reyna donna María 
Este mal fis departir. 

75 En su consejo priso 
De al rey dar tutores, 
En Valladolid luego fiso 
Ayuntar los sennores. 

76 -Co-ntes ffiso onrradas 
Por mas cumunal prouecho, 

(1) Biblioteca y tomo citados, págs. 477 y sigts. 
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Compannas muy aprestadas 
Legaron a este fecho. 

77 Estando todos delante 
Luego por tutor fue puesto 
Don Ffelipe el infante, 
E don Iofoan el tuerto. 

78 E l otro fue don Iohan, 
Ffijo del infante don Manuel, 
Este fecho todos han 
Por firme e por fiel. 

79 E que todos ffesiesen mandado 
De la rreyna donna María, 
E l pleyto ffue otorgado 
Por toda la toturia. 

So Los tutores a las tierras 
Se fueron quando podían, 
Non dexaron faser guerras 
Bien asy commo ssolian. 

81 Cadal dia ases parando, 
Astragando los menores, 
Las tierras robando, 
Matando los labradores. 

82 Despechando mercaderes 
Non sse querían avenir, 
E maitauan los rromeros 
Que venían a Dios seruir. 

83 A la reyna pesó fuerte 
De que uio tal pestelencia, 
Aouytóla de muerte 
Vna fuerte dolencia. 

84 Non le sopieron melessina, 
Dios la quiso leuar, 
Ffinóse la rreyna, 
Dios la quiera perdonar. 

85 En Balladolid fue finada 
Soterrada en las Huelgas, 
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Y es ssu alma muy bien heredada 
Con Dios Padre en pas. 

86 Dios por la su messura 
A l rrey dio bondat, 
Muy apuesta criatura 
De muy gramt beldat. 

87 Donsel noble e muy fermoso, 
E en todo percibido, 
Buen sennor e gracioso, 
Con Dios Padre muy tenido. 

88 Costumbres ffue tomando 
Entre sy de gran noblesa, 
E luego fue amostrando 
Que vernia a gran altesa. 

89 E luego ffue acostumbrado 
de prouar caualleria 
Echando al tablado 
Las espadas esgremia. 

90 Todos del eran pagados 
E desdan con plaser, 
Que en (buen (día fueron nados 
Para tan buen sennor auer. 

1289 Los reys gran palaser tomaron 
Con toda la xristiandat, 
E luego se perdonaron, 
E ayuntaron amisrhad. 

1290 Todos fueron albenidos 
Quantos ¡son en la albergada 
E IOÍS omesiellos partidos 
Por esta santa crusada. 

1291 Los grandes e los menores, 
En vna rrason otorgados, 
E dieron por traydores¡, 
Los que fuesen arrancados. 

1292 Luego se bien guisaron 
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Por entrar en la batalla, 
E los rreycs lluego llamaron 
Dos escuderos sin falla. 

1203 Dixieron los escuderos : 
Sabedes bien la araulia, 
Sodes bien uerdaderos 
De tornarla en aljamía. 

1294 Departidos el lenguaje, 
Por castellano muy bien, 
Leuade nuestra mensaje 
A l rrey moro Albofaqen. 

1925 Que le enbiamos desir 
A él e a sus paganos, 
Que se quieran percebir, 
De nos e nuestros xristianos. 

1296 E l es rrey de grant altesa, 
E de nos tiene grant sanna, 
E passó con grant noblesa, 
Para conquerir Espanna. 

1297 E pues él es rrey mejor 
De itodos los africanos, 
Que se llama tbensedor, 
E matador de xristianos, 

1298 Vengasse al Albufera1, 
Si su pro euyda faser, 
Y a nos ymos de carrera, 
Si nos él non fallecder. 

1299 E si lo esto proguier, 
Que caualgue e se benga, 
E si éí esto non quisier, 
Los puertos non nos detenga. 

1300 E fallarnos han consigo 
En las prayas de la marisma, 
El plaso será domingo, 
A las oras de la prima, 

13'OT Los mensajeros dexemos 
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Que pasan la Albo fera, 
De los rreyes amos fablemos, 
Que eatan en la frontera 

1302 Su hueste luego alcanzaron, 
V n dia amanesciente, 
Los xriisitianos apostaron, 
Commo fueron noblemente. 

1303 Iuanse por la frontera, 
Los rreyes con sus fijos dalgo, 
E leuaua la delantera, 
E l maestre de Santiago. 

R I M A D O D E P A L A C I O (1) 

E S T E L I B R O FIQO E L H O N R E A D O C A B A L L E R O P E R O LÓPEZ D E A Y A L A 

E S T A N D O P R E S O lE ( L L A M A S E 

El libro de Palacio. 

1 En el nombre de Dios, que es vno Trinidat, 
Padre, Hijo, e Spiritu Sancto, en sinple vnidat, 
Eg-ualas en la gloria, eternal maj estar., 
E !OÍ fres ayuntados en la Divinidat. 

2 E l Padre non es fecho nin de otro engendrado 
Nin por otra materia de ninguno criado: 
E l engendrado del Fijo su solo muy amado, 
De los dos el espíritu procede ynflamado. 

3 Es alta theologia scjengia muy escura, 
Los sennores maestros de la santa escriptura, 
Lo pueden declarar, ca lo' tienen en cura: 
lo podría como sinple errar por aventura. 

4 Desta santa escriptura abastante creer, 
En nuestra madre eglesia firmemente tener, 
Quien bien asi obrare podrá seguro ser, 
E quien mal lo fisiere auer sa de perder... 

(1) Tpmo citado, págs. 425 y slgts. 
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DEL G0UERNAMIENT0 DE LA REPÚBLICA 

233' Los reyes e los principes, e ios emperadores, 
Los duques e los condes, e los otros sennores, 
Gouiernan las sus tierras con los sus moradores, 
Que a do añoraban giento fincan tres pobladores. 

234 Quando en otro tiempo dos judíos pidieron 
A nuestro Sennor rey, del entonces oyeron 
Lo que después por fecho e por los ojos vieron, 
Si algo recabdaron en su pro lo sintieron. 

235 Este nombre de rey de Ibuen regir desciende, 
Quien ha buena ventura, bien asi lo entiende, 
E l que bien a su pueblo gobierna e defiende, 
Este es rey verdadero, tírese el otro dende. 

241 Los huérfanos e viudas que Dios quiso guardar, 
en su griant encomienda véolos voses dar: 
Acórrenos, Sennor, non podemos durar 
Los pechos e tributos que nos fasen pagar. 

242 De eada dia veo asacar nueuos pechos, 
Que demandan sennores demás de sos derechos, 
E a tal estado son llegados ya los fechos, 
Que quien tenia trigo, non le fallan afrechos. 

243 Ayúntame priuados con los procuradores 
De cibdades e villas, e fasen repartidores 
Sobre los ynogentes euytados pecadores: 
Luego que han acordado llaman arrendadores. 

244 Allí vienen judíos que están aparejados 
Para vever la sangre de los pobres euytados: 
Presentan sus eseríptos que tienen concertados, 
E prometen sus joyas e dones apriuados. 

245 Perlados que sus eglesias deuian gouernar, 
Por cobdiqia del imundo allí quieren morar, 
E ayudan reuoluer el regno a mas andar, 
Como rebueluen tordos un pobre palomar. 

246 Allí fasen judíos el su repartimiento 
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Sobre el pueblo que muere por mal defendimicnto, 
E ellos entre sy /apartan luego medio cuento 
Que han de auer priuados, qual ochenta, qual qiento. 

247 Dixen los priuados, "seruimos de cada dia 
A l rey, cuando yantamos es mas de medio dia 
E velamos la noche, que es luenga e f ria, 
Por concertar sus cuentas e la su aftasmia. 

248 E asi sin conciencia e sin ningunt otro mal, 
Podemos nos sacar de aqui algunt cabdal: 
Ca dise el Evangelio e nuestro decretal, 
Que digno es el obrero de leuar su jornal." 

249 Disen luego al rey: "por cierto vos tenedes 
Judios servidores, e merced les faredes, 
Ca vos pujan las rentas por gima las paredes, 
Otorgadgelas, sennor, que buen recabdo auredes." 

250 "Sennor, disen judios, seruicio vos faremos, 
Tres cuentos mas que antanno por ella vos daremos. 
E buenos fiadores llanos vos prometemos, 
Con estas condiciones que seriptas vos tenemos." 

251 Aquellas condiciones Dios sabe quales son, 
Para el pueblo mesquino negras como carbón: 
"Sennor, disen privados, feredes gran rasson 
De les dar estas rentas encima gualardon." 

252 Dise luego el rey: "a mi piase de grado 
De les faser plaser, que mucho han pujado 
Oganno en las rentas": e non cata el cuytado 
Que toda esta angre sale del su costado... 

AQUÍ COMIENQA DE LOS MERCADORES 

297 Pues qué de los mercadores aqui podrán desir ? 
S i tienen tal oficio para poder fallir, 
Jurar e perjurar, en todo siempre mentir, 
Oluidan Dios e alma, nunca duidan morir. 

298 En sus mercadurías han mucha confusión 
A mentira e a enganno e a mala confesión, 
Dios les quiera valer o ayan su perdón, 
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Que quanto ellos non, dexan dan quenta por bordón. 
299 Vna ves pidrán qinquenta doblas por un panno, 

Si vieren que estadas duro o entendedes vuestro danno, 
Dis, por treynta vos lo do, mas nunca él cumpla el anno, 
Sinon le costó quarenta ayer de un omne estranno. 

304 Juran a Dios falsamente esto de cada dia, 
Mal lo pasan allí los Santos e Santa Maria, 
E con todas Jas diablos fecha tienen cofradía, 
Tanto que en el mundo trasdoblen la contia. 

305 Las varas e Jas medidas, Dios sabe quales serán, 
Vna mostraran luenga e con otra medirán; 
Todo es mercaduría, non entienden que en esto han 
Ellos pecado ninguno, pues que siempre asi lo dan... 

309 Avn fasen otro enganno al cuytado comprador, 
Muéstranle de «una cosa e danle de otra peor, 
E disen en la primera, desto vos mostré sennor, 
Si non el nunca vaya velar a Rocamador. 

310 Fasen escuras sus tiendas e poca lumbre les dan, 
Por Brujas muestran e por Mellinas, Roan; 
Losi 'pannos violetes Ibermejos par'eseerán, 
A l contar de los dineros las finiestras abrirán... 

AQUÍ COMIENQA DE LOS LETRADOS 

314 Si quisieres pagar mientes como pasan los datores, 
Maguer han mucha scienqia, mucho caen en errores, 
Ca en el dinnero tienen todos sus finos amores, 
E l alma han oluidado, della han pocos dolores. 

315 Si quisieres sobre vn pleito con ellos aver consejo, 
Pónense solepnemente e luego abaxan el gejo; 
Disen: "grant question es esta e grant trabajo sobejo: 
E l pleyto sera luengo, ca atanne a todo el congejo 

3'i6 Yo pienso que podría aquí algo ayudar, 
Tornando grant trabajo en mis libros estudiar, 
Ma todos mis negocjos me conviene a dexar, 
E solamente en aqueste vuestro pleyto estudiar." 
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317 E delante el ouytado sus libros manda traer, 
Veredes decretales clementinas revolver, 
E dise, "veynte capítulos fallo para vos enpecer, 
E non fallo mas de uno con que vos pueda acorrer. 

318 Creed dise, amigo, que vuestro pleyto es muy escuro. 
Ca es punto de derecho, si lo ha en el mundo duro, 
Mas si tomo vuestra carga e yo uos aseguro, 
Fased cuenta que tenedes espaldas en buen muro. 

319 Pero non vos enojedes si el pleyto se alongare, 
'Ca non podrían los términos menos se abreuiare, 
Veremos' que vos piden o que quieren demandare, 
Ca como ellos tromparen asi convien dancare. 

320 Yo soy un bachiller en leyes decretales, 
Pocos ha en este regno tan buenos nin átales, 
Esto aprendí pasando yo muchos males, 
E gastando en las escuelas muchas doblas e reales. 

321 Heredat de mi padre toda la fis vender 
Por continuar el estudio e algunt bien aprender; 
Finqué ende muy pobre del mueble e del auer, 
E con esta sgiengia me conuien de mantener. 

322 Yo non quiero con busco algunt presejo taiado, 
Commo yo rasonaré, así me farades1 pagado, 
Mas tengo vn buen libro en la villa enpennado, 
Vos traedme veinte doblas o por ellas buen recábelo." 

323 "Sennor, dise el cuytado, (mátenme pleytesia 
Que me dexe deste pleito e darme han vna cuantía, 
E cuanto mi muger en este consejo seria, 
E a mi en confision asy mandan cada dia." 

324 "Seria grant verguenga, le dise el bachiller, 
Que podiendo vos algunt tiempo^ lo vuestro defender, 
Syn prouar vuestros derechos o lo que puede ser, 
As i valdiamente vos ayades a uenger." 

325 Los pleytos en sus comiengos todos átales son: 
Quien le cuida tener malo después falla: opinión 
De algún doctor famado que sosterná su rason, 
E pasando asi el tiempo nasce otra conclusión... 
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422 Gfant tiempo de mi vida pasé mal despendiendo, 
A sennores terrenales con grant cura syruiendo, 
Agora ya lo veo e lo vo entendiendo, 
Que quien y mas trabaja más yrá perdiendo. 

423 Las cortes de los reyes, quien las podrá pensar? 
Quanto mal e trabajo el omne ha de pasar, 
Perigros en el cuerpo e el alma condenar, 
Los bienes e el algo siempre lo aventurar. 

424 Si mil annos los syrvo e un dia fallesco, 
Disen que muchos males e penas les ¡mer'esco: 
Si por ellos en cuytas e cuydados padeseo, 
Disen que como nes^io- por mi culpa peresco. 

425 Si por yr a mi casa ligengia les demando 
Después a la tornada, nin sé como nin quando, 
Fallo mundo rebuelto, trastornado mi vando, 
E mas frió que nieve en su palacio ando. 

426 Fallo porteros nueuos, que nunca conoseí, 
Que todo el palacio quieren tener por sy: 
Sy llego a la puerta disen, "quien está y?" 
"Sennores, digo, yo, que en mal dia nascy. 

427 Grant tienpo ha que cuydaba esta corte saber, 
Agora me paresee que non se que faser: 
Querría sy pudiese al rey fablar e ver." 
Disen: "estad allá, ca ya non puede ser. 

428 Está el rey en consejo sobre fechos granados, 
E non están con él si non dos o tres priuados, 
E a todos mandó que non sean osados 
De llegar a la puerta, aunque sean onrrados." 

429 "Sennor, le digo yo, de ver al rey non curo, 
Mas acojedme allá, syquiera en eso escuro, 
E de mí vos prometo, e por mi fe vos juro 
De vos dar un tabardo, desto vos aseguro." 

43'o Dise el portero: "amigo non podedes entrar: 
Ga el rey mandó agora a todos daquí echar: 
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Esperad allá un poco, podredes después tornar: 
Allá están otros muchos con quien podedes fablar." 

431 "Sennor, le digo yo: allá están mas de qiento: 
Diesde aquí oyó yo el su departimientOi: 
Pues non so yo agora de tan astroso tiento, 
Que alia non esté tan quedo, que no me sienta el viento. 

432 "Tiradvos allá, dise el portero atal: 
Paresge que .auedes sabor de oyr mal: 
Yo nunca vi tal orne e tan descomunal, 
O vos yo tiraré dende asy Dios me val. 

779 Por mas aeresgentar en la oraqion mia, 
Prometí de tener e yr por mi romería 
Por mí a Guadalupe a la Virgen Maria, 
De que luego fisiera un cantar que asi desia: 

O A N T A R 

780 Sennora, por cuanto supe 
Tus acorros, en ti espero 
E a tu casa en Guadalupe 
Prometo de ser romero. 

781. Tú muy dulqe melesina fueste sienpre a cuytados, 
E acorriste muy ayna a los tus encomendados: 
Por ende en mis cuidados e mi prisión tan dura, 
Vesitar la tu figura fue mi talante primero. 

Sennora, por cuanto supe... 
782 En >mys euytas todavía siempre te llamo, Sennora, 

O dulce abogada mia, e por ende te adora 
E l mi coragon agora, es esta muy grant tristura, 
Por él cuydo auer fulgura e conorte verdadero. 

Sennora, por cuanto supe... 
783 Tú, que eres la estrella que guardas a los errados, 

Amansa mi querella e perdón de mis pecados 
Tú me gana, e oluidados sean por la tu mesura, 
E me lieua aquel altura do es el plaser entero. 

Sennora, por cuanto supe... 



V O C A B U L A R I O 
de las voces anticuadas que se encuentran 

en los trozos anteriores 

a, prep. que equivalía unas ve
ces a en con verbos de repo
so ; otras a con y otras a de. 

abe, ha, tiene. 
abes, apenas, con dificultad. 
abiltar, afear, ultraj ar. 
abiyar. V . abiltar. 
ablengos; P. Alf . X I , antepa

sados. 
a delinar, caminar, dirigirse a un 

lugar. 
adtor o astor, azor, ave de ra

piña que servía para la cetre
ría. 

udiisso, perf. 1, adujo. 
aduxieron, perf. f., adujeron. 
ajé, adv. demost., he aquí. 
ajelo, helo. 
ajellas, helas aquí. 
ajenos, ved vosotros aquí a. 
ajfer, negocio, necesidad. 
aforrar, ahorrar, libertar, redi

mir. 
ajorsada, fortalecida, confortada. 
aguamorío, laguna, agua muerta 

o salobre. 
aguiiar, moverse, caminar, picar. 
aguisamiento, compostura, porte, 

aire. 
aguisar, disponer, componer. 
ahina, muy presto, en seguida. 
ahítelo, abuelo. 

¡urar, mirar con ira, aborrecer. 
akHariya, aclaraba, hacía claro. 
al, otra cosa, lo demás. 
\ilaudare, alabar. 
albergada, el campamento de una 

hueste. 
alcans, persecución. 
alcohorar¡ teñir con polvo de al

cohol alguna cosa. 
álchohor, alcohol. 
alf ágeme, cirujano, barbero. 
aljaya, alhaja, vestido precioso. 
algo (el), bienes, riquezas. 
alguandre, nada, ninguna cosa, 

jamás. 
almojalla, alfombra, tapete. 
almo jalla, hueste, ejército. 
ulpendio, casilla o cobertizo. 
alquantos, algunos. 
aluistral, Alex—aluiétra le, al-

uistra, albricias. 
alutnnar, alumbrar. 
aluorescer, alborear. 
amásco, amaneció, perf. f., de 

amanecer. 
amblantes, andantes, amb(u)lantes. 
amidos, de mala gana, por fuer;:a. 
amos, -as, ambos, as. 
andamio, facultad de andar, co

rrería. |l Parte superior de la 
muralla de una fortaleza, por 
donde se anda alrededor. 

andido, perf. f. de andar, anduvo. 
anviso, avisado, cuerdo. 
aoniar. afrentar, avergonzar. 

file:///ilaudare
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apellido, voz, grito, llamamiento 
de guerra. 

apreciadura, cosa equivalente a 
una cantidad de metal precioso 
o moneda. 

apresso, a, enseñado, apercibido, 
entendido. 

aquedar, detener, aquietar, dormir. 
arau'\a, y con el artículo árabe al, 

algarabía; la lengua arábiga. 
arduda, quemada, abrasada. 
argento, plata. 
arlóte, hombre ocioso, vago. 
arrancar, derrotar, hacer huir. 
arriedro, alejo, aparto, ahuyento. 
aruol, debe leerse aríol, adivino, 

agorero. 
as rrosas, las rosas. 
asanar, ensañar. 
ascuso (en), a escondidas, secre

tamente. 
asmar, juzgar, estimar. 
asoluer, resolver, adivinar. 
asor. V . adtor. 
astroso, a, desgraciado. 
asuuera, de .».**« correas o cintas 

que colgaban de las guarnicio
nes de los caballos. 

ata, hasta. 
atarmuces, altramuces. 
atasmia, tazmía. 
atrebuda, atrevida. 
mira, aurla, habrá, habría. 
ave. V . abe. 
avermá, Alex, 25 = haber me ha, 

me habrá. 
avytamiento, habitación, morada; 

de habitar. 
ayn\a, pronto, ahina 
as, escuadrón, ejército, porción de 

gente. 
azarí, de %%1-AÍ.C., diez; moneda 

árabe que valía diez dirhemes. 
azien, yacían. 
astor, V . adiar. 

B 
bagarosa, perezosa, descuidada. 
balanquín, vestidura preciosa de 

seda y oro. 
balaziyó — plació, plugo. 
baldado, perdido, gastado en balde. 
balexe, valiese. 
barata, confusión, desorden, tra

to engañoso, negocio. 
foamax, acción digna de un barón: 

proeza, hazaña. 
barragán, mozo; buen barragán, 

valiente; mal barragán, cobarde. 
barragana, manceba. 
bassar, bajar. 
bastida, plaza, fortaleza, castillo. 
bpstir, abastecer, disponer, cons

truir. 
batear, bautizar. 
batediso, dormitorio? 
bellido, a, hermoso, bello. 
belmes, vestidura antigua que se 

ponía debajo de la armadura. 
ben, bien. 
berdeles, peces marinos. 
bereciyar, apreciar. 
b"renadax, preñadas. 
besar la mano, suplicar. 
beudo, beodo. 
beviam, Cró. rim. — vivían. 
hierva. Véase vierba. 
bine, bien. 
hispe, obispo. 
blasmar, blasfemar. 
Mocados, provisto de bloca, o sea 

de una guarnición de metal que 
llevaban los escudos en su cen
tro. 

bronido, bruñido, resplandeciente. 
brunitado, a, teñido de negro. 
brunnuelo, buñuelo. 

ca, que, porque, pues. 
cabo, junto, cerca, al lado. 
cagurria, juglería, bufonada. 
cadré, ás, fut de caer. 
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cacgcr, hallarse, dar en algún lu
gar, caer sobre alguno, encon
trarse con él. 

cognado. V . carinado. 
caguyl hallago?, Are. de Hita. 
calabrina, hedor. 
calente, caliente. 
cales, calles. 
cálelas, callejas. 
calonge, canónigo. 
calunme, calumnia, acusación. 
calura, calor. 
callantar, acallar, cesar, acabar. 
carnear, camiar, cambiar. 
c\amio, cambio. 
cannado, candado, llave, cerra 1 

dura. 
canto, lugar, parte. 
capiello, capillo. 
cap seta, cajita. 
captener(se), conducirse, portarse. 
carboneo, carbunclo. 
cascauiello, cascabel. 
castigar, enseñar, advertir, co

rregir. 
castigo, enseñanza, advertencia, 

corrección. 
catino, vaso, escudilla. 
citóla^ cítara. 
cobdigiaduero, codiciable. 
cogeadas, coceadas, pisadas. 
cógedra, colchón, colcha. 
coibdar, pensar, imaginar. 
coió, se juntó, se reunió; de co

ger, lat. colligére. 
colouro, culebra. 
comanda, encomienda, mandado. 
comidña, pensaba; meditaba; de 

comedir. 
comidrán, pensarán. 
cominal, común, igual. 
compesar, comenzar. 
concello, concilio. 
concluido y concluido, de concluir, 

cerrar, concludgre. 
concovado, hundido. 
condir, establecer, fundar, adornar. 
condruesa, conducta, proceder. 
connogia, conocimiento. 

connocer, conocer. 
conortar, consolar. 
conorte, consuelo. 
consiment. V . cosiment. 
constaban, Berceo, St. Dom. = 

con (él) estaban. 
confia, cantidad. 
contir, acontecer, suceder. 
cmtiron, acontecieron. 
contra, hacia, para con, en presen

cia de, a vista de. 
contrallar, contrariar. 
conuvo, p-erf. f. de conocer. 
conviento, concurso, multitud de 

gentes, convento. 
copino, copa o vaso pequeño. 
copla, grupa o cola. 
cormano, a, cohermano, próximo, 

cercano. 
cortesía, fem. de cortés, 
cosiment, benevolencia, acogida, 

amparo. . . 
costumpne, costumbre. 
coyro, cuero. 
eras, adv- latino, mañana. 
crebantar, quebrantar. 
cregies, acrecientes, produzcas. 
creder, creer. 
crispad, cristal. 
crouieron, perf. f. de creer. 
cruyziar, penar, padecer. 
cuadryllo, dardo. 
cudar y cuedar, cuidar, pensar, 

imaginar. 
cuerno, como. 
cuestalceda, ancha cuesta, de cues-

ta-lata. 
cueta, cuita, angustia. 
cummo, como. 

Q 
garrado, cerrado. 
cedo, presto. 
geío, ceño.o sobrecejo. 
cerneias, cabellos, cabellera. 
gidria, resina o licor que destila 

el cedro. 
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gimal, tronco o rama gruesa de 
UIl árbol. 

CH 
changer, llorar, plangere. 
charambela, churumbela. 
chiquclle, chico, pequeño. 

D 
dalend, de alende. 
dapnación, castigo. 
dapnar, dañar. 
daquend, de aquende. 
debatir, derribar, destruir. 
debaylados, canciones para bailar. 
degebir, engañar, decipere. 
dcgida, bajada, caída. 
degir, descender, bajar, decidero. 
deliberar, empezar a hablar, deli

berar, despachar, matar. 
delicio, deleite, holgura. 
demanar, pedir, demandar. 
dende, de allí, de ellos. 
dendurar, endurar, aguantar, su

frir. 
dennar, dignarse. 
deprender, aprender. 
de puerto, juego, entretenimiento. 
derciturero, recto, justificado. 
dereyto, a, derecho, a. 
desarrar, turbarse, confundirse, 

amedrentarse. 
descoig', escoge, separa. 
desfiuzada, desconfiada. 
desi, des-y, desde allí. 
desmanchar, desmallar. 
desnuyar, desnudar. 
despessar, pesar, disgusto. 
despeyirse, despedirse. 
despugado, despojado, desnudo. 
despulgar, espulgar. 
dessar, dejar. 
dessesti, dejaste 
destaiar, cortar, separar. 
deyuso, debajo, de abajo. 
día, P. Cid., 3204 =.- di yo. 
disanto, festividad, día santo. 

diese, diese. 
dissiste, dij iste. 
dits, dice. 
do, doy II cuando, donde, en 

donde. 
dod. P. Cid., v 3619, mala grafía 

por dond, cuando. 
don, de donde, cuando. 
dona, mujer, señora. 
donas, regalos, dones. 
donneo o doñeo, cortejo, obsequio, 

graciosidad. 
dubbar, temer, dudar, dnbitare. 
ducá, quizá errata por de acá. o 

nombre propio. 
dulgora, dulzura, suavidad. 
dulda, duda. 

eguar, igualar, de aequare. 
ele, Apol. 165 = he le == téngole. 
eljohar, aljófar. 
elmosna, limosna. 
elle y elli, él. 
cmbaqado. abatido, impedido. 
ementar, referir, contar, mentar. 
empeecer, empecer, dañar, estor

bar, contradecir; en Berceo, em-
pedecer. 

en, P. Cid. v. 344., por en, por los 
que, por donde. 

enadran, futuro de ennader, aña
dir : en nuestro pro enadran = 

aumentarán nuestro provecho. 
enartar, estrechar, apretar; enga

ñar. 
enbi.rar, avisar, advertir. 
encamarase), ladearse, perder el 

equilibrio. 
ende, de allí, por ello. 
enfogar, ahogar. 
enforcar, ahorcar. 
enforgion, infurción, tributo. 
enformado, a, figurado, señalado. 
engeño, ingenio, máquina de gue

rra. 
englut, engrudo ? 
engorrarse, pararse, detenerse. 
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engramcar, sacudir, menear. 
enienno. V . engeño. 
enkara, aún : hanc horatn. 
enno, enna, en lo, en la. 
enparanca, amparo, auxilio. 
enpelegida, cubierta de pelo, pe

luda. 
entengion, contienda, discordia, in

sulto. 
entendedero, a, entendedor, a. 
entredado (Alex., ic), tal vez por 

entregado, integrado, enterado, 
enseñado. 

cnfrepenxado, meditabundo. 
enfrro, hasta. 
enujan, enuyan s(e)„ enojan, agra

vian. 
envaidor, acometedor. 
enverniso, invernizo. 
enxcco, incomodidad, molestia, 

perjuicio. 
erminyo, armiño. 
es, esi, ese. 
es come, Apol., 17 = se come. 
escalentar, calentar. 
escarnir, escarnecer. 
esfryado, enfriado, refrescado. 
esida. V . exida. 
esient, saliente, saliendo. 
esorado, a, dorado. 
espeto, lanza, asador. 
espuera, espuela. 
essa ora, \ a este tiempo, en 
essas oras, > esta sazón, en-
essora, ' tonoes. 
estaquiello, estaquilla, puntero que 

usan los niños en las escuelas 
para señalar las letras. 

estero, depósito?, tesoro?, présta
mo? 

es ti, este. 
estido, perf. f. de estar, estuvo. 
estodiera, estuviera. 
estonce y cstons, entonces. 
estorcer, escapar, librarse. 
estordido, aturdido. 
estribera, estribo. 
eua r = había. 
euades aquí, ved aquí. 

exe, sale, de exire. 
e.vedat satí exida, salida. 
exermentar, cortar sarmientos. 
exida, salida. 
exien, salían. 
exkutmtar, escuchar. 
exmenb°remox, desmembremos, 

despedacemos. 
exo, salió. 
expertolos, despertólos. 
cxtaw, estaba. 

faciend\a, obra, ocupación, negocio. 
facineta. V . facienda, cosa. 
fagion, facción. 
fadar, pronosticar, agorar. 
jalar, hallar. 
fallencia, falta, pecado, error, ar

did. 
fallemga, fallencia, falta. 
íallescer, l . . 
", „. faltar, pecar, errar. 
fallir, * * 
jame, hamb re. 
jar, facer, hacer. 
fasta, hasta. 
fasta on, hasta que. 
fauló, habló. 
fazerira, de fazerir == zaherir, za

hiriera, echar en cara. 
je, jem, heme. 
feches, hacéis. 
feduza, confianza, fiducia. 
jejo — fecho, hecho. 
femengia, vehemencia, ahinco. 
jemna, hembra. 
jemos, hacemos, de jer. 
jer, hacer. V . jar, 
ferir, herir, acometer; jerir delant. 

pelear en la vanguardia. 
jerredes, heriréis. 
festino, presto, pronto. 
feuos, ved (vosotros) aquí. 
feyto, a, hecho, a. 
figar, higuera. 
fincar, quedar, poner, hincar. 
finiestra, ventana, de fenestra. 
fiuza, confianza. 

24 
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fó, fué. 
fol, loco, baladrórt, presuntuoso. 
follia, locura. 
follonia, locura, desvarío. 
fonsado, hueste, ejército. 
fonssario, sepulcro, osario. 
fórmos) fuéremos. . 
frenme ? 
frcyra, monja. . 
friura, frío. ' 
f rúente, frente. 
frydo, -a; frío, -a. 
frydor, frescura. 
fu, fué. 
füre, fuere. 
fusse, fuese. . ' .; i: 
fússo, huyó. 

G 
gaho, -a; gafo, leproso, feo.. 
ge, se; gela, gelo, se la, se lo, 
ge, te. . , . -
gencor, más, muy gentil. 
geni, gente II adv. hermosamente, 

bellamente. 
gento, a, hermoso, noble. 
gesta, historia, hechos. 
getar, echar, arrojar. 
giga, ) instrumento músico de 
gigua, ) cuerdas. 
glera, campo arenoso, arenal. 
grado, agradecimiento, gracias, en 

frases exclamativas. 
grifan, grifo, ave fabulosa. 
grúa, grulla. 
.guarir, curar, sanar, defender. 
guardaménci, guadamecí. 

H 
haeuos aqui, ved vos aquí. 
bascas • =. f aseas, casi. • - . - ' • 
hermanan, yermaban. ' -
hi, allí. 
hiraria, enojaría, airaría. 
honta. V.\ onia. 
hopa, vestidura, túnica, sotana. " 

I-J 
i V . y. 
iantar, comida,' vianda. 
id es, vais, itis. 
ie, telo, tela, etc.. se, se lo, se la |.j 

le. 
irnos, vamos, imus. 
iogleria, burla, chanza. 
issió ixió, salió. 
Iuas, tal vez "por luvas, guantes. 
iulgar, juzgar. 
iztremos, irreg. de exir, saldremos. 
jarope," jarabe. 
jaziyana = yacían. 
ferrada, errada; yerro, falta. 
¡errado, errado, equivocado. 
jiyerra, yerro, falta. 
junir, uncir, unir. . . 

K 
kalces, coces. 
L'iye.v, quieres. 
konpoctagyona, composición, con

venio, pacto. 
konxecko,' consejo. 
konxentiba, consentía. 

L 
labro, labio, tabrum. 
laceria, trabajo, fatiga. -
Jagunal, laguna. ,• •• 
lastar, padecer, penar. .-. . 
laudar, alabar. 
lasdrar y lazrar, padecer,, sufrir. 
lebate por levante. 
lectuario, perfume, electuario. 
lechigal, cama, lecho. 
ledo, a, alegre. ^ 
leigo, llegó. 
leio, lecho. 
levem, levánteme. 
lexar, dejar. 
librar, acabar, perder '( juzgar, 

sentenciar. 
ligionario, libro de lecciones y do

cumentos." "•• • 
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lie, dar lie, le daría. 
lozvamyento alabanza, elogio. 
loguer, precio, salario cotidiano. 
lonbarar, nombrar. 
lorigado (caballo), encubertado 

con armaduras de hierro o qui
zás mallas.. 

losano, lozano, alegre, atrevido, 
orgulloso. 

loseniar, lisonjear. 
lumne, lumbre. ' • 
lur, lurcs, su, sus. 
luva, guante. 
llenero, lleno, cumplido. 
¡lobo, lobo. 

M 
macana, manzana, el ponió de la 

espada. 
mager, y maguer, maguer, mxtgar, 

aunque. 
ma ho bien. Libro de los Rs. de 

Oriente, mal o bien. 
maiamdento, majamiento, mortifi

cación. 
malantant, malandante. 
malantia, 
malatia, 
maleza, maldad. 
milgranar, granado (árbol): 
mamparár, "proteger, amparar.-
manamano, al punto, a l ' instante. 
mandado, noticia nueva, aviso. 
manoderotero, instrumente nwri-

cal. 
maño, a. grande. 
muer, mayor. 
ma',-abi.'¡a, maravilla. 
marrax, una vez, en cierto tiem

po; de! árabe «-_>, 
mase oriento, mascarón. 
ma finas, maitines. 
meaia, moneda pequeña y de poco 

melequi, de £Jl* real; moneda. 

enfermedad. 

árabe antigua. 
m.'lesina,. medicina. 

membrar, recordar. ' , 
mencoio? 
mengar, menguar, faltar. 
mengiu, medicina. 
menster, obra, negocio, trabajo, 

ganancia. 
mercaidura, mercancía. 
mester. V . menster. 
mesturar, revelar o descubrir el 

secreto confiado. Denunciar o 
delatar. 

mesturero, delatador, enredador» 
cizañero. 

meu, mío. 
mezclador, chismoso, cizañero. 
midas. V . am.idos. 
miembratie), acuérdate. 
milgrana. V . malgranar. 
mira> por mira, grandemente, ma

ravillosamente, 
misist, pusiste. 
miso, puso. , . . . . 
moneda, moneda; calidad, clase. 
•monie, monje. 
ncorio V . aguamorío 
morre (de morir), muriere. 
muebda, movimiento, impulso. 
mueso, sa, mordido, roído. 
muio, milito, mucho. 
muller, mujer. 
musco, almizcle. 
musiar, manifestar dolor con al

gún quejido o demostración ex
terior. 

muyto. V . multo. •••' 

N , 
nado, nacido. 
naueyar, navegar. 
nimbla, P. Cid = ni me la. 
nocherniego, que anda de noche. 
nog, noche. 
nuesso, nuestro. 
nuzimiento, daño, perjuicio. 

O 
o, adv. de lugar, donde. 
oblidar, olvidar. . - , 
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oblMo, olvido. 
odir, oír. 
cdor, olor. 
odregillo, instrumento músico an

tiguo de viento. 
oí y off, hube, tuve. 
oto, ojo. 
olivar, olivo. 
orne y ornen, hombre. 
omigero y omisero, homicida. 
omne. V . orne. 
on. Auto de los R. M . , non. 
ondredes, por odredcs, oiréis. 
onta, afrenta, injuria. 
oral, velo que cubría la boca. 
ordio, cebada. 
oreiadas, dar las oreiadas a algu

no, hacer que oiga o entienda 
alguna ¡razón, diciéndola a otro. 

orellero — orellano. lo que está 
a la orilla o extremo. 

organar, cantar. 
orlados (puntos), término musi

cal. 
osmar. V . asmar. 
osolncion, absolución. 
ostal, posada, habitación. 
otramente, de otra manera. 
ovi, hube, tuve. 

padir, sufrir, padecer, permitir. 
pajes, aldeano, payo, villano. 
palafre, palafrén. 
panicero, panadero. 
parar, preparar, proveer. 
paratge (de), de linaje de buena 

familia. 
páranla, palabra. 
p\are!lo, a, semejante, igual; mi

nistro : pariente. 
pares, pared, de paries. 
pagamiento, tránsito, muerte. 
pechar, pagar, restituir. 
peliceria, peletería. 
pella, pelota. 
pella = por la. 

pellarse, rodarse, echarse a rodar, 
dar vueltas como pella que va 
rodando. 

per, por. 
petrima, pecho. 
pevrada, pebrada, bebre, salsa de 

pimiento, ajo, etc. 
pinescal, peñascal, peñasco. 
plan: a plan, clara, abiertamente, 

seguramente. 
plegar, llegar, arribar, ajuntar. 
plera, llora. 
pletear, pleitear. 
pleyiear, tratar, pactar I! disputar, 

pelear. 
pleytesía, convenio, arreglo. 
pleyto, pacto, contrato, negocio, 

asunto. 
plyto. V . pleyto. 
podestadia, potestad, poder. 
poiar, pujar, subir. 
polbara, púrpura. 
poquilleio, poco. 
pora. para.. 
porfacado, porjazar y posfar.ar, 

injuriar, afrentar, maltratar. 
poridad, puridad, secreto, reserva. 
poro = por o, por donde, por lo 

que. 
porteros, portentos. 
postrentas, al fin, últimamente. 
prear, robar, praedari. 
premer, bajar. 
pressnra y presura, porfía, ahin

co, priesa. 
prisa, perf. f. de prender. 
prmado, presto, luego. 
pro, provecho, honra: hombre de 

pro, hombre honrado. 
prohio, afirmo, insisto. 
prometa, por profeta, 
prometira, prometiera. 
prometrá, prometerá. 
propriedat, propiedad, cercanías. 
prouesa, provecho, aprovecha-

miente. 
pryado = privado. 
pudor, hedor. 
punar, procurar, trabajar, pugnar. 
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punente, de pungente, punzan
te, que pincha. V . punniente. 

punnal, lo que es del tamaño del 
puño. 

punniente y puniente. Barba pu
niente, joven a quien apunta 
el bozo; de pungente: y así, es
puelas punentes, equiv. a espue
las punzantes. 

pus, puse. 
puyar, pujar, subir. V . poiar-

Q 
quadrillo, especie de saeta. 
quedar, parar, cesar, estar quieto. 
quedar = cuidar, juzgar, pensar. 
quejura, prisa o aceleración con

gojosa. 
queque, cualquiera cosa, algo, lo 

que. i ; 
quero, quiero. 
quesuelos, quesítos. 
quexa, queja, angustia. 
quexado, quejoso. 
quexo = quexa. 
quil = quien le. 
qv.ier... quier, ya... ya. 
quin, quien. 
quiquiera, quienquiera. 
quis, quise. 
quisque, cada uno. 
quisquiere,, cualquier. 
quissi, quise. 
quitar, dejar, librar, abandonar. 
quito, -a, libre, absuelto. 

R 
radio, errado, perdido. 
radis. raíz, estirpe. 
rafes, ligero, fácil. 
ranturar, tal vez deba ser rancu-

rar, r en curar, vengar, quere
llarse. 

rebtar el cuerpo a alguno, des
afiarle. 

reconbrar, recobrarse, rehacerse. 
recudimiento, respuesta. 

recudir, responder, satisfacer. 
rcdrar, apartar, quitar, retirar 

|] responder? 
referir, ahuyentar. 
refés, pobre, vi l , rafes. 
rempnescer, quedar, permanecer. 
remembrando, recuerdo, memoria 

de una cosa pasada. 
ren, cosa; del acusat. rem. 
renda, renta. 
repaire, reparo, alivio, consuelo. 
rependirse, arrepentirse. 
repiso, arrepentido. 
res, cosa; del nom. res. V . ren. 
reuisco, revivió, tomó ánimo. 
rieto, reprehensión. 
risséronse, riyéronse. 
riso, risa, sonrisa. 
romeo, romero, peregrino. 
ropar, robar. 
roperia, robo. 
rota, especie de instrumento mú

sico. 
rrankurarse, quejarse. 
rrasxtando, arrastrando. 

sabengia, sapiduria, sapientia. 
sage, sabio, discreto. 
salló, saltó, salió. 
salteriar, instruir a uno en los 

salmos. 
sanio, a, sano, a. 
seder, ser, estar. 
segudar, seguir, perseguir. 
seía, estaba. 
semblanza, semejanza. 
sen, sentido, juicio. 
sen, sin. 
senado, sesudo. 
señal, señal. 
sencido, adornado, hermoseado. 
sennero, solo, de singularius. 
sennos, as, sendos, as. 
senmielo, señuelo. 
sequero, seco, secadero. 
seso, consejo, juicio. Decir seso, 

decir cosa prudente. 
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seyer, ser, estar. V . seder. 
seyt, sed. 
sied, silla, asiento. 
sleden, están. 
siegro, siglo. ' ; 

siella, silla. 
siesto, sitio, Ingar, reposo. 
so, bajo. 
so, soy. 
so, su, suyo. 
sobarte, sobarte he, te sobaré. 
sobeiano, sobeio y sobejo; excesivo, 

grande. 
sobragera, cruel, amargo, penoso. 
sobra mucho, muchísimo. 
sobrangaria, exceso, cos-a excesiva. 
sobreuienta, arrebato, a sobreuien-

ta, de improviso, repentina-
rniente. 

sodes y soes, sois. 
soe, soy. 
sol, suelo. 
solonbra, sombra. 
sombroso, hermoso, bello, que tie

ne sombra. 
sorostrada, afrentada. 
sorrendó, tomó de la rienda. 
sortero, a, adivino, agorero. 
sotar-, saltar, bailar. 
souar, sobar. 
sovist, estuviste. 
Ssosacar, pensar, imaginar, prepa

rar. 
sufrengia, sufrimiento. 

T ; ' 
iajábanxe, cortábanse. 
tajadero, tajador, tajo de cocina. 
taliento, voluntad, sabor. 
tayeya? 
temblantes, notas musicales. 
tendal, poste vertical quef sirve 

para armar la tienda. 
tenptar, tentar, tocar. 
terger, limpiar, tergere. 
feria, tal vez tenía ? 
terrá, tendrá. 
terredcslo, lo tendréis/ 

tiesta, cabeza. 
tisones, tizones. 
¡oca, cabeza?, juicio? 
toler, quitar, levantar. 
tolgamos, pres. subj. de toler. 
toller, V . toler. 
tollienge, tollienle. 
Tora, voz hebrea que significa 

ley. 
tomarsie, se tornaría. , 
tomauicada, 1. tornavirada, vuel

ta, revuelta, rodeo. 
torninno, torneado. 
toronjax, naranjas. . 
tor°tiyado, injuriado. 
tosté, presto, pronto. 
toueldo, tove-t{e)-lo, tove-d-lo, to-

u'é-l-do, ttt lo tuve. 
trásco, trajo. 
trasdoblar, tresdoblar, triplicar. 
trasquissen, trajesen. 
trebeio y trebejo, burla, juguete. 
tremeger, temblar. 
troco, trueque, cambio. 
trogir, pasar, atravesar. 
trompar, tocar, tañer. 
trotero, a, demandadero, mensa

jero. 
troxieste, trajiste. 
tryanga, desgracia, desdicha. 
tus, incienso. 

u 
ú, donde. 
uero, vero, verdad. • 
ueyes, de ueer, ver. 
uusco, vusco, con vosotros. 
uxor, esposa. 

V 
varagen, de varaiar, contender 

sobre materia litigiosa. 
varragán. V . barragán, 
vedaina, centinela? 
veder, veer, ver. 
vegadas, veces. 
vehnes. V . belmez. 
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ver y vero, verdad. 
verga, vara. 
veyr, ver. 
vesos, P. Cid, 3272: avezóse, 

acostumbróse. 
vidable, envidiable, apetecible. 
vidia, veía. 
vidma, bizma. 
vie, veía. 
vierba, locuela, verba. 
vierbo, palabra, verbum. 
vieso, verso, de versu. 
vira, la ¡punta de la flecha de 

'hierro o pedernal llamada v i 
rote, o la misma flecha. 

virón, vieron. 
visquieron, perf. f. de vivir. 
visto, tal vez por visco? 
vo, voy. 
veo (ugo), puerta. 
vujas, uvias, de uviar, ayudar, 

i ámete. 

auxiliar, salir al encuentro, 
obviare, 

warda, guarda, impert. 

X 
.ralban, salvo o salvando. 
xámet, í 
xámit, i 
xin, sin; sentido, juicio'. 
xpianos, abrev. de cristianos. 
xpo, abrev. de Cristo. 
xuxtalle, asustarle?' 

y, allí. 
ye, yex, es. 
ye, le. 
yoguieron, perf. f. de yacer. 
yudgar, juzgar. 
vxia, salía 

ERRATAS 

Pág. 228.—En el epígrafe debe decir: 

De los signos Que Aparesgeran ante del Juicio. 
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