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INTRODUCCION. 

Comenzamos una serie de publicaciones que tiene por objeto distri-
buir en la República Mexicana los materiales que servirán más tarde 
para auxiliar la rectificación de su Carta etnográfica: se escogerán las 
más importantes ediciones, para reimprimirlas cuidadosamente, entre 
las gramáticas y vocabularios de los principales idiomas que se hablan 
en el extenso territorio mexicano. 

De las gramáticas del idioma náhuatl, una de las más valiosas, que se 
cuenta ya entre los libros raros y curiosos, es la que lleva por título 
" Arte mexicana compuesta por el Padre Antonio del Rincón, de la Com-
pafría de Jesús:" en cuanto á su importancia, figura dignamente con 
la de Fr. Andrés de Olmos, escrita en 1547, y la que publicó en 1645 
el ilustre Horacio Carocci, Rector del Colegio de San Pedro y San Pa-
blo de México. 

El ejemplar de que nos servimos para que vea de nuevo la luz pú-
blica, pertenece á la Biblioteca de la Sociedad de Geografía v Esta-

d í s t i c a ' ¡ 1 1 I i ¡ i I 
fri. Rincón.—Arte mexicana compuesta por el Padre Antonio del 

Rincón de la Compañía de Iesus. Dirigido al Illustrissimo y reueren-
dissimo S. don Diego Romano Obispo de Tlaxcallan, y del consejo de su 
Magestad &. En México en casa de Pedro Balli. 1595. 

Arte Mexicana.—2 
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En 8° 8 fojas sin numerar. Fojas numeradas de 1 d 78; y otras 18 sin 

número 1 

Yarias consideraciones se han tenido presentes para comenzar la re-
impresión de las gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas, 
por este pequeño cuanto interesante libro. El Padre Eincon era natu-
ral de Texcoco, de la capital del imperio Chichimeca en que se hablaba 
el "más pulido y elegante mexicano," según dice uno de nuestros his-
toriadores. El Padre Rincón era descendiente de los reyes texcocanos, 
conocía profundamente el idioma de que se servia para la predicación 
del Evangelio, y según él mismo dice, su gramática fué el fruto de diez 
años de constantes estudios. Ponemos á continuación los pocos datos 
biográficos que conocemos, relativos al autor de la presente gramática: 
"Entre los primeros (ejemplares sacerdotes), fueron muy señalados por. 
sus talentos y calidad, los Padres Antonio del Rincón, descendiente de 

. los antiguos reyes de Texcuco, su patria, y el Padre Bernardino de Al-
bornoz." 2 

"Rincón (P. Antonio): natural de la ciudad de Tezcuco en la Nueva 
España, Abrazó el instituto de San Ignacio en Tepozotlan de México, 
el año 1573, y habiendo florecido en letras y virtudes, dedicado todo á 
la enseñanza y salud espiritual de los indios, falleció en un lugar dis-
tante ocho leguas de la ciudad de la Puebla, donde estaba predicando, 
á pesar de hallarse paralítico de un lado, á 2 de Marzo de 1601. Escri-
bió su "arte ó gramática de la lengua mexicana," México, 1595, en 8o 

— B E K I S T A I N . " 

"Rincón (P. Antonio del): Jesuíta, natural de Texcoco del arzobis-
pado de México. Fué admitido en la Compañía un año despues que 
ella vino á la Nueva España, y en veintiocho años que en ella vivió, 
fué ejemplar de religiosas virtudes y de apostólico celo en las muchas 

1 Apuntes para un catálogo de escritores en lenguas indígenas dé América, por Joaquin 
García Icazbalceta.—México, 1866, págs. 60 y 61. 

2 Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, que estaba escribiendo el Padre 
Francisco Javier Alegre al tiempo de su expulsión.—México, 1841, tomo I, página 73. 

misiones que hizo en el obispado de la Puebla, con extraordinario fruto 
de los indios, extirpando abusos, supersticiones é idolatrías, y derriban-
do y deshaciendo muchos ídolos, con notable mudanza de costumbres 
en aquellas gentes recien convertidas. Fué eminentísimo en la lengua 
mexicana, y compuso é imprimió arte compendiosa y clara de ella, por 
donde la han aprendido innumerables ministros evangélicos para bien 
de muchos millares de indios. En una misión que hizo muy trabajosa, 
le dio una grave enfermedad, de que quedó de medio lado paralítico, y 
con todo eso, en doce años que vivió despues, no dejó de salir á las mi-
siones todos los años, hasta que en una, trabajando apostólicamente, le 
cogió la muerte, y con ella el premio de sus gloriosos trabajos, en un 
pueblo ocho leguas de la Puebla de los Ángeles, y fué muy sentida en 
toda la provincia la pérdida de un .varón tan ejemplar y provechoso. 
Falleció á 2 de Marzo de 1 6 0 1 . — P . OVIEDO." 

Los amantes del buen nombre de México verán en este precioso li-
bro algo de nuestro glorioso pasado, algo que da luz entre la oscuridad 
del tiempo y la ingratitud de las naciones. 

México, Agosto de 1885. 

% 

ANTONIO PEÑAFIEL. 

1 Diccionario universal do Historia y de Geografía, tomo 64, México, 1855, página 617. 



LICENCIA. 

D. Luys de Velasco cauallero de la orden de Sancliago virrey lugar teniente del Rey 
nuestro señor, su gouernador y capitan general de la nueua España y presidente de la Au-
diencia real que en ella reside &. Por quanto el padre Antonio del Rincón Religioso de 
la compañía de Iesus me a hecho relación que para gloria y honra de Dios nuestro señor, 
y aprouecliamiento de los que administran y an de administrar los sanctos sacramentos á 
los indios, a compuesto vn Arte con que se podrá saber perfectamente la lengua Mexica-
na, y que para que se pudiesse comunicar a t<Ddos Tos que la quisieren tenia necessidad de 
imprimirla pidiéndome le mandasse dar licencia para ello. Y por mi visto atento que esta ' 

. v5sta y examinada por el bachiller Pedro Ponce de León vicario del pueblo de (Jumpauacan 
aquien lo cometi. Por la presente doy la dicha licencia al dicho Antonio del Rincón para 
que haga ymprimir á Pedro Balli ympressor la arte que de suso se haze mención con que 
sea conforme al original que mostró que va rubricado dol secretario yuso scripto e ympresso 
se. trayga ante mi para que se tasse el precio porque se a de vender cada volumen y man-
do que otra ninguna persona fuera del dicho Pedro Balli no la ymprima sopeña de perder 
los moldes y lo que ymprimiere. 

Fecho en México a nueue dias del mes de Iunio de mil y quinientos y nouenta y cinco 
años. 

D. Luis de Velasco.—Por mandado del virrey, Pedro de Campos. 

Yo Esteuan Paez Prouincial de la Compañía de Iesus en esta nueua España, por parti-
cular comission que para ello tengo del muy R. P. Claudio Aqua Viua nuestro Preposito 
general. Doy licencia para que se imprima el Arte de la lengua Mexicana compuesta por 
el padre Antonio del Rincón de la misma Compañía, la qual ha sido examinada y approba-
da por algunas personas de nuestra religión doctas y exercitadas en la misma lengua. En 
testimonio de lo qual di esta firmada de mi nombre y sellada con el sello de la misma Com-
pañía. En México á veynte y ocho de Margo de mil y quinientos y nouenta y cinco años. 

Esteuan Paez, prouincial. 



LICENCIA DEL GOUERNADOR. 

El Doctor don loan de Ceruantes Arcediano en esta sancta yglesia de México, calificador 
del Sancto oficio de la inquisición, gouernador en este Arzobispado de México por don 
Alónzo Fernandez de Bonilla del consejo del Rey nuestro señor, Arzobispo del dicho Ar-
zobispado. &. Por quanto por parte del P. Antonio del Rincón de la Compañía de Iesus 
me asido hecha relación que el ha compuesto vn arte en lengua castellana y Mexicana, y 
me pidió le diesse licencia para la hazer ymprimir, y porque por mi mandado la vió y exami-
nó el P. luán de Touar de la dicha compañía, persona muy experta en las dichas lenguas 
y certifica ser muy vtil y necessaria para los ministros de los sacramentos á los naturales. 
Atento á lo qual por la presente doy licencia al dicho padre para que libremente pueda 
hazer imjJtimir el dicho arte fecha en México á 12. de Iunio. 1595. 

M. Don Ihoan de Ceruantes.—Por mandado del gouernador, Ihoan de Carderías. 

PARECER DEL BACHILLER PEDRO PONCE DE LEON. 
¡kÍ.' . • : • •. • 

Por mandado del Señor don Luys de Veiasco virrey desta nueua España &. Vi el arte 
que a compuesto el padre Antonio del Rincón, en lengua castellana y Mexicana, y no ay. 
en ella cosa contra nuestra fe catholica y buenas costumbres, antes es libro muy necessa-
rio, y prouechoso para los que administran los sacramentos á los naturales, y para los que 
perfectamente quisieren aprender a hablar la dicha lengua por lo qual el autor merece muy 
bien se le de la licencia que pide fecha en £umpauacan á seis de Iunio de. 1595. 

El Bachiller, Pedro Ponce de León. 

Al Illustrissimo y Reverendissimo señor don Diego Romano Obispo de 
Tlaxcallan y del consejo de su magestad, 

Aunqve es verdad Illustrissimo señor que al principio en la creación del mundo Dios 
nuestro señor con la omnipotencia de su palabra dio virtud á todos los arboles y plantas 
para que cada vna lleuasse su fructo según su genero sin ser necessario para esso otro bene-
ficio de cultura por industria ni trabajo humano, pero despues en castigo del peccado, se 
mudó este orden demanera que no se halla ni coge fructo alguno que sea de prouecho al 
hombre, sino precede el sudor del rostro del mismo hombre con su industria y solicitud: 

y si los arboles y plantas se dexan á su natural, o no llevan fructo, o si lo lleuan es muy 
siluestre y insuaue. Pues assi, ni mas ni menos, el mismo verjjo diuino, ya encarnado pa-
rece que a dispuesto las cosas á este modo en la propagación y fructificación de su sancta 
yglesia; porque avnque al principio de la primitiua yglesia concedio su magestad á sus pri-
meros ministros que eran los Apostoles: el principal instrumento para la predicación del 
Euangelio, infundiéndoles el don de lenguas, de suerte que sin ser necessario trabajo, ni 
arte alguna, perfectissimamente entendieron y hablaron todas las lenguas, pero despues 
aca ó por castigo de la malicia humana, ó por los ocultos juyzios de Dios: que avnque son 
ocultos siempre son justos, ya no se halla en la yglesia de Dios esta facilidad y milagro de 
entender y hablar luego las lenguas, sino que es necessario trabajo y sudor, industria y 
arte sin cuyo beneficio las tiernas plantas que cada día se van poniendo en la yglesia ca-
tholica, no lleuaran el fructo desseado del celestial esposo y señor de ella, y como el pri-
mer fructo que se dessea coger, es el de la sancta fe, y este no se halle sino por medio del 
oydo, y el oydo se instruya y cultiue por medio de la predicación, y esta sea impossible 
qual deue si el que predica no sabe lengua, es necessario, (sino es que esperamos mila-
gro) que los ministros de la predicación estudien y trabajen por alcanzar caudal de la 
lengua en que han de predicar, y para que este trauajo no sea tan pesado á los que lo 
toman, y sea de mas fructo y prouecho entre estas barbaras naciones donde estamos, 
he desseado seruir de mi parte á los que por obligación de su officio, como son curas, 
ó por zelo feruiente y charidad se quieren ocupar én ayudar á la predicación y cultura 
de esta nueua yglesia, con el arte de aprender la lengua Mexicana, en la qual con la 
gracia diuina se dá luz para gouernarse en aprender tanta multitud de vocablos, y tan 
exquisitos, que es necessario saberse para poder diestramente ocuparse en ministerio Apos-
tólico y de tanta importancia. Diez años ha, que é estado recogiendo,- y poniendo en or-
den estos preceptos de la Gramatica Mexicana, y con todo esso me parescia breue tiem-
po para concluyr sacándolos en público, sila mucha importunación de los que desseauan 
seruirse ya deste mi trabajo, no me huuiera persuadido á abreuiar el qual he tomado muy 
de buena gana, principalmente en esta lengua Mexicana no solo porque es general en to-
das estas prouincias de la nueua España, sino porque ella misma es como madre de las 
demás lenguas barbaras que en estos reynos se hallan, y assi me parescia seruia á todos 
en abrir y llanar el camino de la lengua M a c a n a pues por este se entra á las de mas, fue-
ra de que esta misma lengua a menester todas estas ayudas para hazer algún progreso en 
ella, por los exquisitos primores y elegancias que üene: finalmente por mas facilitar este tan 
vtil y necessario trabajo en el estudio de la lengua Mexicana a los que en el se quisieren 
exercitar, e yo dedicado y ofrecido este mió al seruicio de V. S. Elustrissima para que sa-
liendo á luz debaxo de su nombre y protección qualquiera que tomare este libro en las 
manos, traerá á la memoria el exemplo tan raro que á todos a dado V. S. Illustrissima 
pues por este tan alto fin no solo se desterro voluntariamente, y en cierta manera, se des-
naturalizo de su patria y regalo, sin tener temor á la immensidad y peligros del mar Occea-
no, sino que ya qye nuestro señor trajo a V. S. en saluamento á su diócesi, nunca a que-
rido dexar los trabajos, porque teniendo V. S. ministros de quien seruirse bastantisima-
mente en las visitas desta larga y. espaciosa diócesi, no a querido encomendar este negocio 
a terceras personas, por no priuar a la suya de inestimable mérito y precio de los trabajos. 
Y assi V. S. en persona los ha tomado en si porque a llegado V. S. por la vna parte hasta 
la mar del Norte, y por la otra hasta el mar del Sur, que son los vltimos términos de su 
obispado, no perdonando qualquier distancia, ó aspereza de caminos, ni á los peligros de 
los R Í O S , ni á la diuersidad de tantos temples mal sanos y contrarios á la salud de V. S. 
antes lo da todo por bien empleado, por culüuar y beneficiar por sus manos tantas y tan 
preciosas plantas como nuestro señor le a encomendado. Por lo qual qualquiera ministro 



se deue confundir por vna parte de no imitar á quien tiene obligación, en padecer algo, y 
por otra parte se deue aninmr á no huir deste pequeño cuydado y sudor que se le pide en 
deprender qualquiera lengua para abilitarse en hazer su ministerio. Suplico a \ . b. Illus-
trissima resciba este primero fructo de mis trabajos, p r a que yo quede satisfecho de que 
me conformo en algo con toda nuestra minima Compañía de Iesus en el desseo y obliga-
ción que tiene al seruicio de V. S. no solo por el amor paternal, que siempre nos ha mos-
trado, sino agora nueuamente, con la fundación del collegio de San Ambrosio en Vallado-
lid, donde se crian en letras y sanctidad muchos ministros del Euangelio, con la liberalidad 
y limosma de mano de*V. S. y essos mismos tendrán los ojos puestos en estos espaciosísi-
mos campos de esta nueua yglesia, para venirse á emplear en el seruicio de ella no salien-
do de la misma perfection, y fauor de V. S., á quien esta gramatica de la lengua Mexicana, 

se ha muy felizmente dirigido. 
Guarde nuestro señor, muchos años la persona de V. S. Illustrissima cómo nosotros se 

lo pedimos y la sancta yglesia lo ha menester. Deste collegio de la Compañía de Iesus, de 
la ciudad de los Angeles, oy dia de S. Ambrosio de 1594. años. 

D. V. S. Illustrissima.—Obediente y perpetuo sieruo en Christo— Antoìiio del Rincón, 

# 

PROLOGO AL LECTOR 

No es possible guardarse en todo un mismo methodo y arte, en ense-
• ñar todas las lenguas, siendo ellas (como lo son) tan distantes y diferen-

tes entresi, antes la vniformidad en esto seria gran disformidad, y por 
consiguiente confussion y estonio para quien las deprendiesse. Mas con 
todo esso no se puede negar sino que el camino mas llano y breue para 
aprouechar en qualquiera de las lenguas, es, el que an hallado la latina, 
y griega, como se vee por el artificio con que se enseñan y aprenden: assi 
por liauer reduzido a cierto numero todas las partes de la oracion po-
niéndoles nombres conforme a sus officios y calidades como también 
por hauer mostrado la variación de las partes, que entre ellas son va-
riables, enseñando el artificio de juntar, o construir las vnas con las 
otras, y finalmente dando reglas de la propia y buena pronunciación. 
Por lo qual hauiendo yo de escreuir Arte para deprender y enseñar la 
lengua mexicana no me pareció apartarme del ordinario camino por 
donde procede la.lengua latina, que es mas sabida entre nosotros, ni 
tampoco me he querido obligar aseguir del todo sus reglas, porque seria 
lleuar muy fuera de proposito (y como dizen) de los cabellos muchas" 
cosas que aca piden muy diferentes preceptos. De manera que en aque-
llo que me e podido aprouechar de la.gramatica latina siempre me yre 
arrimando a ella pero en las demás cosas, en questa lengua se diferen-

Arte Mexicana.—3 



cia de la latina por ser ellas nueuas a sido íorgoso reducirlas anueuas 
reglas, con el nueuo e%ilo que se require. Ya pues diuidida esta gra-
matica en cinco libros. En el primero se trata de la declinación del nom-
bre.- En el II de la conjugación del verbo. En el III se enseña el orden 
conque vnas partes de la oracion se deriuan de otras. En el quarto libro 
en lugar de sintaxi, o construction, porque en esta lengua no ay essa 
variación de casos se pone el arte que tienen en componer vnos voca-
blos con otros. El Y y ultimo libro trata de la pronunciación y accento, 
y aun en esto auiéndonqp aprouechado* del latín en lo que el mexicano 
le es semejante: van juntamente puestas reglas para la pronunciación y 
accentos nueuos que a esta lengua le son propios, y no se hallan en las 
demás. 

LIBRO I 
D E L A S D E C L I N A C I O N E S . 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LA MANERA QUE SE HALLA DE DECLINACIONES 

Y DEL NUMERO DELLAS. 

El nombre no tiene declinación de casos, sino de números, singular y 
plural: y de esta manera liay cinco declinaciones. La primera es de los 
nombres, que en el plural toman alguna de estas tres partículas: me, tin, 
que; del me, como icheátl, ichcame; del tin, como oquichtli, oquiclitin; del 
que, como teopixqui, teopixque. 

. La segunda es de los nombres, que no tomando partículas doblan la 
primera sillaba del singular, perdiendo la ultima, v. g., teotl, teteo. 

La tercera es de los que doblan la primera syllaba y toman partícula 
v. g. pitti, principe, pipiUin. 

La quarta que ni dobla sillaba, ni toma partícula, sino que solamente 
pierden la ultima syllaba del singular v. g., tlacatl, tlaea. 

La quinta se haze de vnas partículas que se añaden y significan re-
uerencia, o diminución, o vituperio que son éstas* tzitzin, vel tzitzinti; to-
ton, vel totonti; popol, pipil; v. g., veuentzin, veuentzitzin; tototzintli, tototzit-
zin, tototzitzinti; chibhiton, ckichitoton; ichtecapol, iclüecapopol; telpoehpil, 
telpochpipil. 
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Ase de aduertir que quando los nombres se juntan a los genitiuos de 
possession, pierden estas variaciones de los plurales y se acaban todas 
en hitan, v. g., ichcatl, oueja, nochcauan, mis ouejas; sacanse estos de la 
quinta declinación que aunque se juntan a genitiuos, los de tzitzin, o to-
ton, pueden tomar el hum o dexarle: los de popol, y pipil, se quedan assi 
siempre, v. g\, no telpochpipil, mis mancebitos. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LAS REGLAS PAEA FORMAR LOS PLURALES. 

Los nombres de cosas inanimadas, no tienen plurales y si ay algunos 
son raros porque pensaron por ventura que eran animados como ilhui-
catl, ilhuicame, citlalin, cicitlaltin, tepetl, tetepe, y quando estos nom-
bres de cosas inanimadas por translación se 'aplican a cosas animadas 
tienen también plural; como ocotl, ocome, tlaliuilli, tlaliuiltin. 

REGLAS PARA LA PRIMERA DECLINACION. 

Todos los nombres acabados en, ti. en lugar della toman, me. v. g. 
ichcatl, ichcame: los en yn. li. tli. toman en lugar de estas finales indi-
ferentemente me, o tin. v. g. tamagolin, tainagoline vel, tamagoltin, tla-
maclitilli, tlamachtilme, vel tlamachtiltin, oquichtli, oquichme, oquicli-
tin aunque estos acabados en ly, o tli, toman mas de ordinario el, tin, a 
los demás nombres se les añade indiferentemente, me, o tin, como tlal-
texcan, tlaltexcame. vel tlaltexcantin, y los verbales, en, ni toman el 
me, solo. v. g. temachtiani, temachtianime, aunque estos sin el, me, ha-
zen el plural con el saltillo de los verbos, v. g. tlatlacoani, tlatlacoanime, 
tlatlacoanih, y todo nombre acabado en va, e, o, que significa posession 
recibe el que v. g. axcaua, axcauaque, topille, topillbque, mahuigo, ma-
lmigoque, y los acabados en c. o qui.-mudan la c. o qui, en, que. v. g. 

mahuiztic, mahuiztique, cocoxqui, cocoxque, y quando algunos acaba, 
dos en, c, se dizen por vituperio, suelen tomar, me, o tin. v. g. cacatzac, 
cacatzacme, vel, cacatzactin. 

DE LA SEGUNDA DECLINACION. 

Son teotl, teteo, conetl, cocone, ticitl, titici, manatí, mamaga, tlacateco-
lotl, tlatlacatecolo, tecolotl, tetecolo, coatí, cocoha, coyotl, cocoyo: cueyatl, 
cuecueya, coyametl. cocoyameh, colotl, cocoloh, huexolotl,. huehuexoloh, 
moyotl, momoyo, ocelotl, o oceloh, liuey, huehuey. Algunos de estos que 
significan bestias fieras suelen tomar, me, como, coyotl, coyorne. 

DE LA TERCERA DECLINACION. 

Todos los nombres de la primera declinación quedándose con aquellas 
partículas finales, pueden doblar la primera syllaba, y tener esta tercera 
manera de variación, v. g. ichcatl, iichcame, tocatl, totocame, pero ay 
algunos que siempre doblan la primera, teuctli, teteuetin, pilli, el señor, 
pipiltin, micqui, mimicque, otros la doblan casi siempre v. g. tlacotli, 
tlatlacotin, miztli, mimiztin, citli, cicitin, tochtli, totochtin, cuetlachtli," 
cuecuetlachtin, ichpochtli, ichpopochtin, telpochtli, telpopochtin, estos 
dos últimos la doblan en medio. 

DE LA CUARTA DECLINACION. 

Son los nombres de gentes acabados en ti, perdiéndola hazen plural, 
v. g. mexicatl, mexicah, otomitl, otomih, si los nombres de gentes aca-
ban en va, e, o. toman que, en, va, como michua, michuaque, en, e, como. 
amaqueme, amaquemeque, en, o, como, tigaio, tigayoque. 

# 

DE LA QUINTA DECLINACION. 

Desta pueden ser todos los nombres, porque todos pueden vsarse re-
uerenciando, regalando, o vituperando, v. g. ichcatzintli, ichcatzitzintin, 
ichcatontli, ichcatotontin, ichcapol, ichcapopol, ichcapil, ichcapipil. 



Ase de aduertir, que los de la primera declinación, que hazen el plu-
- ral en que, quando se varian por esta declinación, toman antes de aque-
llas partículas un ca. v. g. axcahua, axcahuaca, tzintü, axcaliuaeatzit-
zintin, mille,- millecatzintli, lo mismo es de los verbales en. ni, y en, ini, 
v. g. temachtiani, temachticatzintli, y lo mismo es quando toman el 
liuan, en el genitiuo, como, notemacliticauan, los nombres adjetiuos si 
se juntaren a cosas inanimadas no teman plural, y si a cosas animadas 
le tienen siguiendo las mismas reglas v. g. chipahuac, cliipahuaque. 

Assi en el numero singular como en el plural, diferencian el vocatiuo 
añediendo una, e, v..g. Pedroe, teopixquee, aunque las mugeres sin po-
ner esta e. solo differencian el vocatiuo, con su pronunciación affectada. 
También es común frasi de hablar de hombres y mugeres, in ti Pedro, 
ola tu Pedro, in anteopixque, ola vosotros sacerdotes. 

No tienen notas particulares para los generos, y assi solo sigue cada 
nombre su significación, aunque en algunos comunes de dos suelen po-
ner diferencia, oquichtli, cihuatl, v. g. oquichcauallo, equsmas, ciuaca-
uayo, la yegua. 

CAPITULO TERCERO. 

D E L P E O N O M B K E Y S U D E C L I N A C I O N . 

Ay semipronombres, y pronombres enteros; los semipronombres se 
declinan, por números y casos; los pronombres no tienen variación de 
casos, sino de números solamente. 

Nominatiuo ego. 
Nomi, ni, nic, nino. 
Genitiuo no. 
Datiuo nech. 
Accusatiuo. nech. 

Nominatiuo. tu 
Nomi, ti, tic, timo. 
Genitiuo mo. 
Datiuo mitz. 
Accusatiuo mitz. 
Yoca. xi, xic ximo. 

Ablatiuo, noca. 
Plural Nomi. Nos. 
Nomi ti. tic. timo. 
Genitiuo. to. 
Datiuo tech, 
Accusatiuo tech. 
Ablatiuo. toca. 
Genitiuo sui. 
Genitiuo. y. 
Datiuo, mo. 
Accusatiuo. mo. 

Plural genitiuo. in. 
Datiuo. mo. 
Accusatiuo. mo 

Ablativo Moca. 
Plural. nomin. vos. 
Nom. an. anqui amo. 
Genitiuo amo. 
Datiuo amech. 
Accusa, amech. . 
Yocati. xi, xic, ximo. 
Ablat, amoca. 
Ts. ea. id. 
Geniti, y. idest, eius. 
Datiuo qui. 
Accusatiuo. qui. 
Ablatiuo. ica. 
Plural geniti, in. 
Datiuo, quin. 
Accusatiuo quin. 
Ablatiuo inca. 

Aliquix, aliqiia, aliquod. vcl aliquid. 

Nominatiuo. te, ne. tla. 
Genitiuo. 
Datiuo 
Accusativo 
Ablatiuo. 

te, tla. 
te. 
te. tla. 
te. ne. tla. 

De la misma manera se declina en el plural. 

Estos cinco se llaman semipronombres, porque aunque se ponen en 
lugar de nombres, no tienen en si entera significación, sino juntándose 
a otras partes de la oracion, y juntanse de esta manera. Nominativos, 
dativos y acusativos, a verbos. Y en los tres primeros semipronombres, 
la primera terminación, sime para verbos intransitivos, v. g. ni nemi. 
La segunda para transitivos, v. g. nictla^otla in Pedro, y quando la tran-
sición es en otro simipronombre, quitase la c. v. g. nimiztlagotla. 

La tercera para verbos reflexivos, y reuerenciales v. g. ninotlayotla, 
ninomachtia, y quando ay otro accusativo fuera de la reflexión, toma el 
semipronombre, una c en medio, v. g. nicnomachtia in nahuatlatolli, 
quando habla tercera persona, se pone por nota de transición el datiuo 
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y accusatiuo qui. v. g. Pedro qui tlacotla in Dios. El nominativo, te, ne,^ 
'tía, se junta con verbos pasiuos haziendolos impersonales, v. g. tetlago-
tlalo, aliquis: vel aliqui amantur. Netlagotlalo, aliquis vel, aliqui inuicem, 
ceu reciproce amantur, tlatlagotlalo, aliquid amatur, también en los mis-

amos impersonales, puede quedar otro nominatiuo de cosa, en los ver-
bos que tienen dos accussatiuos. v. g. tequixtililo in tilmatli: solo 
el, ne, puede quedarse con el verbo pasiuo, sin hazerse impersonal v. g. 
ninecuitilo, yo soy confessado, y estos solos son irnos verbos recíprocos 
transitivos, v. g. nicnocuitlauia, nicnocuitia; llamanse assi los que fuera 
de la reflexión, tinen otro accusativo. 

Esa partícula, on, no significa nada y juntándose con los semipro-
nombres a todos los varia en, on, v. g. el, ni, en non nonnemi, el nic, en 
nocon, el xic, en xocon, xoconqua, todos los genitiuos se juntan a nom-
bres, como no tilma, los ablatiuos a preposiciones, como, noca, nopal, 
el vocatiuo xi, xic, ximo. a imperatiuos, y optatiuos. como xinemi. 
xicchihua, 

Los pronombres enteros no son declinables por casos. 

E G O . 

Ne, nehua, neuatl. 

Nos. 
Teuan, teoantin, 
Is, ea, id, 
Ye, yeoa, yeoatl, 
Plu, yeoan yehuantin 
Ipse, ipsa, ipsum 
Nonoma, ego ipse, 
monoma, tu ipse, 
inoma, Me ipse, 
tonoma, iios ipse. 
amonoma, vos ipsi 

' innoma, illi ipsi. 

Ti. 
Te, teoa, teuatl. 

Vos. 
Ammeoan, ameoanti 

A L I Q U I S . 

Aca, itla, 
Plural, acame. 
Solus, sola, solum. 
Nocel, ego solus. 
mocel, tu solus 
Icel, ille solus, 
tocelti, nos soli 
amocelti, vos soli, 
incelti, illi soli. 

Ambo, ambce, ambo. 

Teneuan, nos ambo, 
Amoneuan, Vos ambo 
In neliuan, illi ambo. 

En lugar de hie, heac, hoc, usan, inin, v. g. inincalli, haec domus, en 
lugar de iste, usan inon, v. g. inoncalli ista domus. Ule, illa, iUud, no le 
tienen propriamente. Usan de circumloqucion, diziendo, in nechcaca, 
lo que esta alli. • 

En lugar de qui, quae, quod, usan de este relativo, in, indeclinable, 
v, g. intlaqua, qui comedit. 

Quisf interrogatale ac? aquin? plurali, aquintin, aquique, quis interro-
gatale, tie, tfen, tlein, 

CAPITULO QUARTO. 

DE LAS PREPOSICIONES Y'COMO SE JUNTAN A LOS SEMIPRONOMBRES 

Y NOMBRES. 

Las preposiciones que si rúen solo á pronombres, son quatro. 

Pal. id est, per, cum. 
Pampa id est, propter. 
Van. id est, cum. 
Tloc. id est, iuxta. 

Las preposiciones que simen solo a nombres son ocho. 

c. 
ico. 

In, Per. De. Ad. - can. 
t r -ian. 

tía, 
dicit etiam abundantiam, tetla, lugar de muchas piedras. 

Nal. vel, nalco. citra. otrans. teuh. quasi v. g. quetzalteuh cazcateuh, 
Las preposiciones que son commimes á nombres y pronombres 

son diez. 

Pan. super. supra. in. per. de ad. 
Tlan. in. per. de. ad. apud. iuxta, ínter, infra. 



Ca con los pronombres significa, de. vel, ex v. g. noca tiuetzca, con 
los nombres, cuín, vel, in. v. g. tetica nicmotla, caxticamani in atl. otli. 
otlica. en el camino. <5 por el camino, tecli. in. etiam in haesirn. per. de. 
ad, conforme al yerbo á quien se junta, viceversas, 
adversas. 

. , | tzallan. 
mter> \ nepantla. . 

Nauac iuxta. 
icpac supra. 

Icampa, post, trans. Nota que esta solo se junta á semipronombres. 
Proposiciones que se arman sobre otras proposiciones-son dos. 

Pa, j De, ex, ab, absque, ad v. g. 
copa, \ notechpa, notechcopa. 

Notloc, -notlocpa, México, mexicopa, nouic, nohuicopa. 
La preposición vic se suele poner sobre estos dos. v. g. mexiecopa vic. 
Aduiertase que las preposiciones que siruen para solos los íjombres 

quando se quedan con la, y, del pronombre quedan como aduerbios; y se 
pueden también juntar a nombres, v. g. ytloc, intepetl, Icampa inte-
petl, y assi estas como las comunes a pronombres y nombres quando 
tuuieren, y, delante se posponen y anteponen, como aduerbios a los 
nombres sin que pierdan nada, de sus finales. # 

Las preposiciones se posponen ordinariamente y los nombres pierden 
las finales ti, tli, li, ni. v. g. petlatl, petlapan, tlexochtli, tlexochpan, 
huapalli, Imapalpan, <?ayoli, gayolpan. A las demás terminaciones se 
añaden y no pierden, tlatzcan, tlatzcantla. 

Los nombres en, qui, y los substantivos, en, ni, para tomar esta pre-
posición pan, toman, ca, en medio, v. g. tlatoani, tlatocapan, teopixqui, 
teopixcapan, micqui, miccapan. 

Estas quatro que se siguen toman ligatura de. ti. en medio, tech. ic-
pactlan. v. g. quaubtica, quaulititech, quauhtitlan. quaubticpac. 

De la. c, y. co. se aduierte que la. c. se junta solo con nombres aca-
bados en ti. maitl. v. g. nomac. el. co. se junta con las demás termina-
ciones. v. g. toptli. topeo, petlacalli: petlacalco: y algunas vezes con los 
acabados en. ti. v. g: tlctl. tleco. 

N, y, ian. son solo para nombres verbales como se dira su lugar. 
Nal. y Nalco. no se halla sino con este nombre, atl. analco, aunque si, 
en composicion. v. g. nalquiga. naltona. 

Ultimo se aduierte, que algunas vezes, a la preposición que esta ya 
con el nombre, v. g. decaltech. hazen. calteclitli, quauhtzallan, quauhtz-

•allantli. tlalticpac. tlalticpactli: y assi quando estos nombres se junta-
ren a genitiuos perdiendo el tli. no tienen necessidad de añidir otra 
preposición v. g nocaltecli. pilcac. notzallan notlalticpacnemi. 



LIBRO II. 
D E L A S C O N J U G A C I O N E S , 

CAPITULO PRIMERO. 

D E L A V A R I A C I O N D E L V E R B O . 

Ay dos variaciones, 6 conjugaciones del verbo, la vna simple y prin-
cipal, la otra gerundiua, <5 participial. 

CONJUGACION PRINCIPAL. 

INDICATIÜO. 

Presente: 

Nitlapoa, yo leo, 
titlapoa, 
tlapoa, 

Plural. 

titlapoah. 
antlapoah. 
tlapoah. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Nitlopoaya, yo leia 
titlapoaya. 
tlapoaya 
titlapoayah. 

Antlapoayah 
tlapoayah. 

PRETERITO PERFECTO. 

onitlapouh, yo leí 
otitlapouh. 
otlapouh, 

Plural. 

otitlapouhque. 
oantlapouhque. 
otlapouhquc 

PPvET. PLUSQ. PERFEC. 

Onitlapouhca, yo 
hauia leydo. 
otitlapoulica 

-
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I' I 

II IR; 

otlapouhca, 
otitlapouhcah 
o antlapouhcah 
otlapouhcah 

FUTURO IMPERFECTO. 

Nitlapoaz, yo leeré 
titlapoaz. 
tlapoaz. 
titlapoazque. 
antlapoazque 
tlapoazque. 

FUTURO PERFECTO. 

onitlapouh, yo aure leydo. 
otitlapouh 
otlapouh. 
otitlapouhque. 
oantlapouhque. 
o tlapouhque. 

IMPERATIUO AFFIRMATIUO. 
• I 

Presente. 

ma nitlapoa. lea yo luego, 
maxitlapoa, 
matlapoa. 
matitlapoacan 
maxitlapoacan 
matlapoacan 

Futuro. 

manitlapoaz, lea yo despues. 
matitlapoaz.. 
matlapoaz. 
ma ti tlapoaxque, 
ma antlapoaxque, 
matlapoaxque, 

IMPERATIUO YETATIUO. 

Presente. 

Manitlapouh, vel, manitla-
pouliti, no'no lea yo. 

matitlapouh, vel, matitla-
pouhti. 

maflapoun, vel matitlapouhti. 
matitlapouhtin. 
maantlapoulitin, 
matlapouhtin. 

OPTATIUO MODO. 

Presente. ' T 

m&nitlapofc, oxala yo lea. 
maxitlapoa. 

• matlapoa 
matitlapoacan. 
maxitlapoacan, 
matlapoacan. 

PRETERITO.QUE SIRUE POR EL IMPER-

FECTO, PERFECTO. Y PLUSQUAM. 

manitlapoani, o si yo leyera. 
leiese, vbiera y huuiese leydo. 
maxitlapoani 
matlapoani, 
matitlapoanih. 
maxitlapoanih. 
matlapoanih. 

SEGUNDO 'PRETERITO. 

ma onitlapouh, oxala yo 
aya leydo, 

ma otitlapouh. 
maotlapouh. 
maotitlapouhque 
maoantlapouhque 
rtiatlapouhque. 

Futuro. 

manitlapoaz. oxala yo lea 
despues 

matitlapoaz 
matlapoaz 
matitlapoazque. 
maantlapoazque, 
matlapoazque. 

SUBIUXTIVO MODO. 

Presente. 

Intla nitlapoa, como yo lea. 
intlaxitlapoa. 
intlatlapoa. 
intlatitlapoacan. 
íntlaxitlapoacan, 
intlatlapoacan 

PRETERITO QUE SIRUE POR LOS TRES 
DE ARRIBA 

Intlanitlapoani, 
como yo leyera, leería 
leyesse ouiera y ouiesse leydo. 
intlaxitlapoani. 
intlatlapoani. 
intlatitlapoanih. 
intlaxitlapoanih. 
intlatlapoanih 

II. PRETERITO 

Intlanitlapouh, como yo aya 
leydo, 

intlaotitlapouh 

intlaotlapouh. 
intlaotitlapouhque 
intlaoantlapouhque 
intlaotlapouhque. 

Futuro primero. 

Intlanitlapoaz, como yo 
leyere, 

intlatitlapoaz 
intlatlapoaz 
intlatitlapoazque 
intlaantlapoazque 
intlatlapoazque. 

Futuro segundo. 

intlaonitlapouh, si yo leyere: 
huuiere, y aure leydo 

intlaotitlapouh 
intlaotlapouh. 
intlaotitlapouhque 
si nosotros leyeremos. • 
intla oantlapouhque 
intlatlapouhque, 

SEGUNDA CONJUGACION GERUNDIUA Y PARTICIPAL. 

INDICATIUO. 

Presente. 

Nitlapoani, yo suelo o ten-
go costumbre de leer, 

titlapoani, 
tlapoani. 
titlapoanih. 
antlapoanih. 
tlapoanih. 

PRETERITO PRIMERO. 

Onitlapoato, yo fui a leer 
otitlapoato. 
otlapoato. 
otitlapoatoh. 

oantlapoatoh 
otlapoatoh, 

PRETERITO SEGUNDO. 

onitlapoaco, yo vengo o 
• e venido a leer 
otitlapoaco. 
otlápoaco. 
oantlapoacoh, 
otlapoacoh. 

III, PRETERITO. 

Nitlapoazquia, yo queria leer: 
'yo hauia de leer, o ubiera de 
leer leyera, o leería 

titlapoazquia. 



tlapoazquia. 
titlapoazquiah, 
antlaploazquiah, 
tlapoazquiah. 

Futuro. I. 

Mtlapoatiuh, yo voy, o 
ire a leer, 

titlapoatiuli. 
tlapoatiuh 
titlapoatiuih. 
antlapoatmih, 
tlapoatiuih 

Futuro. II. 

Nitlapoaquiuh, yo vendré 
á leer, 

titlapoaquiuh 
tlapoaquiuh 
titlapoaquiuih 
antlapoaquiuih 
tlapoaquiuih 

IMPERATIVO PARA YR. 

Presente. 

Manitlapoah, vel manitlapoati. 
vaya yo luego á leer 
maxitlapoali. vel maxitlapoati. 
matlapoah, vel, matlapoati. 
matitlapoatih. 
maxitlapoatih 

matlapoatili 

Futuro. 

Manitlapoatiuh, vaya yo 
a leer despues. 

matitlapoatiuh, 
matlapoatiuli. 
matitlapoatihuih, 
ma antlapoatihuih 
matlapoatihuih 

IMPERATIUO PARA VENIR. 

Presente. 

Manitlapoaqui, 
vaya venga yo á leer. 

después, 
maxitlapoaqui. 
matlapoaqui. . 
matitlapoaquih 
maxitlapoaquíh. 
matlapoaquili 

Futuro. 

Manitlapoaquiuh. 
venga yo a.leer despues 
matitlapoaquiuh. 
matlapoaquiuh. 
Matitlapoaquihuih. 
maantlapoaqui h uih. 
matlapoaquihuih. 

Estos mismos presentes y futuros del imperatiuo, siruen de subiuntiuo 
y optatiuo, poniéndoles sus partículas; ma o intla. 

El verbo pasiuo, e impersonal, no tiene conjugación diuersa y assi se 
conjuga por las mesmas que el verbo actiuo. v. g. nipoalo, yo soy con-
tado: y assi por los demás tiempos de ambas conjugaciones, v. g. nipoa-
loya, nipoaloc, nipoaloca, nipoaloz. 

CAPITULO SEGUNDO. 
DE LAS REGLAS PARA FORMAR LAS CONJUGACIONES. 

Ay tres rayzes de la formación. Presente, Preterito, y Futuro, y for-
mados estos tres son fáciles de formar los demás, el presente no se for-
ma sino'es para hazerle verbo passiuo o impersonal, y de esta formación 
se trata adelante. 

£ 

§ I. DE LOS PRETERITOS. 

El preterito se forma del presente perdiendo la vltima vocal, v. g. ni-
temaclitia, onitemachti, nitenotza, onitenotz'. Esta regla es general, y 
tiene tres excepciones. La primera de los verbos, que no pierden la vlti-
ma, sino que la mudan en vna de las letras. H. X. Z. La segunda de los 
que no pierden ni mudan sino que resciben. c. La tercera de los que ni 
pierden ni mudan, ni reciben letra, sino que se queda el preterito como 
el presente. 

I. EXCEPTION DE LOS QUE MUDAN. 

Todo verbo cuia penultima es, u, muda la vltima vocal en, II. v. g. 
china onicchiuli, polihui, opoliuli, afiadense estos tres, poa, coa, 90a, por-
que algunos los escríuen con, u. antes de la, a. 

II. Todo verbo acabado en, ya. la y. consonante muda el ya, en, x. 
v. g. yocoya, yocox, oia, ox, y todos los inchoatiuos en, ya. v. g. veia, veix, 
iectia, iecctix, totonia, totonix, con los que se siguen, pia, tlachia. chia, 
ihia, aáhuia y este verbo, ay que haze. ax. 

III. Los que mudan la vltima en. z. son estos, cea. vel. eia. cez. vel, 
ciz. iztaya. iztaz, celia, por reuerdecer. celiz. co^auia, eogahuiz, vel. co-
galiuix. 

Nota en esta primera exception que todos los verbos acabados en qui 
mudan todo el qui, en c., v. g. ncqui, nec. tequie, tee. 



II . EXCEPTION DE LOS QUE TOMAN C. 

Todo verbo inchoatiuo. avnque sean los arriba dichos que mudan en. 
x. toman, c. en el pretérito, v. g. veia, veix, vel veiac. tzopelia, tzopelix. 
vel tzopeliac, y los inclioatiuos en tia, v. g. atia, atix. vel atiac, o se 
acauan en va. v. g. chicaua, cliicauac. ceua. ceuac. ixua: ixliuac, y los 
que se acauan en oa. maliuigoa, maliuicoac, y todos los verbos passiuos, 
e impersonales toman c. v. g. poalo, poaloc nemoa. nemoac. 

II. Todos los verbos que tuuieren c. en la vítima de presente, toman, 
otra. c. para el pretérito, v. g. maca, macac. incuci, icucic, chicha, chi-
chac. Estos hazen en diferentes maneras, neci, nez, teci, tez. cochi, coch, 
quiga, quiz. tlaga, tlaz, paca, pac, pahuaci, pauaz quequega, quequez, 
acocui, acoc. tzacua, tzacu. inecui, inecu. 

3.- Todo verbo acabado errtla, o en ti, toma. c. v. g. tlagotla, tlagotlac, 
tzinti, tzintic, avnque estos que se acaban en ti, teniendo la penúltima 
vocal también pueden seguir la regla general, v. g. tlatocati, tlatlocatic, 
vel (tlatocat pati), pat, pahti, palitic. matima vel mat, con estos que se 
siguen, tzatzi, aua, tolina, itqiú, temo, Pi, i. itta tlathui, tona paño. 

EXCEPTION TERCERA DE LOS QUE SE QUEDAN COMO EL PRESENTE. 

Son seis 110 mas. guma, mama, ma, pa, yua, qua. 
El futuro se forma del presente, addita, z, v. g. nitlapoa, nitlapoaz, sa-

canse los verbos que teniendo dos vocales en el presente, siguen la regla 
general de los pretéritos, porque también pierde la vltíma en el futuro, 
v. g. nitemaclitia, pretérito, onitemaehti, Futuro, nitemachtiz, ^ 

Formadas estas tres rayzes, son fáciles de formar los demás tiempos, 
y assi del presente se forman dos, añadiéndole, ya para el vno y ni, para 
el otro. v. g. nitlapoa, nitlapoaya, nitlapoani, del pretérito se forma vno, 
añadiendo, ca. v. g. onitlapouh onitlapouhca, este pretérito perfecto sime 
a todos los modos, anteponiéndole las partículas dellos, ma. vel intla, 
también anteponiéndole, ma. "sirue de imperatiuo vetatiuo v. g. mani-
tlapouh, no lea yo sacandose los pollisyllabos, quehizieren el pretérito, 

en. c. los quales la pierden, en el vetatiuo. v. g. onitetlagotlac haze el 
vetatiuo: manitetlagotlah, no ame yo. 

Del futuro se forman Jos tiempos acabados en. to. co. tiuh. quiuh, ti: 
qui, quia poniendo estas partículas en lugar de la z. v. g. nitlapoaz, 
nitlapoato, nitlapoaco. nitlapoazquia; nitlapoatiuh. nitlapoaquiuh; ma-
nitlapoati: &. manitlapoaqui. 

Este futuro sime a todos los modos poniéndole sus partículas: ma vel 
intla, también sime quitada: la. z: de presente de imperatiuo, optatiuo. 
y subjuntiuo v. g. manitlapoa, intlanitlapoa. Suelen añidir al pretérito 
perfecto, y futuro, esta partícula, qui. que no significa nada. v. g. oni-
tlapouhqui, nitlapoazqui. 

§ II. DE LA FORMACION DEL VERBO PASSIUO. 

Los verbos passiuos son en dos maneras, vnos solamente en la signi-
ficación. v. g. poliui, perderse, atia, derretirse, y todos los inclioatiuos. 
otros lo son en la significación y en la terminación: porque se forman 
del futuro de la voz actiua: mudada la. z. en lo. v. g. poaz. poalo. macli-
tiz. machtilo. 

Ay dos excepciones, la primera todo verbo acauado en ca, o en -qui, 
lo muda en co. v. g. maca, maco, tequi, teco, y los que se acauan: en na 
vel ni, mudan en no, vel lo. v. g. ana, ano, vel analo, titlani, titlano, vel 
iitlanilo. 

II. Excepción. Estos hazen en differentes maneras, inati, con sus 
compuestos, haze: en, cho, v. g. mati, macho, iximati, iximacho, teci. 
texo: imacaci, imacaxo, tlaga. tlaxo. veltlagalo.lega, iexo, Ciégalo, itta. 
itto, vel ittalo. ahei, ahxiua, coi: cuiua: pi. piua. y. yua. ay, ayua; tam-
bién haze: ayo; quando significa ser maltratado: quemi; quemihua; go; 
goua: vel: golo; soy sangrado: yquani. yquania: vel iquanilo. 

Los compuestos de huetzi: hazen en cho; cuitiliuetzi: cuitihuecho. it-
qui; itco. 1. itquiua, ycali, ycaliua; vel icalilo. 

Los verbos pasiuos no tienen persona que haze: ¡jorque no dezimos 
imssiue: yo soy amado de Pedro: sino nitlagotlalo, yo soy amado por su 
puesto, y persona que padesce. Pueden tener dos nominatiuos; quando 
el verbo tuuo dos acusatiuos, vno de persona, y otro de#cosa: v. g. ni-



maco marnati: yo soy dado el papel; vel dame algún papel: nitlacuicui-
lilo; alguna cosa me es quitada: suplesse el verbo passiuo; con el reci-
proco como v. g. omocbiuh, id est: chiualoc; liizyse; o fue liecbo. 

§ rn. DE LA FORMACION D E L VERBO IMPERSONAL. 

Los impersonales son en dos maneras unos se forman de verbos tran-
sitónos', y otros de intransitiuos: los verbos transitiuos forman los imper-
sonales: anteponiendo a los passiuos. te. ne. tía. v. g. tetlagotlalo: algu-
nos son amados: netlagotlalo: algunos se aman entre sí: tlatlagotlalo: 
algo se ama: sea cosa ó persona. 

De los intransitiuos se forman differentemente estos impersonales: 
porque si se acaban en. y. o en. o. se les añade, va, al presente, v. g. 
yoli, yoliua, todos viuen. tlatocati, tlatocatiua; todos reynan en. o. como 
pano; trasnadar, panoua, Pero si el presente destos intransitiuos; se 
acaba en a. se forma al modo de verbo passiuo, sin el. te. ne. tía, v. g. 
tlacliia. tlackialo. 

Ay dos excepciones. La primera, todo verbo acabado en ca. vel qui. 
haze en coa. v. g. clioca, chocoa, niquinicoa, y los intransitiuos en va. 
y en vi, lo mudan, en oua, v. g. eua, eoua. peua. peoua poliui, polioua, 

II. Excepción destos que hazen en differentes maneras, neini. nemoa, 
temi temoa vel temoua, tlami. tlamoa, vetzi. veclioa, quiga, quixoa, iga, 
ixoa. neci nexoa. tlanquiquici. tlanquiquixoa, teci. texoa, vetzca, vetzco. 
cuica, CUÍCO, tlatlaci, tlatlaxiua. 

Quando los intransitiuos significan passion; como son los inchoatiuos, 
y los en, iui, vel vi. se hazen impersonales anteponiéndoles tía, v. g. 
itzmolini tlatzmolini, todo reuerdece. tlacelia, idem, tlaxoxohuia todo 
se para verdi negro, poliui. tlapoliui. 

CAPITULO TERCERO. 

DE ALGUNAS MANERAS DE HABLAR CONQUE S U P L E N LOS MEXICANOS 

LAS QUE NO T I E N E N PROPRIAS DE LA CONJUGACION LATINA. 
• 

Primero no tienen infinitiuo suplesse en dos maneras, lo primero sirue 
el futuro, imperfecto del indicatiuo. v. g. cenca nicnequi, nitetlagotlaz, 
yo desseo amar, y se suele componer el futuro con el verbo, nequi, nite-
tlagotlaznequi, lo segimdo se suple por presente de optatiuo. v. g. cen-
canicnequi imnanitetlagotla, yo deseo amar. Pero si el Romance es de 
pretérito de infinitiuo, como hauer amado sirue el.pretérito imperfecto 
de optatiuo. v. g. para dezir, yo querría hauer amado dizen este Román-
ce yo querría que yo liuuiera amado, nicnequi, manitetlagotlani. 

El gerundio en di, se suple en dos maneras. Lo primero por los ver-
bales en liztli, con esta preposición, Pan. v. g. yetetlagotlalizpan. ya es 
tiempo de amar. Lo segimdo por circunlocución con el futuro, yeimman 
innite tlagotlaz, ya es ora de amar, vel imonequian nitetlagotlaz, ya es 
la sagon y coiuntura de que yo ame. 

El gerundio, en do, se suple también en dos maneras. Lo primero por 
la composicion de todos los verbos que significan quietud o mouimiento. 
v. g. ni tetlagotlatica, estoy amando, nitetlagotlatiuitz. vengo amando: &. 
sic de aliis. Lo segundo anteponiendo al verbo este aduerbio. inic. v. g. 
inicnitetlagotla, nitlagótlaloz amando yo sere amado. 

Participios no los hay, y en su lugar vsan la inesma frasi: de nuestro 
Romance: donde tampoco los ay: y en lugar dellos vsarnos el relatiuo 
con el verbo v: g. el que ama. &. Y assi en la lengua mexicana, inte-
tlagotla, el que'a&a, intetlagotlaya, y assi por todos los demás tiempos.. 



CAPITULO ULTIMO. 

D E L O S Y E R B O S I R R E G U L A R E S . 

I. Ca. estar 

Nica, yo estoy 
tica. 
ca. 
ticate. 
ancate. 
cate. 

§ También podemos dezir, en el 
singular, nicatqui. 

PRETERITO. 

Nicatca, yo estaua, estime y auia 
estado. " 

ticatca. 
catca. 
ticatcah. 
ancatcah. 
catcali. 

- FUTURO. 

Niez, yo sere o estare. 
tiez. 
yez. 
tiezque. 
anyezque. 
yezque. 

§ Todos los demás tiempos tienen 
regulares y la conjugación ge-
rundiua entera, v. g. niyeni, oni-
yeto, oniyeco. 

§ El impersonal de este es yeloa, 
todos están, haze en el preterito 
veloac. «/ 

II. Icac. estar en pie. 

Nicac, yo estoy en pie. 
ticat. 
icac. 
ticaque. 
amicaque. 
icaque. 

PRETERITO. 

Nicaya, yo estaua en pie. 
ticaia. 
icaia. 
ticaiah. 
amicayali. 
icaiali. 

II. Preterito. 

onicaca. yo estaua estuue y liauia 
'estado en pie. 

oticaca. 
oicaca. 
oticacali. * * 
oamicacah. 
oicacah. 

FUTURO. ' 

Nieaz, yo estare en pie. 
ticaz. 
icaz. 

33 * 

ticazque 
amicazque 
ycazque 

§ Todos los demás tiempos y mo-
dos tiene regulares. Y la conju-
gación geruncliua, como Niyca-
ni, &. 

§ El impersonal deste es, ycoa. 
Preterito, ycoac. 

I I I . es. Onoc. 
Nonoc, yo estoy acostado. 
tonoc. 
onoc. 
tonoque. 
amonoque. 
onoque. 

§ Todos los demás modos y tiempos 
tiene regulares y la gerundiua, 
v. g. onoya, &. 

El preterito perfecto es onoca, pue-
de seruir de los tres pretéritos v. 
g. yo estaua, yo estuue, y liauia 
estado acostado. 

Tonooa 
onoca. « 

P L U R A L I . 

Tonocali amonocah, onocali. 
El impersonal deste es 
Onoua, todos están acostados. 
El quarto verbo es'Maní. 

§ Este verbo tiene toda la forma-
ción regular, solo se advierte, que 
haze en el preterito, manca, el 
qual puede seruir por todos tres 
pretéritos. Significa estar cosas 
llanas, o en multitud. El im-
personal deste es manoa. 

Todos están assi. 

Preterito manoac. 
Quinto verbo, yauli. 
Niauh, yo voy. 
tiauh. 
yauh. 
tiliuih. 
anhuih. 
liuih. 

Preterito imperfecto. 
Niaya, yo yua. 
Prete. perfe. 
onia. yo fui. 
Preterito plusq; 
Oniaca, yo liauia ydo. 
Preterito común. 
Nihuia yo yua, 
fui, auia ydo. 
Futuro. 
Niaz, yo yre. 
tiaz, yaz. 
Imperatiuo. 
maniauh, vaya.yo. 
ma xiauh. 
maiauh. 
Plural, matiuian. 
maxiuian. • -

mauian. • 

§ Todos los demás tiempos y mo-
dos tiene regulares, y la gerun-
diua. El impersonal es, liuiloa 
todos van, Preterito liuiloac. 

Vallauh, venir. 

§ Tiene la misma variación, que su 
simple, yauh, y los mismos tiem-
pos. 

El sexto es, vitz. venir. 



Presente. 
Niuitz, yo vengo. 
tiliuiz. 
vitz. 
tiuitzeh. 
anuitze. 
vitzeh. 

Preterito comun. 
onihuitza, yo venia, vine hauia ve-

nido. 

otihuitza. 
ohuitza. 
otihuitzali. 
oanhuitzah. 
ohuitzah. 

El impersonal es. viloatz, todos vie 
nen y vernan. 

Preterito, viloatza. Todos venian 
vinieron y hauian venido. LIBRO III 

D E L A S D E R I V A C I O N E S D E N O M B R E S Y V E R B O S . 

CAPITULO PRIMERO. 
• DE LA SIGNIFICACION, Y FORMACION D £ LOS NOMBRES 

QUE SE DERIUAN DE VERBOS. ' 

Los verbales substantiuos, en, ni, significan lo que en latin los de en, 
tor. vel. trix. v. g. tetlacotlani, temachtiani: amator vel, amatrix, doctor, 
vel, doctrix, es el mismo presente de la gerundiua, en la voz actiua, y 
en los verbos transitiuos, se anteponen siempre el te, otla, y los reflexi-
uos no toman ne, sino, mo, como momaclitiani, el que se enseña asi 
mismo. 

Los verbales adjectiuos en, oni, significan lo que en latin, los en bilis, 
v. g. tlagotaloni, amabilis, es el mismo presente de la gerundiua, passi-
ua, sin ninguna de las partículas, te, ne, tía, porque si se pone alguna 
dellas, se baze nombre substantiuo, y significa instrumento, con que se 
kaze la action del verbo v. g. tetlagotlaloni instrumento de amar sacan-
se los que descienden de verbos que juntamente son reflexiuos transiti-
uos en los quales avnque queda el, ne, quedan ellos adietiuos. v. g. de 
nic nocuitia, necuitiloni, nicnoeuitlakuia, necuitlabuiloni. También sig-
nifica instrumento, el presente de los impersonales, que se forman de 
verbos intransitiuos, avnque no tengan partículas, v. g. micoani, instru-
mento de morir, o para matar, cochiuani, instrumento de dormir. 

Arte Mexicana.—6 
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Los verbales en, li, o en tli, anteponiéndoles, tía, son nombres adie-
tiuos y significan lo que en latin los participios de pretérito en la passi-
ua, tlatlagotlalli, cosa amada, tlatectli, cosa cortada. Mas si se les an-
tepusiere, te, o ne, son substantiuos, y significan el termino o la acción 
del verbo, v. g. temacbtilli, doctrina, nemachtilli, estudio, el apren-
der algo. 

Formase del presente de la pasiua, Si el verbo es regular mudada, o 
en li. v. g. tlachiualo, tlachihualli, pero si es irregular mudada, la, o, en 
tli, v. g. tlaneco, tlanectli, tlacbpano, tlachpantli, y si tuuiere dos pasi-
uas regular, e yrregular, se acabara, el nombre en li, y en tli, indiferen-
temente, v. g. tlachpano, vel, tlachpanalo, tlachpantli, vel, tlachpanalli, 
también se forman añidiendo, tli, a estas, quatro maneras de pretéritos 
si se aoaba, el pretérito, en, h. v. g. tlapouhtli, en x, tlainaxtli, en, tz, 
tlanotztli, en, z, tlapauaztli. De .manera que estos nombres se formaran 
en tres maneras: quando el verbo tuuiere las dos pasiuas, o alguno de 
estos pretéritos, v. g. > tetlaga, detlagalo, tlatlagalli, detlaxo, tlataxtli, 
del pretérito, tlaz, tlatllaztli, sacanse, ichqua, que haze, tlaclicuitl, el 
cespede, patzca, tlapatz quitl; itqui tlatquitl, cui, con sus compuestos, 
tlacuitl, ahci, tlaxitl, pixca, pixquitl, ixca, tlaxquitl, vel, tlaxcalli, 90, 
tlagotl, pi, tlapitl, i, tlaitl, ay, tlaxtli, quemi, tlaquetli, vel, tlaquemitl, 
mamali, tlamamalli. 

§. Los verbales en liztli, significan lo que en latin los verbales en io, 
tía cliihualiztli, operatio algunas vezes puede significar el termino de 
la acción, v. g. tetlagotlaliztli. amatio, vel, amor. 

Formanse del futuro imperfecto la, z, en liztli, de los verbos acaba-
dos en, ca, se* acaban en, quiliztli, choca, choquiliztli, avnque algunas 
vezes dexan la, li, y dizen choquiztli, miquiztli y siempre toman, te, ne, 
o tía. en los transitiuos. v. g. tetlagotlaliztli. 

Los intransitiuos no toman estas partículas. Nota que si el verbo tu-
uiere dos acusatiuos, toma el verbal, te itlai juntos v. g. tetlacaquitia, 
tetlacaquitiliztli, tetlacuicuilia, tetlacuicuililiztli. 

Los verbales en oca, significan pasiue el termino de la action. v. g. 
notla gotlaloca. el amor conque soy amado. 

Es la misma tercera persona del plusquamperfeeto, del indicatiuo de 
la pasiua. antepuestos siempre los genitiuos de los pronombres. No res-

ciben las partículas, te, y tía, de ordinario, el tía, resciben algunos appli-
catiuos, y compulsiuos, que tienen dos acusatiuos, v. g. tetlacaquitia. itla-
caquiti, loca, el ne, reciben los reflexiuos transitiuos. v. g. nicnicoltia, 
ineicoltiloca nicnocuytlahuia, ine cuitlahuiloca in tlalticpaca yotl, el 
desseo y cuydado de las cosas del mundo. También salen de los intran-
sitiuos añadiendo los genitivos al plusquamperfeeto de la voz activa, 
como nonenca, noyolca, mi vida. 

Los verbales, en ia, o en, ya vocal o consonante significa instrumen-
to, v. g. notlanequia, nociaya. 

Son las terceras personas del preterito imperfecto del indicatiuo an-
teponiéndoles siempre los genitiuos, y si fueren verbos transitiuos vna 
de las tres partículas; te, ne, tía, también añidiendo a estos mismos, vna, 
n, al cabo significan el lugar o tiempo donde se haze la acción del ver-
bo v. g. notemactitiayan el lugar, o tiempo donde o quando enseñan. 
Los reflexiuos en la tercera persona en lugar del ne, suelen tomar algu-
nas vezes, mo, v. g. ynechihuaian, y mochiuaian,-tiempo o lugar donde 
se haze algo, ymotecaian inqui auitl, tiempo de muchas aguas, ymochi-
uaian in xocotl, tiempo o lugar de fruta, suelen por elegancia no pro-
nunciar del todo esta, n, vi tima. 

§. Los verbales en yan, o en can, significan el lugar donde se exerci-
ta la acción del verbo, v. g. tetlagotlaloyan lugar donde se ama, cac-
chiuhcan, la gapateria. 

Los en yan, se forman de los impersonales añidiendo yan al presente 
v. g. temachtilo, temachtiloyan, cochiua, cochiuayan, dormitorio, tlace-
lia, tlaceliayan, lugar donde todo reuerdece. Los en can, se forman añi-
diendo esta terminación al preterito perfecto de la actiua. v. g. tlaxcal-
cliiuhcan: conchiuhcan, olleria, avnque algunas vezes añaden, yan al 
preterito, verbi gracia, atlieeuhyan lugar donde reposan las aguas. 

§. Los verbales acabados en, c. o en qui, se forman de verbos que son 
passiuos solamente en la significación y significan como nombres adje-
tiuos, V. g. de tomaua, por ir engordando, tomauac cosa gorda, chipaua, 
chipauac cosa purificada: palani: podrirse, palanqui cosa podrida, poliui: 
perderse, poliuhqui cosa perdida de manera que si el preterito destos 
verbales se acaba en. c. siine de nombre adjetiuo, y si no, se le aña-
de qui. 



Ay otros verbales acabados en qui que significan los en tor, vel. trix, 
v. g. cac chiuhqui, teopixqui. formanse añidiendo qui al preterito de la 
actiua toman en los transitiuos, te, otla. 

Otros adjetiuos ay que no tienen determinada terminación porque son 
la misma tercera persona del preterito perfecto, anteponiendo, te, o tía, 
a los transitiuos significan lo que en latin los participios de presente, 
v. g. teyoliti, viuificans, tey'ollali, consolans. 

Destas reglas consta la manera con que se juntan estas partículas te, 
ne, tía a los verbos transitiuos, y nunca a los intransitiuos, pero si los 

* verbos transitiuos estuuieren compuestos con algún nombre substanti-
uo tampoco recibirán las, partículas, te, ne, tía. porque aquel nombre 
se pone en lugar de ellas y assi no diremos, tlacacchiuhqui, sino cac 
chiuhqui, porque esta compuesto con cactli, ni tampoco diremos, notla-
eaccliiuaya, sino dezir se ha, nocacchiuaya mi instrumento de liazer za-
patos. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LA SIGNIFICACION Y FORMACION DE LOS NOMBRES QUE SE 
DERIUAN DE OTROS. 

El. I. ele los nombres en, otl, 
* • # 

Los nombres en otl, son substantiuos significan en obstracto, el ser 
de la tal cosa. v. g. teotl Dios, teoyotl, la deidad, también significan en 
concreto cosa que le pertenezca, v. g. teoyotl cosa perteneciente al culto 
Diuino, tlalticpayotl, cosas temporales, también el uso o costumbre de 
la misma cosa, y principalmente quando descienden de nombres de gen-
tes, o pueblos significan sus ritos, particulares, o su nobleza antigua, 
v. g. michuacayotí, cosa que pertenesce á los de inichuacan o su vsanga 
y modo, cuicatl chichimecayotl, cantar ala tonada de los chichimecas, 

yeyauh in Mexicayotl, vase acabando la nobleza Mexicana, inic ónix 
tlauh in Mexicayotl, ay pagaron los Mexicanos, las insolencias y desa-
fueros suyos. 

Formase, primero de todos, los substantiuos o adjectiuos, acabados en 
ti. tli. ni. que hazen en yotl, ani. e. qui, en caiotl. v. g. xochitl, xochiotl, 
tlanextli, tlanexiotl, vaxin, vaiotl, tlatoani, tlatocaiotl; teopixqui, teo-
pixcaiotl. 

Y los adietiuos en tli, que se forman de passiuos irregulares, v. g. tla-
acayotl, de tlaactli, y si huuiere en lavltima. L. se acaban en lotl, tlilli, 
tlillotl, o cuilin, cuillotl, sacase otli, que haze, ouiotl, á las demás termi-
naciones se añade yotl, o cayotl, como tlazcan, tlazcaniotl, vel tlazcan-
cayotl, mictían, mitlancayotl, sacase, oui, que haze solo, ouicayotl, y 
xiuitl, xiucayotl. v. g. macuil xiuhcaiotl, cosa de cinco años, ce xiulica-
jfotl, cosa de vn año, como el mayz que se guarda vno o cinco años, y 
cuando el yotl, se añade tras algunas letras asperas se puede perder la. 
y. v. g. tlamacliiliztli, tlamachiliziotl, ixtli, yxotl, vel. ixiotl. 

Lo segundo se forman de nombres adjetiuos acabado en. c. o en qui, 
la. c. y el, qui, en caiotl. v. g. coztic, cozticaiotl,' celic, celicayotl, yaman-
qui, yamancayotl, ychcatic, ychcaticaiotl, la manera que tiene de algo-
don que es la blandura. 

Lo tercero se forman añidiendo á los plusquamperfectos dé verbos 
intransitiuos yotl, nemi. nencaiotl. cochicocheayotl, la comida y ceña. 

De los nombres en. O. 

Los deriuatiuos en. o. son adjetiuos, y significan cosa que tiene en si 
materialmente lo que significa su primitiuo. v. g. teoyo. cosa que tiene 
en si diuinidad. eitlallo, cosa que tiene en si estrellas; formase de los 
abstractos en otl, perdiendo la, tí. v. g. mauigotl, mauigo. 

De los nombres en. tic. 

Los deriuatiuos en tic, son también adjetiuos significan cosa que tie-
ne en si formalmente alguna manera o semejanza del priiiiitiuo de don-
de desciende, v. g. citlaltic, cosa a manera de estrella, teotic, a manera 
de Dios, formase como los nombres en, yotl: también se pueden formar 



de los verbos acabados en. ti. que descienden de nombres porque signi-
fican hazerse o conuertirse en aquello que el nombre significaua. v. g. 
tecpilti, bazerse noble o illustre, tecpilüc, cosa noble ahidalgada, tecpil-
tic tlatolli. lenguaje cortesano. 

De los nombres en, va. y en. e. 

Los deriuatiuos en. va. y en, e. son substantiuos significan dueño o 
poseedor de alguna cosa. v. g. iluicaua, señor del cielo, tlalticpaque, se-
ñor de la tierra, formanse diferentemente. 

Lo primero si el nombre se acaba en ti. la, ti. se buelue en. va. alte-
petl, altepeua sacanse los acabados en iti. que se pueden formar en va, 
o en. e. caxitl, caxe, vel caxua, miti, siempre baze miua tlatquitl, tlat-
quiua, cueitl cueie, tozquitl, tozquiua, y los que significaren las demás 
partes del hombre son mas vsados en. e. verbi gratia, iteti, ite, ycxitl, 
icxe, maitl, maye, tzontecomatl, tzontecome, si se acabare en, tli, toma 
ua, tilmatli, tilmaua, y si quitado el tli, quedare consonante puede to-
mar, e. v. g. tlactli, tlaqùe, nemiliztli, nemilize los en, li, toman, e. siem-
pre v. g. netlamachtilli, netlamachtille, calli, calle, sacase pilli que haze, 
pilhua. 

Los en, in, indifferentemente toman, va, o, e, gayolin, gayolle, gayol-
hua. Los que se acabaren, en otras terminaciones, si fuere consonante 
se puede añidir, va. o. e. tlazcan, tlazcane, vel tlazcanua, y si se acabare 
en, vocal, añadir; va. solo como, veue, veueua, pero los en qui, hayen en, 
caua, teopixqui, teopixcaua, y los que se deriuan de los en ua, o *en. e. 
como petlaua, petlauacaua, señor de los que tienen petates, quaquaue-
caua, señor de los que tienen cuernos. 

Otros deriuativos ay que solo son para significar las gentes de los 
pueblos o prouincias, y en esto solo se aduierta, que si el nombre del 
pueblo tuuiere. c en la vltima, se buelue en catl. v. g. Mexico. Mexicatl, 
Michuacan, Michuacatl si tuuiere, tlan, se acabaran en tecatl, tollan: 
toltecatl. pochtlan, pochteeatl, y los en pan, en panecatl, ytztapalapan, 
ytztapalapanècatl. los en, man, en mecatl. acolman,"acohnecatl. ozto-
man. oztomecatl. semejantes a estos, son xaltocan atocan. avnque tie-
nen. c. en la vltima, xaltocamecatl. atocamecatl, y quando en algunos 

nombres de pueblos como quauhtitlan, coatlichan, es algo dura esta for-
mación se vsa deste nombre tlacatl, o chañe, quauhtitlan tlacatl, quauh-
titlanchane, coatlichan tlacatl. coatlichanchane. los en tía. sacaran los 
nombres en tlacatl, con salto en el, tía. v. g. atla, atlacatl. hombre del 
agua, quauhtla, quauhtlacatl. hombre del monte, porque sino es con este 
accento, significa diferente cosa, v. g. quauhtlacatl, hombre de palo, atla-
catl, hombre de agua. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LOS VERBOS QUE SE DERIUAN DE NOMBRES. 

De los en. ti. y en, tia, , 

Los verbos acabados en ti. y en tia que vienen de nombres significan 
conuertirse en aquello que el nombre significa o sime de aquello, v, g. 
de qualli. niqualti. vel niqualtia hagome bueno, avnque en esta signifi-
cación se usa mafc ordinario de los en ti. que de los en tia. chalchiuitl. 
nichalchiuhti, teoxiuitl, niteoxiuhti, principalmente los que descienden 
de nombres, eii otl, que siempre el ti, es neutro, y el tia, actiuo, v. g. 
mahuigotl, nimauizoti, neutro, nitemauigotia, actiuo. 

Los verbos en tia, qualesquiera que sean suelen ser actiuos, y enton-
ces si el verbo esta con MI accusatiuo, o solo, es reflexiuo, significa lia-
zer para si o para otro prouerese, o usar de la cosa que significa el nom-
bre de donde el verbo se deriua v. g. nitecaltia, yo hago casa para alguno, 
o le proueo della. o le aposento en ella, ninoxochitia. aderezo rosas para 
mi, o proueome de ellas, o pongomelas en mi, empero cuando tiene dos 
acusatiuos, significa adjudicarnos o apropiarnos la tal cosa, o que nos 
sime en lugar de ella, v. g. nicnocaltia, in ichan Pedro, apropióme la ca-
sa de Pedro o simeme de casa mia la de Pedro nicnochimaltia in Pedro, 
sirueme Pedro de escudo, in totecuio Icsu Christo techmotzaqualtitzi-



noa, techmotenantitzinoa, símenos Christo nuestro señor de muro y 
amparo. De manera que este verbo, teoti. viene de teoti significa hazerse 
Dios, ninoteotia hago Dioses para mi, o proueome dellos o pongolos en 
mi. nicnoteotia in Iesu Christo apropióme como a mi Dios, a Christo y 

adorole y tengole en lugar de Dios. 
Formanse de los nombres mudadas las finales, ti. tli. li. in. en. ti. vel 

tía. y añidiendo, ti. vel. tía, a las de mas terminaciones, v. g. maitl. 
rnati. xochitl, xochiti. nacaztli. nacazti. camachalli, camachalti. citlalin 
citlalti. y a los demás se añade ti. como tlazcan, tlazcanti. Los verbales 
substantiuos en. ni. y en qui, mudan'estas terminaciones en. ca aña-
diéndola al preterito antes del ti. v. g. tlatoani. tiatocati. teopixqui. teo-
pixcati: también se añade el. ca. antes del. ti. a los que vienen de nom-
bres deriuatiuos. en. va, o en. e. v. g. axcaua axcauacati, topillicati: y 
también los en. ni. la pueden dexar v. g. temachtiani. temachtianiti. 
vel temachticati. hazerse maestro también se pueden formar de aduer-
bio: como de moztla. nimoztlati. viptla. ni viptatli, añadiendo lia. a es-
tos verbos neutros, en ti se hazen transitiuos. v. g. texti. teuhti, texti-
lia: teuhtilia. 

De los acabados en. oa. 

Los deriuatiuos en. oa. son neutros significan yrse hinchiendo, o yr 
poniendo en si lo que significa el nombre v. g. tlagolloa. yrse hinchien-
do de basura, citlalloa. yrse hinchiendo de estrellas formase añidiendo 
vna, a. a los nombres deriuatiuos en. o. tlallo. tlalloa, yrse hinchiendo 
de tierra. 

De los acabados en. huía. 

Son actiuos significan obrar con aquella cosa, que el nombre signifi-
ca. v. g. teocuitlatl. teochitlahuia, platear, iztatl, iztahuia, salar: for-
mase perdiendo, ti. tli. li. ni. como los genitiuos. y añidiendo, huia. 
también de aduerbios. v. g. achtopa. achtopauia. 

De los acabados en. ciui. 

Ay vnos verbos acabados en, ciui. que significan hazerse ala manera 

que el nombre significa, v. g. tlacatl, tlacacihui, humanarse, amansarse, 
coatí, coaciui, no se forman generalmente, sino algunos, principalmen-
te de nombres de animales. 

CAPITULO QUARTO. 

D E L O S V E R B O S ' , C O M P U L S I U O S . 

Verbo compulsiuo es el que compele y mueue a hazer la action del 
verbo donde desciende, v. g. nicchiua, hag<£ nicchiualtia: mueuo a que 
otro haga algo, nicochi. nic cocliitia. hagole dormir, formase en dos ma-
neras: 

Lo primero de verbos intransitiuos añidiendo: tia. vel ltia. al presen-
te. v. g. ninemi. nicnemitia niyoli. nicyolitia. avnque sean intransitiuos 
que vienen de transitiuos: como poliui: poliuitia: cuepi cuepiltia. tomi; 
tomiltia: sacanse los intransitiuos en oa; que hazen en oltia, choloa: cho-
loltia: tzicunoa: hipar: tzicunoltia: nic icequi: nic icequiltia: y también 
los en: ni, que bueluen en naltia: cueponi: cueponaltia, los en ca y en 
qui: hazen en quitia. 1. quiltia: vetzcavetz quitia, totoca, totoquiltia, y 
los que se siguen hazen diferentemente, ca: yetztia ycac ycatiltia. 1. 
iquiltia. onoc, onoltia. yauh; vloti. ilochtia. eco. ecauia. tleco. tlecahuia. 
temo, temouia. quiga. quixtia iga despertar, ihxitia. icuci. icuxitia. neci. 
nextia vel nexitia. ahci. ahxitia. tlauana. tlauantia vel tlauanaltia. pa-
qui. pactia vel. paquiltia. choca, chocaltia. vel. choquiltia. miqui. mic-
tia vel miquiltia tlauia. tlauiltia. tlatlaci. tlatlaxitia. por toser. 

Lo segundo se forman de verbos transitiuos mudada la. o. de la pas-
siua en. tia. v. g. tlaga. tlagalo. tlagaltia, mati. macho, machtia vel ma-
chiltia. Los en qui, fuera desta formación añaden al presente de la 
actiua. el. ltia. namiqui namico, nitlanainictia. vel. tlanamiquiltia, ne-
qui, ñeco, nectia vel. nequiltia. 

Estos hazen en diferentes maneras, caqui, caquictia, itquí, itquitia, 
Arte Mexicana.—7 



cui, cuitia, pi, piltia, i. beuer, itia, yaualoa yaualoltia, vel yaualochtia, 
ahci, axiltia, pauaci, pauaztia, vel pauaxiltia; imacaci, imacaxiltia, pa-
ca. pacaltia, patzca, patzcaltia, tzacua, tzacuiltia, quemi, quemiltía, na-
maca, namaquiltia, no significa hazer vender sino venderle a otro, itta, 
ittaltia, agole ver mouiendo el subjeto, ittitia, bagóle ver, mostrándole 
el objeto, itztiltia, bagóle mirar encarándole hazia alia. 

De los reflexiuos suele quedar el ne en el compulsiuo. v. g. niquinne-
tlagotlaltia, bago que se amen vnos a otros entre si, niquinnemacaual-
tia, bago que se suelten las manos entresi los verbos en ti, vel tía, y los 
en oa: que vienen de nombres no tienen compulsiuos los en ti, se bazen 
transitiuos añadiéndoles, lia, texti textilia, y a los en. oa. siruen de 
transitiuos los en. otia. ego. egotia, incbole de sangre. 

CAPITULO QUINTO. 

D E L O S Y E R B O S A P P L I C A T I U O S . 

Yerbo applicatiuo es. el que significa la action del verbo, donde des-
ciende perteneciente a otro, a quien juntamente de nota, atribuiendose 
la por via de daño o prouecko quitándosela o poniéndosela, v. g. niccui, 
nic cuilia in Pedro itilma, nikuetzca, nicuetzquilia in Pedro, rióme del 
y assi quando se deriuan de verbos transitiuos, rijen dos casos vno en 
quien passa la action del verbo, y otro de aquel aquien se denota per-
tenecer. v. g. nie .cotonilia imapil Pedro, cortole el dedo a Pedro, pero 
quando el nombre fuere compuesto, en el verbo no se ha de vsar de 
aplicatiuo. v. g. nicmapilcotona, no se dira, nicmapilcotonilia, formase 
desta manera, si el verbo se acabare en. i. se le a de añidir lia v. g. ini-
qui, miquilia, nemi nicnemilia, sacase, tlatziui, que haze, tlatzilhuia vel 
tlatziuilia, huetzi vechlia. mati. machilia, si se acabare en. ra. se a de 
boluer la. a. en lia. tzitzquia, tezitzquialia, y si el ya la, y. es consonan-
te todo el ya, se a de volber en lia, yocoya, yocolia. sacanse oya, ouia, 
ynaia, ynaiia. namoia, namoialia. 

Si se acabaren en. a. la. a. generalmente se buelue en. y. y se añade 
lia. ana. anilia chiua, ehiuilia, vetzca. vetzquilia, 

Sacanse estos que no mudan la a. sino se quedan con ella, cliia, chia-
lia, pia. pialia, tlachia tlachialia, guma, mama. ma. pa, yua. qua. qualia. 

_ 2- S e s a c a todo verbo acabado en, ga, o en. ci. haze en. xilia, oga. oxi-
lia. ahci. axilia. 

3. Se saca todo verbo acabado en, tza. o en tía, haze en chüia, notza, 
nochilia. motla, mochilia. avnque tlagotla, haze tlagotilia. tlatla, tlatilia, 
patla patilia. 

De los aplicaiiuos que vienen de los verbos en. oa. 

Los verbos en. oa. forman el aplicatiuo, eji uia. poloa. polhuia xeloa 
xelhuia, formanse del presente, gi el verbo radical, tiene. 1. mudar sola-
mente la. oa. en liuia. piloa. pilhuia. tlapaloa tlapalhuia. pero si no tie-
ne. 1. el verbo radical, se muda la. oa. en aluia, yecoa, yecaluia, mornot-
zoa, momotzalhuia sacanse estos que mudan en, ilhuia, campaxoa, 
campaxilhuia. tequipanoa, tequipanilhuia, pachoa, pachiluia, y sus com-
puestos, ilacatzoa, ilacatziluia, malacachoa, malacachiluia, ayacachoa, 
ayacachiluia, piagoa, piaciluia, teponagoa, teponacilhuia, patzoa, pat-
ziluia, cuechoa, cuechiluia, pepeclioa pepechiluia, gacamoa, gacamoluia, 
tlapoa, tlapoluia. temoa, temolia; cocoa. cocoluia, itoa tiene dos, ytaluia, 
dezir algo de alguno, o para alguno, iluia. dezir algo a otro. 

En algunos verbos reflexiuos, se queda el. ne. en los applicatiuos. v. g. 
ninotlatia, nic netlatilia in Pedro, nic negomalia, enojomele a el, no es 
general regla, el vso enseñara quien son. 

De los mismos compulsiuos se pueden también sacar aplicatiuos. Y. g. 
nicmachtilia, y piltzin Pedro, enseñóle a su hijo los verbos en oa. que 
vienen de nombres, no tienen applicatiuos, como, mauigoa. tocayoa. 
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CAPITULO SEXTO. 

D E L O S Y E E B O S R E U E E E N C I A L E S . 

El verbo reuerencial no añade sobre la significación del verbo donde 
desciende sino respecto: y reuerencia de la persona que habla, o con 
quien se habla v. g. ninonemitia, nicnonochilia in Dios, en la pasiua, o 
impersonal, no se usa de reuerencia, mas en la actiua tomando siempre 
al principio del yerbo los semipronombres reflexiuos forman las termi-
naciones diferente de los verbos intransitiuos, transitiuos y reflexiuos. 

§. I. De los reverenciales de' yerbos intransUiuos. 

Todo yerbo intransitiuo toma para reuerencial, su compulsiuo. v. g. 
niyoli, ninoyolitia, nipoliui, ninopoliuitia, nitlachia ninotlachialtia. sa-
eanse los verbos acabados en ti. que descienden de nombres porque to-
man. lia. v. g. nitlatocati, ninotla tocatilia. nitequíti, ninotequitilia. mi-
qui, haze. ninomiquilia aunque sus compuestos siguen la regla tomando 
el compulsiuo ninociamictia. ninamiquitia, choca ninochoquilia, tlauia, 
ninotlahuilia, calaqui. ninocalaquia. eua. nineuitia, vel ninehualtia. pia-
goa. ninopiaciluia, teponagoa, ninoteponacilhuia, yauh ninouica, valauh. 
nihualnouica. pilcac. ninopilquititicac. que los toman de los compul-
siuos, de. icac. ca. vsa su compulsiuo, ninoyetztica, avnque algunos, con 
melindre dizen, yechilia, y por dezir quenmitzmoyetztilia, tote cuio? di-
zen ellos, quenmitzmoyechilia y esto segundo no se ha de usar. 

De los reuerenciales de verlos transitiuos. 

Todo verbo transitiuo toma para reuerencial, su applicatiuo. v. g. 
nictlagotla; nicnotlagotilia, sacase mati, con sus compuestos, que toman 
los compulsiuos, nicmati, nicnomachitia avnque iximati sigue la regla 
general tomando el aplicatiuo, nicniximachilia in Dios, caqui, eaqui-
tia, nequi, nequiltia, neltoca. neltoquitia. i. itia, quaqualtia, toloa, to-

loltia, yhiouia yhiouiltia, patoa, patouia, .paloa, paloltia. itoa ytalhuia, 
itta, avnque haze, ittilia, quando se compone con otros, toman, itz. y. g. 
nicnotztilitica. nicnotztilitinemi. inecui, inecuiltia. Nota que los mismos 
compulsiuos y aplicatiuos son verbos transitiuos, y para hacerlos reue-
renciales toman otros aplicatiuos' que salen dellos mudando por eso la. 
a. del presente en. lia. nicchiualtia. nicnochiualtilia, nicnochiuililia. de 
manera que si el verbo en su rayz tenia vn, lia como este verbo, celia, 
toma otro lia. para hazerlo aplicatiuo v. g. niccelilia, y para hazerlo re-
verencial toma otro lia, v. g. nic nocelililia initlatol. 

De los reuerenciales de verbos reflexiuos. 

Todo verbo que se vsare reciproco o reflexiuo, dexados compulsiuos 
y aplicatiuos toma para reuerencial solamente esta partícula, tzinoa, 
v. g. ninomati, ninomatzinoa ninocauaninoca uhtzinoa, añadese esta 
partícula al pretérito, y si fuere polisillabo. en. c. la pierde, v. g. nino-
maca. ninomacatzinoa, Nota que todos los verbos reuerenciales de in-
transitiuos, y transitiuos, despues de formados como esta dicho se les 
puede añidir esta partícula, tzinoa para mayor reuerencia. v. g. ninino-
nemiti tzinoa, nicnotlagotilitzinoa in Dios. De lo dicho en este capitulo, 
consta como para formar los reuerenciales es menester mirar siempre 
al verbo radical; si es transitiuo: intransitiuo: o reflexiuo de suerte que 
si huuiere vn verbo que tuuiesse todas estas tres cosas se le an de dar 
tres reuerenciales: diferentes, v. g. niahci: ni nahxitia, nic: ahci: nicna-
xilia; ninahci. ninacitzinoa. §. Esta partícula poloa es contraria de re-
uerencia y dize menos precio, v. g. nic itopoloa: yo indigno digo: aña-
dese simplemente a todos los verbos radicales en el pretérito, nic ca ua: 
nic cappoloa: los pretéritos pollisylabos en. c. la pierden, v. g. macapo-
loa: tlagotlapoloa. 



CAPITULO SETIMO. 

DE ALGUNAS MANERAS EN QUE SE DERIUAN UNOS YERBOS DE OTROS. 

¡ '<jfí ; ' • «¡ i" ;'.r- . ... > 

De algunos verbos yniransitiuos que se forman de los transitiuos. 

Mvchos de los verbos transitiuos fuera de los verbos pasiuos que re-
gularmente forman tienen otros intransitiuos pasiuos, v. g. tema temi, 
toma. tomi, cuepa. euepi. tzopa tzopi, mana, mani aquia. aqui. Desto 
no se puede dar regla tan general, avnque por la mayor parte los en. 
nia. tienen su intransitiuo en. ni. cueponia, cueponi. olinia. olini, y fi-
nalmente de todos los verbos en. oa. se da regla general que forman los 
intransitiuos en. iui poloa poliui, xeloa, xeliui, sacanse los verbos en, 
oa, que hazen el aplieatiuo en. aluia que forman el intransitiuo en aui. 
v. g. itlacoa. itlacaui. yeeoa, yecaui. 

De los frecuentatiuos. 

Tienen dos maneras de frequentatiuos la vna general doblando la pri-
mera syllaba, del verbo qualquiera que fuere vna o dos vezes. v. g. nic-
mati nicmamati: niemamamati. 

De los frecuentatiuos en ca, y en. tza, 

La otra manera de frequentatiuos es en ca. y tza. formanse de verbos 
intransitiuos acabados en ni. doblada la primera syllaba del verbo y 
mudado el, ni. en ca. o en. tza. el frequentatiuo en ca, es intransitiuo, 
y el en tza transitino, v. g. 

nichalani. í niqualani. 
nichachalaca. } niquaqualaca. 
niccliachalatza. [ nicquaqualatza. 

nicalani. / Mcueponi. 
nicacalaca. > nicuecuepoca. 
nic cacalatza. [ niccuecuepotza. 

nimoloni. ¡ í nitomoni. 
nimomoloca. > nitotomoca. 
nicmomolotza. [ nictotomotza. 

nipogoni. i í niteini. 
nipopo^oca. niteteica. 
niepopogotza. [ nic teteitza. 

nitzilini. | ' nichapani. 
nitzitzilica. > nichachapaca, 
nictzitzilitza, | L nicchachapatza. 

nichipini. 1 ' nixitini. 
nichichipica. • > nixixitica. 
nicchicliipitza. ¡ nicxixititza. 

Nicotoni. 
Nigocotoca. 

« me cocototza. 

Ay algunos verbos intransitiuos en ca. que aunque no tienen este ra-
dical. en ni. forman sus transitiuos en tza, v. g. totoca, nixica niuaual-
ca, nic tototza, nic yxitza. nicuaualtza. 

• 
Nichichinaca. Nipopoca. 
Nicchickinatza. Nic popotza. 



LIBRO IV. 
D E L A S C O M P O S I C I O N E S . 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA COMPOSICION GENERAL CON EL NOMBRE. 

• 

El arte dé componer unos vocablos con otros, es muy vtil por ser el 
vso dellos muy frequente y necesario porque los nombres en la compo-
sicion simen en la lengua Mexicana de la variación de casos que tie-
nen los latinos y en la poesía simen de epítetos y hazen el estilo mas 
suaue y sonoro. 

Lo primero el nombre con quien se compone otro nombre, sirue de 
genitiuo o de nombre adjetiuo aquel que pierde algo en la composicion 
v. g. teotlatolli, palabras de Dios o diuinas, tlatlacolpeuhcayotl, princi-
pio del peccado, o peccado original, tepozmecatl, cadena de hierro, chal-
cliiuhcalli, casa hecha de esmeraldas. También significa que aquel 
nombre a quien se junta, tiene su semejanza, yoloxochitl, rosa de he-
chura de coraron, omixochitl, rosa blanca como marfil, o de la hechura 
de guesos, que es la azucena, chalchiuhauach chopiltzin, cigarrita co-
mo el rocio esmeraldino, o llena de tal rocio. 

Lo segundo el .nombre que entra en la composicion del verbo, si el 
verbo esta intransitiuo, sime el nombre de acusatiuo incluso en el ver-
bo. v. g. nixochitemoa, nixochipepena. busco, y escojo rosas pero si tu-
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uiere transición de manera que tenga otro accusatiuo fuera del nombre 
con quien esta el verbo compuesto entonces significara similitud tam-
bién o instrumento del caso efectiuo nicxochitemoa cuicatl, nicxocbipe-
pena cuicatl, busco y escojo los cantares como las rosas, ó con las rosas 
instrumento. Nibi oana, nihiocui tomo respiración, pero nickiyoana, 
niquibiocui in gacatl, quiere dezir tres cosas quitóles, o tomoles, el babo 
alas pajas. 

Lo segundo atraigolas, a manera de resuello. 
Lo tercero: atraigolas con el resuello, lo mismo es en los verbos neu-

tros y pasiuos que tienen dos supuestos, v. g. chalcbiuh temolo, buscan-
se esmeraldas, quetzalilacatzikui, quetzalhui tolibui, chalchiub cueponi 
in nocuic, mi canto se va entretexiendo y en arcando como los quetzales, 
o con ellos ba brotando, como esmeraldas, o lleno dellas. 

Nota lo primero que en qualquier composicion el nombre que pierde 
algo con la composicion es el que tiene la significación en oblico, o co-
mo adjetiuo. v. g. quetzaltototl. pajaro deesas plumas porque perdió el. 
li. el nombre quetzalli, tzontlanextli, rayos de luz a manera de cabellos, 
porque perdió el. tli México, en. medio de la luna, porque perdió el tli, 
el nombre, metztli y generalmente pierden los nombres la vltima en 
composicion, como con los genitiuos de los pronombres. 

Nota lo segundo que quanto son necessarias y elegantes estas com-
posiciones, tanto son enfadosas, sino se bazen como y quando conuiene, 
y bazen la oracion affectada y obscura, este vicio es quandt) algunos 
Componen sin delecto los vocablos, o que 110 tienen orden entresi, o 
quando significan lo mismo, como querer dezir, teoamoxamatlacuilolli,. 
porque amoxtli, y amatl, significan lo mismo, teoamoxtlacuilolli, tam-
bién la composicion de mas de vno o dos nombres, no se a de vsar, sino 
raras vezes, y quando fuere la oracion, en estilo sublime, y muy afectuo-
so, y entonces lo tomara prestado del lenguaje poético como dixo un poe-
ta dellos. 

Tlauh quechol laztaleual totonatoc. 
Ayauli co^amalo tonameyohtimani 

. Xiuli coyoltzitzilica ynteocuitlaueuetl, 
Xiulitlapallacuilol amoxtli manca 
Nicchalckiuhcozcamecaquemmachtotoma, innocuic. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE LA COMPOSICION CON LAS LIGATURAS. CA. Y TI. 

» 

De la ligatura, ca. 

Componiéndose los verbos en general unos con otros se trauan con 
esta partícula, ca. añadida al preterito, y entonces el verbo que esta al 
principio significa como aduerbio. v. g. nicimatcacbibua, nicpoliubca-
chiua, nic paccaitta, niciubcanemi, nipaccaca, ninocliixcaca, niilochix-
canemi, los pretéritos pollisillabos en. c. la pierden, v. g. nicchicauaca-
neltoca. 

Los nombres verbales substantiuos en. ni. y en. qui, pierden estas 
finales para componerse, y toman el preterito de- su radical, con esta li-
gatura. ca, v. g. nicteopixcatlalia, nictlatocanonotza. Los deriuatiuos 
posesiuos en. a. en. e. y en. o. toma, ca. para componerse, nicaxcauaca-
caua, dexolo por poseedor, nictopillecatlalia, constituyolo por alguazil, 
niecitlallocaitta, mirolo como cosa llena de estrellas. 

De la ligatura, ti. 

Los verbos de quietud y mouimiento, toman esta ligatura.' ti. añidida 
al preterito de los verbos con quien se componen: el qual significan en-
tonces como gerundio en do. o como participio de presente, v. g. nic-
chiuhticíf, estoy haziendo. Este verbo, itta, se buelue en itz, en esta 
composicioh, v. g: nic itztica. 

Los pretéritos pollisilabos en, c, la pierden, v. g. citlalloac, citlalloa-
tiub, estos verbos de mouimiento son los que se siguen. 

Ca, n icc l i iuk t ica . 
Icac, n i t e m a c h t i t i cac. 
onoc, n i t l a q u a t o c . 
yau l i , n i t l a t o t i u h . 
v a l l a u h , n icOcht iua l lau l i . 
V i t z n i c c h i x t i u i t z . 

Eua, nic itoteua. 
quiga, nicuicatiqui§a. 
quixtia nic uillanti quixtia. 
tlalia nicpixtitlaliá. 
quetza niquicuilo tiquetza. 
Calaqui nicpetlaticalaqui. 



vel calaquia, nicpetlaticalaquia. 
teca, nictlapachotiteca. 
Mana, nicpogontimana. 
Mani pogontimani. 

ahci, nitlaquataci, 
Yetzi, nicochtiuetzi. 
Caua, xictlapouhticaua, inpuerta. 

Ahci, llegar, a hazer algo quica, yuetzi dizen aceleración y presteza, 
y estos verbos intransitiuos ahci, y vetzi, quando el verbo que les pre-
cede es transitiuo quedan transitiuos. v. g. niccuitiuetzi. 

§. I. Nota que los nombres posesiuos acabados, en. a. e. y o. toman ti, 
juntándose a los verbos de quietud, y mouimiento. verbi gracia de ex-
caua, axcauatica, tetzone, tetzonetica, citlallotica. 

§. II. Nota, que estos mismos verbos de quietud y mouimiento; se 
pueden componer vnos con otros, v. g. ca con yauh. niyetiuli, porque al 
verbo, ca. no se añade: ti, al pretérito, sino al futuro, yez, mudada la. z. 

• en ti. onoz, mudada la. z. en ti, onotica, eua contla ha, nic euatitlalia, 
yauh. con. ca. niyati ca, ycon, ycac, niaticac. 

§. III. Nota que los intransitiuos de estos, se pueden componer, cada 
vno consigo mismo, v. g. ca, niyetica; estoy me estando, yauh, niatiuh, 
voyme yendo; niuetzi, vetztiuli, niuetzi, cayo apriesa, niquiztiquiga, ni-
calac ticalaqui, nineuhteua, sacase, ahci, que no se compone consigo. 

§. IIII. Nota que cinco destos verbos transitiuos despues del ti. to-
man, mo, inuariable por todas las personas v. g. nic itztimotlalia, ni-
quitztimoquetza niciauhtimoteca, niquitztimomana, tlapouhtimocaua, 
tlayoatimomana, ponese todo obscuro, tlacecextimotlalia, gran frió haze 
por todas partes, tlaneztimoquetza, ponese todo claro, tlachipauhtimo-
teca, todo queda claro, y este tía. primero se puede añidir, y quitar, ad-
libitum, verbi, gracia, iancuixtimomana, todo se renueua, vel tlayancuix-
timona, y avnque el verbo que ua delante, sea reflexiuo, y tenga, mo, 
no se le a de quitar estotro mo, que es invariable, verbi gracia, molui-
timoteca in quiauitl,. a recia por todas partes el agua. 

CAPITULO TERCERO. 

DE LA COMPOSICION DE ALGUNOS VElíBOS, CON LOS PASIUOS DE OTROS 
Y DE OTRAS MANERAS DE COMPOSICIONES PARTICULARES. 

Del verbo McUi. 

Fvera de la composicion de nombres en general, y fuera de la que se 
haze, con la ligatura, ca. que también se dixo ser general para todos 
los verbos ay algunas que también se componen, añidiéndose a la pas-
siua en lugar de la o. como deste verbo Mati. v. nitlagalo, ninotla-
galmati, nitelchiualo, ninotelchiualmati, pareceme que yo soy desechado 
y aborrecido, toco, ser enterrado, nictocmati inteocuitlatl pareceme, o 
entiendo que esta enterrado el dinero. 

Del verbo, toca, y nequi. 

Estos verbos en esta manera de composicion significan lo primero 
dessear, o procurar que se haga aquello que el verbo precedente signi-
fica, v. g. nictlagaltoca, nictelchiualtoca, deseo y procuro que sea aquel 
menospreciado nicchiualnequi, deseo y procuro que se haga esto. Lo 
segundo significan pensar o presumir que tiene aquello o atribuírselo, 
v. g. ninomictiltoca, pareceme que me maltratan, ninouitecnequi, pare-' 
cerne que me agotan, ayac quimochiualtocaz, ayac quimitoltocaz yni-
tlamauicoltzin in totecuio Iesu Christo, nadie presuma, ni piense poder 
hazer ni dezir las marauillas de Christo. Significan lo tercero mostrar-
lo o fingirlo exteriormente, v. g. ninomachtiltoca ninomachtilnequi, ha-
go o finjo qi#"soy enseñado. Nota que en líi primera significación se 
pueden formar también de los pretéritos v. g. nicchiuhtoca, nic chiuh 
nequi, deseo y procuro que eso se haga, y en las otras significaciones 
son muy vsados con la ligatura ca. v. g. ninomiccatoca, ninomicanequi. 
aua, ninauitoca pareceme que me riñen, mati, nicnomachitoca, confie-
solo, muestro que lo se. 



Del verbJ. tlani. en lagar de ytlani. 

Este verbo tlani que 110 significa nada, antes paresce ser lo mismo 
que, Itlani, en la composicion significa pedir, dessear, mandar procurar 
que se liaga lo que el yerbo precedente significa verbi gracia, nictechi-
uallani, doy a hazer alguna cosa, nitetlayecoltillani, bago a alguno que 
sirua reflexiuo significa que se baga en si la action del yerbo, v. g. ni-
nopatillani, deseo ser sano, ninomauigollani, clesseo ser honrado, nini-
tollani, desseo ser alabado, y si la reflexión es en otra persona, queda 
el yerbo passiuo conel ne v. g. nicnemacbtillani in Pedro bago que Pe-
dro se enseñe, nicnenotzallani in Pedro, mando llamar a Pedro, de ma-
nera que se compone en qiiatro maneras, o añidiendo esta partícula a 
la passiua v. g. nitlagotlalo, ninotlagotlallani nimaco ninomactlani, ni-
tlaxo ninotlaxtlani, o añidiéndole el preterito, niccbiuhtlani, nicnentla-
ni, niecochtlani, otomando la ligatura, oa. nictlapixcatlani hago que 
se aguarda. 

Lo quarto con nombres, nic yaotlani, desseo que sea mi enemigo, nic 
quallani, nic yectlani, hago, o desseo que sea bueno, ninomauigollani, 
desseo ser marauilloso. 

Del verbo. Tlah. 

Este verbo es el mismo que el precedente, tlani, quitado el. ni. por-
que significa lo mismo y se añade y compone de la misma "manera v. g. 
nic chiuallali, nicchiuhtlah, nicchiuhcatlah, procuro que se haga algo, 
pero, nicchiuhcatlani, nic icniuhtlah, nic chalchiuhtlah, bagóle amigo 
tengole en lugar de piedra preciosa, choca, haze, nitechoctlah y el nite-
choctlani. procuróle a otro que llore. Ayo no pierde la. o. de la passiua 
en estas composiciones, v# g. inmileque mayotla. vel ma*)tlani, los se-
ñores de labranzas se procuran y liazen malos tratamientos vnos a 
otros. 

Nota, para todas composiciones generalmente, que en las composi-
ciones suelen anteponer algunas partículas, que por si no eran signifi-
catiuas v. g. de aqui, polaqui, y laqui, que dizen aquella manera de za-
bullirse, y principalmente vsan en los apodos donde siguen vocablos, 

por la figura que los latinos llaman, etopeya, v. g. quachachal, hombre 
de cabega grande y desmelenada yxtecacata, hombre que tiene los ojos 
tuertos de secos y abollados quauhtitinpol, hombre largo y desbaido, don-
de se hizieron estos vocablos finales, que por si no significan nada cha-
chal, cacata, titimpol. 

CAPITULO QUARTO. 
DE LA VARIACION DE LOS NOMBRES EN SUS FINALES QUANDO SE JUNTAN 

A LOS GENITIUOS DE LOS SEMIPRONOMBRES. 

Los nombres acabados, en li. tli, &, in, juntos con los genitiuos pier-
den estas terminaciones v. g. tlahtolli, tilmatli, notilma, citlalin. noci-
tlal, sacanse. pilli, por el señor, ytecutli. que juntos con los genitiuos to-
man sus abstractos, nopillo, notecuio. otli, nooui, micamino. oquichtli, no 
oquichtli no oquichui, mi marido, 110 oquichtiuh. dize la hermana al her-
mano mayor, cocotli. la tortola, nococo. y por el garguero nococouh. los 
acabados, en. ani, o en. qui. bueluen estas terminaciones, en cauli, añi-
diendo el. cauli, al preterito, de donde los nombres descienden: v. g. tla-
poani. notlapouhcauh, teopixqui noteopixcauh. los deriuatiuos en. o. y en 
a. o en. e. y los adjetiilos en. c. añiden encauli verbi gratia. <;oquio 110-
goquiocauh, cosa mia que esta enlodada, topile; ñotopilecauh, al tepeua, 
naltepeuacau, tlitic, notliticauh, los verbales en. oni. y en, ian, no se 
juntan 

con los genitiuos, en su lugar se vsa, de los en ya, o en. yan de 
los pretéritos imperfectos que andan siempre juntos con los genitiuos, 
verbi gracia en lugar de temachtiloni, notemachtiaya, nelpiloni, nonel-
piaya, temacbtiloyan, notemachtiayan. cochiuayan, nocochian. 

§. Los nombres acabados en ti. la mudan en, uli. v. g. teotl, noteouh. 
Esta regla tiene dos excepciones. 

La primera de los que no mudan la ti. en uh, sino que la pierden'con 
la vocal precedente inaiti, quaitl. queitl. paniti tocaiti, cauitl. quilitl, 



xiuitl, yaiiitl, quiauitl, quauitl, chiquiuitl, tlauitl, chalchiuitl, ciacatl, 
xayacatl, yacatl, ihtacatl, nacatl, nanacatl, xonaeatl, malacatl, cuicatl, 
metlatl, matatl, cuitlatl, tecihuitl, y los nombres que tuuiern m. en me-
dio de la diction como, tecomatl, notecon, tenamitl, notenan, avnque 
amati, sigue la regla general, narnauh, y carnati, liaze nocan vel noca-
mac, tematlatl, notomatl, mi honda. 

La segunda exception ele los que pierden sola la ti. ititi, molicpitl, 
iztitl, icxitl, chiehitl, tozquitl, auitl, tlatquitl, cozcatl, haze, nocozqui, 
maxtlatl, nomaxtli, yhiotl. con los deriuatiuos en; otl, pierden también 
la ti. v. g. noteoio y estos mesmos deriuatiuos pueden boluer la ti. en, 
uh. v. g. nomexicaio, nomexicaiouli, y quando se forman èn, uh, pueden 
significar alguna cosa en queesta semejanza de lo que el abstracto sig-
nifica Y. g. ixochio, inquauitl, flor que esta en el árbol, pero ixochiouh 
in quauitl, 110 significa la rosa, sino alguna cosa que tiene la sombra o 
semejanza de'la rosa. Estos mismos quando se forman de plusquam-
perfectos, pueden perder la, ti. o el. yotl. v. g. nencayotl, nonenca, vel 
noneneayo, aduiertese que quando se juntaren los nombres a los geni-
tiuos, si aquella cosa estuuiere inherente en nosotros, hemos de vsar de 
los abstractos, y si no se denotare mas de posesion della, se ha de vsar 
de las de mas reglas v. g. nonacayo, mi carne que tengo en mi. nonac. 
la carne que tengo para comer: ijuio in tototl. las plumas del aue, nih-
uiuh, mis plumas. 

§. Las de mas terminaciones de nombres no pierden ni mudan los ge-
nitiuos. verbi gracia, tlatzcan, notlatzcan telpochpil, notelpochpil; y 
avnque esten con preposiciones, v. g. noteopan noxochitla, ueue, haze 
nouehuetcauh ilama, nilamatcauh, y algunas mugeres con su lenguaje 
affectado dizen, n'otelpochticatzin, nopiticatzin, nauiticatzin, y nunca 
emos de vsar desta affectacion. 

CAPITULO QUINTO Y ULTIMO. 

DE LOS MEXICANISMOS QUE SON ALGUNAS MANERAS £>E HABLAR 
PROPRIAS DE ESTA LENGUA. • 

De las composiciones. 

No es mi intento en este capitulo ponerme a declarar todos los mo-
dos de hablar, o frases de esta lengua,, porque ni eáo es de este lugar 
donde solo se trata del arte de la grammatica, ni tampoco se puede hazer 
breuemente: por ser cosa muy larga y immensa, sino solamente pondré 
aqui algunos modos de hablar que son proprios ydiotismos desta len-
gua aunque por otra parte parescen cosas contra las reglas de las con-
cordancias de la grammatica. 

Nota lo primero, que algunas veces suelen poner vnos tiempos por 
otros, v. g. presente de indicatiuo en lugar del pretérito de subiuntiuo. 
v. g. para dezir antes que el mundo comentase ya era nuestro señor 
Dios, dizen in ayamotzinticemanauac yeppa 1110 yetzticatca in totecuio, 
lo qual si se boluiesse a la letra se hauia de dezir desta manera, an-
tes que el mundo comienza ya es Dios nuestro señor. Otro exemplo, 
vel oncan oneclimauizpolozquia, intlaoncannica, que quiere dezir, si alli 
estoy mucho me deshonrara, hauiendo de dezir: si alli estuuiera. Tam-
bién algunas vezes ponen el futuro imperfecto en lugar del pretérito en 
quia, del modo gerundiuo v. g. quimati in Dios ca miequintin itlamach-
tilhuan motolinizque, yequene cequintin, tepoztica miquizque, cequin-
tin teticamoto linizque, todos estos en lugar de motolinizquia miquiz-
quia, motolinizque, miquizque, que quiere dezir bien sabe nuestro señor 
que muchos de sus discípulos morirán, o padeceran a hierro, y piedras, 
&c. hauiendo de dezir por buen estilo de hablar, bien sabe nuestro señor 
que muchos de sus discípulos hauian de padecer hauian de ser maltra-
tados. &c. 

Nota lo segundo que algunas vezes hablando alguno de tercera per-
sona si en algo le es semejante aquella persona habla poniendo la pri-
mera del plural o la segunda como viene a proposito, v. g. cetoquichtin 
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mitzmonockilia quiere decir vno nosotros hombres te llama bauiendo de 
dezir, no mas, vn- hombre te llama, ceanmaceualtin xinechnochilican, 
llamadme vno de vosotros maceuales, bauiendo de dezir llamadme vn 
maaceual vosotros, ce anciua xicmocuitlanican, cocoxqui, vna muger de 
vosotras tenga* cuenta del enfermo. 

III. Nota, que quando en la oracion ay dos singulares que hazén vn 
plural si el vno de los nominatiuos es primera o segunda, persona, no se 
declara mas, del supuesto de la tercera persona por que la primera ó se-
gunda que auia se connota en el verbo aunque sea de plural verbi gra-
cia, notiach cauh otitomictique, otito nonotzque nocniuh. inicompa tiaz-
que tianquizco, Pedro nican otiualla que, Pedro y yo uenimos. cuixyeo 
antla quaque Pedro, para dezir aueis comido vos y Pedro no dize sino, 
aueis comido Pedro Auliin Dios tetazin ynicmonepan tlacotlatzinoaini-
piltzinon canmoquixtia in Spiritu sancto, quiere dezir. Dios padre au-
nándose entrambos su hijo sale de ellos el spiritu Sancto, hauiendo de 
de'zir, copulatiue, in Dios tetatzin yuan in Dios tepiltzin ynic mo ne-
pantlagotlatzinoa oncan moquixtia in Spiritu sancto. . 

También para dezir vno de nosotros lo dizen al reues. v. g. cemete-
huantin yaz quiere dezir: vnos de nosotros yra, hauiendo de dezir, vno 
de nosotros, cemeameuantin, nechnamacaz, vnos de vosotros me entre-
gara, hauiendo de dezir vno de vosotros, también para dezir: hartos de 
beuer, dizen yno pachiuhque atli que quiere dezir hartos beuen, hauien-
do de dezir hartos de beuer. 

También vsan el preterito perfecto de indicatiuo, en lugar del imper-
fecto de subiuntiuo. v. g. inmacamo o quichtec, ganniman amo nicma-
cazquia. quiere dezir si el no lo hurto, yo no se lo diera, hauiendo de de-
zir por el estilo ordinario si el no lo hurtara: yo no se lo diera y entonces 
dixera, yn macamo oquichtequini niman amo nic macazquia. 

También para dezir despues de descubierto el ladrón dizen desta ma-
nera, yniquac tlaoitoc inichtecqui que quiere dezir quando si fue visto 
el ladrón. 

LIBRO V. 
D E L A P R O N V N C I A C I O N Y A C C E N T O D E L A S I L L A B A . 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA DIUERSIDAD Y NUMEROS QUE SE HALLA DE ACCENTOS. 

La cuantidad de las sillabas Mexicanas es en tres maneras, porque 
ay sillaba larga, y syllaba breue y syllaba ygual, que ni es larga ni es 
breue, larga, v. g. atl matl, breue, como, tetl, ceti, ygual como, tlaxcal-
li: que aquella penultima, 110 se ha de alargar ni abreuiar. 

Pues conforme a esta diuersidad de la quantidad de la syllaba, se 
hallan cinco diferencias de accentos porque en la syllaba larga ay ac-
cento acuto y graue. En la syllaba breue ay accento breue predominan-
te, y el saltillo. La syllaba ygual tiene su accento semejante que se llama 
accento moderado. Accento agudo es el que fuera de alargar la syllaba 
le añade vn tono que leuanta la pronunciación con sonido agudo, v. g. 
milli. tUlli, accento grane es el que fuera de alargar la syllaba, añade 
vn sonido graue con que la abaja el tono, v. g. teotl, ciuatl, accento 
breue, predominante es el que por si mismo rige la diction donde se ha-
lla con pronunciación accelerada y presta, v. g. mecatl. gacatl. Accento 
del saltillo es, quando la syllaba breue se pronuncia con alguna aspe-
reza como, tlagolli. 

Esta aspereza no es del todo. H. hablando propriamente porque en 



mitzmonockilia quiere decir vno nosotros hombres te llama hauiendo de 
dezir, no mas, vn- hombre te llama, ceanmaceualtin xinechnochilican, 
llamadme vno de vosotros maceuales, hauiendo de dezir llamadme vn 
maaceual vosotros, ce anciua xicmocuitlauican, cocoxqui, vna muger de 
vosotras tenga* cuenta del enfermo. 

III. Nota, que quandó en la oracion ay dos singulares que hazén vn 
plural si el vno de los nominatiuos es primera o segunda, persona, no se 
declara mas, del supuesto de la tercera persona por que la primera 6 se-
gunda que auia se connota en el verbo aunque sea de plural verbi gra-
cia, notiach cauh otitomictique, otito nonotzque nocniuh. inicompa tiaz-
que tianquizco, Pedro nican otiualla que, Pedro y yo uenimos. cuixyeo 
antla quaque Pedro, para dezir aueis comido vos y Pedro no dize sino, 
aueis comido Pedro Auliin Dios tetazin ynicmonepan tlacotlatzinoaini-
piltzinon canmoquixtia in Spiritu sancto, quiere dezir. Dios padre au-
nándose entrambos su hijo sale de ellos el spiritu Sancto, hauiendo de 
de'zir, copulatiue, in Dios tetatzin yuan in Dios tepiltzin ynic mo ne-
pantlagotlatzinoa oncan moquixtia in Spiritu sancto. . 

También para dezir vno de nosotros lo dizen al reues. v. g. cemete-
huantin yaz quiere dezir: vnos de nosotros yra, hauiendo de dezir, vno 
de nosotros, cemeameuantin, nechnamacaz, vnos de vosotros me entre-
gara, hauiendo de dezir vno de vosotros, también para dezir: hartos de 
beuer, dizen yno pachiuhque atli que quiere dezir hartos beuen, hauien-
do de dezir hartos de beuer. 

También vsan el preterito perfecto de indicatiuo, en lugar del imper-
fecto de subiuntiuo. v. g. inmacamo o quichtec, ganniman amo nicma-
cazquia. quiere dezir si el no lo hurto, yo no se lo diera, hauiendo de de-
zir por el estilo ordinario si el no lo hurtara: yo no se lo diera y entonces 
dixera, yn macamo oquichtequini niman amo nic macazquia. 

También para dezir despues de descubierto el ladrón dizen desta ma-
nera, yniquac tlaoitoc inichtecqui que quiere dezir quando si fue visto 
el ladrón. 

LIBRO Y. 
D E L A P R O N V N C I A C I O N Y A C C E N T O D E L A S I L L A B A . 

CAPITULO PRIMERO. 

DE LA DIUERSIDAD Y NUMEROS QUE SE HALLA DE ACCENTOS. 

La cuantidad de las sillabas Mexicanas es en tres maneras, porque 
ay sillaba larga, y syllaba breue y syllaba ygual, que ni es larga ni es 
breue, larga, v. g. atl matl, breue, como, tetl, ceti, ygual como, tlaxcal-
li: que aquella penultima, 110 se ha de alargar ni abreuiar. 

Pues conforme a esta diuersidad de la quantidad de la syllaba, se 
hallan cinco diferencias de accentos porque en la syllaba larga ay ac-
cento acuto y graue. En la syllaba breue ay accento breue predominan-
te, y el saltillo. La syllaba ygual tiene su accento semejante que se llama 
accento moderado. Accento agudo es el que fuera de alargar la syllaba 
le añade vn tono que leuanta la pronunciación con sonido agudo, v. g. 
milli. tUlli, accento graue es el que fuera de alargar la syllaba, añade 
vn sonido graue con que la abaja el tono, v. g. teotl, ciuatl, accento 
breue, predominante es el que por si mismo rige la diction donde se ha-
lla con pronunciación accelerada y presta, v. g. mecatl. gacatl. Accento 
del saltillo es, quando la syllaba breue se pronuncia con alguna aspe-
reza como, tlagolli. 

Esta aspereza no es del todo. H. hablando propriamente porque en 



la prouincia de Tlaxealla, y en algunas otras apartadas de México pro-
nuncian con este Spiritu áspero muy affectadamente de manera que no 
solo es. H. mas aun pronunciada con mucha aspereza, y fuerza verbi 
gracia, tlacohtli, tlahtoani, y por esta causa con mucha racon algunos 
han llamado, a, este espíritu áspero el saltillo, porque ni del todo a de 
ser. H. 'como en Tlaxealla ni suspensión de la syllaba, como algunos 
han dicho. 

Accento suspenso: porque ese es officio del accento agudo que es lar-
go y suspende la syllaba, y assi no es mas de vna manera de salto, o 
singulto, que se haze en la syllaba, y esto solamente se halla en la sy-
llaba breue. 

Antes de dar las reglas para los accentos sea de aduertir para la pro-
nunciación en las letras que estos no tienen seis letras nuestras que 
son. B. D. F. G-. R, S. ni tampoco vsan la. v. consonante, ni las dos. 11. 

-

al modo del español, Y. g. no dizen villa, como el español, sino como el 
latin pronunciando casi cada 1. por si. 

Yltimo nota los caracteres conque conoceremos estos accentos en este 
arte, el accento agudo desta manera r el graue ^ el moderado A el sal-
tillo v el breue tiene por señal el no tenerla. 

s» 
_____ 

CAPITULO SEGUNDO. 

DE ALGUNAS REGLAS QUE SE HALLAN PARA COLOCAR LOS ACCENTOS. 

Entendida pues desta manera que e dicho la diferencia, y numero que 
ay de los acentos en esta lengua mexicana queda abierta puerta para 
que cada vno quando oyere algún vocablo aduierta con certidumbre 
conque accento se pronuncia para imitar la buena pronunciación, yeste 
es el camino mas breue para pronunciar bien al qual ayudara el arte 
poniendo aqui algunas Reglas generales y particulares que sean aduer-
tido asta, agora. 

% 

I. Nota que para la-collocacion del accento no se a de mirar como en 
el latin solo vn accento predominante en la diction. por que en esta len-
gua todos los accentos que tienen las sylabas se pronuncian, y assi al-
gunas vezes conforme a lo que la diction pide se hallan dos y tres,-accen-
tos predominantes semejantes o diferentes, v. g. nicnonotza tiene las dos 
primeras syllabas largas con accento agudo y ni mas ni menos, nicnonot-
zaya fuera de tener el accento agudo en las dos primeras sillabas tiene 
en la penultima accento moderado, y todos seande pronunciar y aconte-
cera auer diction de cinco syllabas que tenga todas cinco diferencias de 
accentos, cada vno en su sillaba v. g. nictlatlauhtitiaz echando aparte 
el nic, que no entra en quenta. y tiene su accento breue por si el primer, 
tía. tiene accento largo agudo. 

El segundo, tía, es breue. el primer ti. que es la tercera syllaba es el 
saltillo. 

El segundo, ti. que es la penúltima tiene el accento moderado, la ml-
tima que es el. az. tiene el accento largo graue. 

Nota lo segundo para la cuenta de las syllabas. que no se a de comen-
tar. desde el semipronombre, por que estos tienen por si su accento. 
v. g. minemi. nicoclii, no se diradile son tres syllabas, sino dos. porque 
no entra en la cuenta, ni, que es semiprombre. 

3 Nota, que en las dictiones compuestas siempre o casi siempre las 
partes componentes guardan el mismo accento que tenian quando sim-
ples antes de entrar en la composicion, verbi gracia, xocliimecatl, tiene 
dos accentos la. o. tiene el agudo, que tenia su simple, xochitl, y la, e, 
tiene el accento correpto, que tenia, mecatl, antes de entrar en la com-
posicion. y los mismos accentos tiene aunque 6e conponga al reues. di-
ziendo mecaxochitl. porque la, e. es sienpre correpta y la, o, aguda yesta 
nota importa mucho para quitar la dificultad que ay en la pronuncia-
ción de las dictiones compuestas por que sabida la cantidad que tienen 
los simples esa misma se les ade ir dando en la diction conpuesta, aunque 
sea compuesta, de muchos nombres, o dictiones. 

IIII. Nota de los deriuatiuos que también guardan el accento de sus 
radicales de donde se deriuan. v. g. temaquixtiani, tiene el ma, agudo co-
mo su radical, maquixtia sacandose los nombres en. illi. y en, olii, que tie-
nen el accento agudo en la penultima que quando pierden la vltima, por 



juntarse a los genitiuos la que era penultima de antes es ya vltima, y assi 
se muda el accento agudo en grane porque en la vltima nunca puede 
hauer accento agudo, netlamachtilli nonetlamachtil, necuiltonolli. no-
necuiltonol. -

§. I. Del accento agudo. 

Primo. Nota que nunca se pone accento agudo en la vltima sino es 
en la. e. de los vocatiuos, verbi gracia, totecuioe Diose, y es tan natural 
esta pronunciación a los Mexicanos que aunque se les diga vn vocablo 
español, de los que tienen aguda la vltima no lo pronuncian de essa 
manera, sino que antes se van a pronunciarlo como en latin. verbi gra-
cia, si les dezimos que digan oracion no lo pueden pronunciar assi an-
te« dizen como en latin oracio. 

Todos los verbos acabados en. ua. tienen la penúltima aguda, verbi 
gracia, chieaua, cliipaua, melaua, sacase, ninogaua que tiene la. a, co-
rrepta ynicaua, por reñir que tiene saltillo en la primera. 

3. Todos los impersonales acabados eh tiua, tienen la penultima agu-
da; verbi gracia, tecutiua, piltiua, tlatocatiua. 

4. Todos los tiempos gerimdiuos, acabados en tiuli, y en quiuh, tienen 
la penúltima aguda, verbi gracia, nitemachtitiuh, nitemachtiquiuh sa-
canse los verbos disilabos, verbi gracia, nicmacatiuh, ninemitiuh, que 
son breues añadese; nitetlagotlatiuh que también la tiene breue. 

5. Todo nombre de gentes acabado, en. ecatl, tiene la penultima agu-
da verbi gracia, tlaxcaltecatl, chiappanecatl, xaltocamecatl. 

6. Todos los verbales acabados en illi, o en olii tiene, la penúltima 
aguda verbi gracia, tlamachtilli, necuiltonolli. 

7. Todos los verbales acabados en oyan que se forman de los passi-
uos tienen la penultima aguda, como temachtiloyan, tlaqualoian. 

8. Todos los nombres en caiotl quando se deriuan de verbales en qui, 
y en ni tienen la penultima aguda v. g. teopixqui, teopixcaiotl, tlato-
caiotl. 

9. La ligatura, ca, en toda composicion, tiene siempre accento agudo 
en si. v. g. nicliipauacanemi, nichicauacatlatoa. 

10. Todos los verbales en. oni. y en oca tienen la penultima aguda, 
v. g. neconi, eleuiloni, ytlagotlaloca, ytlayecoltiloca in Dios. 

§. Del acceìito gmue. 

Nota que este accento se halla en las vltimas syllabas al contrario 
del agudo, v. g. teotl. conetl. ciuatl, coyoti, tepetl. aztatl. vexotl. tlacotl, 
tecolotl, añádeseles, neuatl, teuatl, yeuatl. 

2. Todos los verbales acabados en yan: y en can. tienen la vltima gra-
ue. v. g. notlaquayan, el lugar o el tiempo de mi comer, notemachtia-
yan el lugar o tiempo de mi enseñanza, quauhxincan, la caipinteria. 

Del accento moderado. 

Los nombres passiuos en. alli tienen la penultima moderada, v. g. tla-
chipauaili, tlaqualli. tlacencaualli. tlapitzalli. añadese quetzalli, quimil-
li. copalli. vapalli. 

2. Todos los frequentatiuos en. ca. y en tza, que se deriuan de ver-
bos en. ni. tienen accento moderado, v. g. tzitzilica, tetecuica, cocomo-
ca, tzitzilitza, tetecuitza. coeomotza. 

3. Los nombres deriuatiuos en caiotl, tienen también la penultima 
moderada, verbi gracia, Mexicaiotl, Tlaxcaltecaiotl, sacanse los que se 
deriuan de verbales en qui, y en ni, que tienen la penultima aguda, co-
mo se dixo arriba teopixqui, teopixcaiotl 

4. Nota que en todos los verbos o nombres compuestos con la liga-
tura ti, tienen el accento moderado, en ella v. g. nicehiuhtica, nicoehti-
ca, toltitlan quauhtitlan. 

§. Del accento breue predominante. 

Nota, que todas las syllabas donde no conociéremos hauer alguno de 
los accentos ya dichos se han de pronunciar breues. 

2. Nota, que no es como en latin, que en siendo la diction dissillaba 
avnque sea la primera syllaba breue en la pronunciación, le ponen ac-
cento agudo, como, deus, porque en la lengua Mexicana, este accento 



correpto predomina en la dietion, sea de vna, o mas syllabas de vna 
verbi gracia: etl, metí, cetl, de disyllabas, v. g. mecatl, gacatl, tocatl, 
nemi. cocbi, de trisyllabas. Y. g. capolin, ocuilin, cbacalin. 

/ 

§. Vltimo de la pronunciación del saltillo... 
\ 

Nota que todos los pretéritos que se acaban en vocal, tienen saltillo, 
en essa vltima vocal, verbi gracia onitemackti, oniteicneli, y por consi-
guiente estos mismos pretéritos añidiendo el. que, en el plural tiene sal-
tillo en la penúltima, v. g. titeinachtique. titetlaocolique. 

II. Todos los nombres deriuatiuos posesiuos en búa. o, y en, e. tienen 
saltillo en la vltima y en el plural en la penúltima, v. g. axcaua. axca-
huaque, xocbio. xocliiuaque, teñe, teneque. 

§ III. Los deriuatiuos de lugar que descienden destos mismos pose-
siuos tienen saltillo en la penúltima, v. g. de amaqueme. amaquemecan, 
tzonpaua, tzonpauacan, de tigayo, tigayocan. ' 

§ IIII. Todos los uerbos compuestos con la ligatura, ti. si antes, del 
ti. ay vocal, se pondrá en ella el saltillo, v. g. nitemacbtitoc, nitemacb-
titiuh, nitemaclititicac. 

§ V. Todos los verbos frequentatiuos quando se liazen frequentatiuos 
por solo doblar, la primera syllaba tienen saltillo v. g. niccliiua, nicbi-
cbiua, nicpopoloa. 

§. VI. La preposición, tía. tiene siempre saltillo, v. g. uauhtla. yasi 
lo tienen también todos los nombres, de gentes que se deriuan clella v. g. 

« 

quautlacatl. gacatlacatl, xocbitlacatl; y estos que se siguen, también 
tienen saltillo en la primera syllaba, tatli, ahci. tzatzi. iliga. ibcac, ihtitl, 
neuatl, teuatl. yeuatl, tleco. pitli. citli. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LA EXPULSION Y MUTACION QUE SE HAZE EN LAS LETEAS POR LA 

COLLISION DE VNAS DICTIONES CON OTRAS. 

I. De la SynalqjJia. 

La Synalepha que los latinos tienen solamente en la medida de los 
versos, los Mexicanos la vsan de ordinario en qualquier platica en la 
manera siguiente. 

1. Nota que los semipronombres acabados en vocal'la pierden quan-
do se sigue alguna dietion que comienza en vocal. Assi nominatiuos 
juntándose con verbos, que comienzan en uocal como los genitiuos jun-
tándose también con nombres que comienzan en vocal, verbi gracia, 
teua, pro tieua tatli, por tiatji, tiga, por tihiga, y del genitiuo, verbi gra-
cia tamauli, pro toamauh, teuh, pro, toeuh, tieuh, pro toieuh. sacansé 
primero quando la dietion que se sigue comienza en. u. vocal, 110 se per-
derá la vocal precedente, v. g. noueueuh, nouaub, nouipil. y de los ver-
bos, niuetzi. niüeia. 

2. Se saca el semipronombre, te, y el genitiuo. i. que en ningún con-
curso de otra vocal se pierden v. g. teaxca. teomio. iamauh. i. itac. III. 
se sacan los semipronombres. ne, tía, en los quales la sinalepba no echa 
fuera la vocal precedente sino la siguiente, v. g. tlatolli, netolli donde 
se expele, la. i. siguiente de itoa quedándose la. a. y la e precedente del 
ne. tía, pero tampoco el, ne. y tía. pierden, ni hazen perder quando la 
dietion que se sigue comienza en. a. o en. o. verbi gracia neolololli, tlaax-
catilli. 

§. II. De la expulsión de las letras aspa-as, donde quiera que se encuentran 
estas quatro letras, tz. ch. x. g. 

Donde quiera que se encuentran vna destas quatro letras con otra, 
o vna dellas semejante asimisma no se an de pronunciar dos sino sola 
vna. v. g. mitzatzilia, nimichoquilia. nicixolochoa, tegagacaimniquiztli. 

Arte Mexicana.—10 



donde en todos estos exenplos se pierden las letras asperas precenden-
tes, y aunque no se pronuncia la letra aspera gastase, enpero en aque-
lla vocal que esta junto a ella doblado tiempo como si la otra se pro-
nunciara. 

§. II. Nota, de la, ti. que solamente quando se sigue semejante, ti. 
a otra dicction acabada en, ti. se pierde la vna v. g. centetlaxcalli, on-
tetlatlacolli. por ontetl, tlatlacolli. 

§. III. Nota que quando la diction precedente se acabare en. 1. y la 
siguiente comentare en. ti. pierdese la, t, sola entre las dos. 11. v. g. 
huallatoa, en lugar de hualtlatoa, y es tanta verdad esto que si la dic-
tion que se sigue tiene dos. tt. se pierde también, v. g. iniquacmocalla 
la en lugar de mocaltlatla. 

§. III. De la mutación de letras. 

Primo, nota siempre que tras vna diction acabada, en. n, se sigue 
diction que comienga en uocal la. n, se buelue en m. v. g. amaci, niqui-
mana, en lugar de niquin ana, niquimixitia, pro niquin ixitia, y esta 
regla no tiene excepción. 

2. Nota de la. n. que también se buelue en. m. v. g. ammochintin, 
en lugar de anmocbintin, imma, en lugar de inma, la. n. también se 
pierde, o se queda adlibitum, quando la diction que se sigue comienga 
en. g. cerilla, como v. g. ingacatl, vel igacatl, nicicelia, vel nicicelia. 

3. Nota de la. h. que si se le sigue diction que comienga en. m. o en. 
p. se buelue. m. o p. con la. u. precedente, v. g. maimmocliiua, pro, ma-
iuhmochiua, de la p. v. g. niccbipoloa, en lugar de nicchiuhpoloa, 

CAPITULO QUARTO Y ULTIMO. 

DE DICHONES, QUE MUDAN LA SIGNIFICACION SOLAMENTE POR LA 

VARIACION DEL ACCENTO. 

A. ' 

Achtli, la primera larga, significa hermano. 
Achtli breue es la semilla. 
Auic la primera larga quiere dezir, hazia el agua. 
Auic, salto en la primera quiere dezir, por aca y por alia indetermina-

damente. 
Amac la vltima grane es al lado del agua o por el braço del Rio. 
Amac, vltima breue es en el papel. 
Atlacatl, salto en la primera hombre sin raçon. 
Atlacatl, salto en la segunda, hombre del agua, como el marinero o pes-

cador. 
Amana, larga la. I. recoger aguas. 
Amana, salto en la primera dar pesadumbre, o alterar. 
Aquetza, largo en la primera colgar aguas como la que haze el cacao. 
Aquetza, salto en la. I. algar la cabega. 
Aiotli, largo en la. I, es caño de agua. 
Aiotli breue en la primera, es la calabaça. 
Auatl, largo en la primera, es la encina. 
Auatl, graue en la vltima cierto gusano. 
Auatl, salto en la. I. la espina delgadita. 
Aua, largo, en la. I. es dueño del agua. 
Aua, salto en la primera, reñir. 

C. 
Chichi, largo en la primera, mamar. 
Chichi, breue en la primera, es perro. 
Chichi, salto en la primera surzir alguna cosa, y también es la saliua. 



I . 

Icac. largo en la primera, es su çapato. 
Icae, salto en la primera estar empie. 
Iecoa. largo en la primera, lleuar al cabo vna cosa. 
Iecoa breite en la primera, probar y si tiene accusatiuo de persona es 

verbo inhonesto. 

M. 

Macehualli, largo en las dos primeras, hombre vil y plebeyo. 
Maceualli, salto en la. I. el mérito. 
Matia, la primera aguda, poner manos a alguna cosa, como el statuario. 
Matia breue la, I. quiere dezir sabia. 
Matequi, salto en el ma. laueme las manos, ninomatequi. 
Matequi, largo en el ma, córteme las manos, ninomatequi. 
Metztli, agudo en la. I. es la luna. 
Metztü breue la. I. es el muslo o pierna. 

o . 

Omití, primera breue, gueso. 
Omití, salto en la primera, vello. 

P. 

Poloa. largo en la, I. reboluer. como saluado. lodo. 
Poloa. primera breue. perder. • 
Piloa, largo en la I. poner alguna cosa en delgadez como el çapatero 

que encera hilo. 
Piloa, breue en la, I. colgar. 
Pati. largo en la. I. derretirse. 
Pati. salto en la primera sanar. 
Patla. largo en la primera desleir. 

Patla, breue en la primera, trocar. 
Piltic, largo en la. I, cosa delgada y larga. 
Piltic, breue en la. I. cosa ahidalgada. 

Q. 

Quauhtli, larga la primera, el aguila. 
Quauitl, breue: el palo, aduiertase para quando se hallaren en conipo-

sicion estos vocablos. 
Quaqua, largo en la. I. comer una y otra vez. 
Quaqua, breue en la primera, maxcar. 
Quaqua salto en la primera mordiscar. 

T. 9 

Tatli, largo en la primera, tu beues. 
Tatli, salto en la primera padre. ' 
Textli. larga en la primera cufiado. 
Textli. brebe en la I., harina o masa. 
Tepiltzin. largo en la I. hijo de alguno. 
Tepiltzin breue en la. I. -verbum turpe. 
Toca, agudo en la I., sembrar o enterrar. 
Toca, breue en la I., seguir a alguno. 
Totoca, primera breue y segunda aguda ir de priesa. 
Totoca, I. larga y segunda breue, andar escaramuceando o corriendo 

tras alguna cosa. 
Totoca, salto en la primera y breue la segunda, ahuyentar o desterrar. 
Tema, largo en la I. amontonar. 
Tema, breue en la I. bañarse en temazcal o asar en homo. 
Tequilia aplicatiuo largo en la. I. poner algo junto al otro. 
Tequilia. breue en la I. cortarle algo. 
Teco, agudo en la. I. ser tendido o puesto a la larga. 
Teco, breue en la. I, ser cortado. 
Tlaca, agudo en la primera, hombres. 
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Tlaca, breue en la I. palabra del que cae en la quenta y enmienda lo 
que dize. 

Tlaca, salto en la primera, quiere dezir ya de dia. 
Toloa. largo en la. I. bajar la cabega, 
Toloa, breue en la primera, tragar. 
Tlapoloa, breue la primera, comer del potaje o mojar la sopa, 
Tlapaloa, salto en la I., saludar. 
Tlatia, agudo en la. I. esconder. 
Tlatia, breue en la primera quemar. 
Tlaneuia, breue en la. I, tomar prestado de otro. 
Tlaneuia. salto en la I, errar tomando vna cosa por otra, 

* 

Tleco. breue en la I. en el fuego. 
Tleco, salto en la primera, subir. 
Tlacotli. salto en la penúltima esclauo. 
Tlacotl. graue en la vltima la uara, aduiertase esto para las composicio-

nes que destos salen. 

X. 

Xeloa. breue en la I. diuidir algún continuo como vn madero. 
Xeloa, agudo en la I. diuidir y desparramar. 
Xiuitl, la primera larga, la cometa. 
Xiuitl, la I. breue la yerua o el año. 

jg • 

VOCABVLARIO BREVE. 

QUE SOLAMENTE CONTIENE TODAS LAS DICTIONES, QUE E N ESTA ARTE SE TRAEN 

POR EXEMPLOS, Y POR EXCEPCIONES 

DEXANDO OTRAS QUE DONDE SE ALEGAN T I E N E N Y A SUS SIGNIFICADOS. 

A. 

Auia, ni. holgarse. 
Aci. ni. llegar, 
aci. nic. alcangar. 
aci. nino. estar alguna cosa entera y perfecta, 
achtopa, primeramente, vel ante, 
acbtopauia. nic. preuenir. 
acocui. nic, algar. 
ay. ni. hazer. 
Ayauhcogamalotl. el arco del cielo. 
ayacachoa ni. tañer ciertas sonajas. 
ayacachiluia. nic tañérselas a otro. 
Altepetl. Pueblo o ciudad. 
altepeua. ciudadano. 
Amaqueme, vezino de Amecameca. 
amaquemecan. el pueblo assi llamado. 
amatl. papel o carta. 
amoxtli. libro. 
ana. nic recebir o tomar. 
analco, de esotra parte del Rio. 
anilia. nic. tomarle algo a otro. 
aqui. ni. caber. 
aquí a. nic. meter alguna cosa. 

. 



atia, ni. derretirse alguna cosa, 
auitl. tia. 
axcaua. dueño de alguna cosa, 
Aztatl. garca. 

c . 

te 
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C. en. preposición, 
ca, ni. estar, o ser. 
cacalaca. ni. hazer ruydo cosas huecas v. g. nuezes. 
cacalat,za, nic. hazer el tal ruido. 
cacatzac. negro, etiope. 
cacchiuhqui, gapatero. 
calani. ni. hazer ruydo cosas huecas. 
calaqui. ni. entrar. 
calaquia, nic, meter alguna cosa. 
cali: señor o dueño de la casa, 
calli, casa, 
caltechtli, pared. 
camachalli. quixada, 
camachalti. ni. hazerse quixada o seruir de quixada. 
campaxiluia, nic, morder algo a otro. 
eampaxoa, nic. morder algo. 
Can, en, preposición. 
capolin, cereza, 
cappoloa, nic, yo indigno dexo algo, 
caqui nic oyr entender, 
caquitia, nic, hacer oyr a otro, 
caxe. el que tiene escudillas, 
caxitl, escudilla, 
caxua. el dueño de las escudillas, 
caualtia, nic, hazer dexar a otro. 

gagaca, nic, acarrear, 
gacamoa, ni. arar el campo la" primera vez. 
cacamoluia. nic, arar el campo a otro la primera vez. 
gacatl, yerua, 
gacatlacatl hombre del campo, 
gayóle: el que tiene moxcas. 
gayolin, moxca. 
gavolua: señor de las moxcas. 
11" cea; vel: cia: ni, consentir, 
celia, ni, reuerdecer. 
celia, nic, recebir. m 
celicayotl. ternura de alguna cosa, 
ce ti, yelo. 
ceua, haze frio,-elar. 

Chacalin. camarón, 
chachalaca, ni. sonar las cosas quebradas, 
chachalatza, nic. hazer el tal ruido, 
chachapaca, ni, caer apellas alguna cosa, 
chachapatza, nic, echar apellas algo, 
chalani, sonar las cosas cascadas, 
chalchihuitl. piedra preciosa. 
chalchiuhcozcamecatl, cadena o sartal de piedras preciosas. 
chalcliiuhti. ni. conuertirse en piedra preciosa. 
chapani. ni. caer apellas alguna cosa. 
chia. nic. aguardar esperar. 
chicaua, ni. yrse fortaleciendo. 
chicaua, nic, fortalecer alguna cosa. 
chicauacaneltoca, nic. creer con fírmeza. 
chicha, ni. escupir. 
chichinaca. ni. estar alguna cosa enconada. 
chichinatza. nic. enconar alguna cosa. 
chichitl, saliua. 
chicliiton, penillo. 
chichina, nic. chupar alguna cosa. 
chipaua. ni, yrse purificando. 
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chipaua, nic. limpiar alguna cosa, 
chipauacanemi. ni. uiuir limpiamente, 
chipini. ni, caer a gotas alguna cosa, 
ckippoloa, nic, yo indigno hago algo, 
chiua, nic, hazer. 
chixcaca, nino, esperar, 
chixcanemi. esperar, 
choca, ni, llorar, 
chocctia, nic, hazer llorar, 
choloa, ni, huir, 
chololtia, nic, hazer huir, 
choquilia, nic, llorar a otro, 
choquiitia, nic, hazer llorar, 
choquitzli. llanto. 

cia. vel cea ni, consentir, 
ciacatl. sobaco. 
ciauhtimoteca. ni. caer cansado, 
citlalin. estrella. 
citl'allotic. semejante a cosa que tiene estrellas, 
citlaltic, cosa como estrella, 
citli. ahúela, o liebre, 
ciuatl. muger. 

co, en, preposición, 
coa, nic. comprar, 
coaciui, ni, tener mal de gota, 
coatí, culebra, 
cogauia, ni, ponerse amarillo, 
cochcayotl. cena, 
cochi, ni, dormir, 
cochitia. nic. hazer dormir a otro, 
coehiuaian. lugar donde se duerme, 
cochiuani, instrumento para dormir, 
cocoa, nic, lastimar a otro, 
cocoa. nino. estar enfermo, 
coeoluia, nic, lastimarle algo a otro. 

eocomoca. ni. restallar la llama. 
cocomotza. nic. hazer el tal ruido. 
cocoxqui. enfermo doliente. 
coyametl. xauali. 
coiotl. el zorro o adiue. 
colotl. alacran. 
conetl, el niño. 
copa, de hazia, preposición. 
copalli. encienso blanco. * 
cozcatl, cuentas de sartal. 
cozticaiotl. amarillez. 
•|f go. nic. pungar, ensartar. 
goa. nic. tender. 
goma. nino. tener ceño. 
cuechiluia, nic. moler mucho alguna cosa para otro.* 
cueclioa, nic moler mucho alguna cosa. 
cuecuepoea, brotar muchas cosas simul. 
cuecuepotza hazer brotar de esta manera. 
cueiatl, rana. 
cueie, dueño de nahuas. 
cueitl, nahuas. 
cuepa, nic. voluer. 
cuepi, ni. voluerse. 
cuepiltia, nic, dar retorno de alguna cosa. 
cueponaltia, nic, hazer brotar. 
cueponi, ni, brotar los arboles. 
cueponia, nic, hazer brotar. 
cui, nic, tomar. 
cuica, ni, cantar. 
cuicatl, canto. 
cuitia, nic, hazer tomar algo a otro.-
cuitlatl, excremento, de animal, 
cuiua, ni, ser tomado o asido. 
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Ecauia, nic, hazer llegar alguna cosa, 
eco, ni, llegar. 
eleuiloni, cosa digna de desearse. 
etl. frísol. 
eua, ni, partirse. 
eua, nic, leuantar alguna cosa. 
euatitlalia, poner alguna cosa en liiesta. 
ynic, beuer. 
yacatl, nariz. 
yamancayotl. blandura de algiuia cosa. 
yan. preposición, en. 
yatica, ni, estar yendo. • 
yaticac ni, idem. 
yaualoa, nic, rodear. 
yaualoclitia, nic, hazer rodear. 
yauh, ni, yr. 
yauitl, maíz negro. 

ycac, ni, estar en pie. 
ycali, nic, guerrear o escaramucear con otro, 
ycampa, a las espaldas, 
ycatiltia, nic, hazer estas en pie. 
yeca, nic, pisar, 
yexitl. pie. 
yga. ni. despertar. 
ycequi. nic. tostar en comal cosas menudas, verbi gracia maíz, 
ycequiltia. nic. hazer que otro tueste, 
ychcatl. oueja. 
ychpochtli. donzella. 
ychtecapol. ladronazo. 
ycuelia. nic. hazer merced, 
ycuci. ni. coserse o sazonarse algo, 
ycuxitia, nic, cozer, o sazonar algo. 
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vetl. cierta yerua medicinal, 
yecaluia. nic, acabar algo para otro, 
yecaui. ni. acabarse algo, 
yecoua. nic. lleuar al cabo algo, 
yectia. ni. yrse liaziendo bueno, 
yectia. nic. aderezar algo. 

. yetica. ni estar puesto algo, 
yetztia. nic. hazer que otra cosa este, 
yeuatl. aquel. 

Yhiya. nic aborrecer algo, 
yhichcaticaiotl, blandura a manera de la del algodon. 
yhyotl, spiritu o resuello, 
yliyouiltia, nic, hazer padecer a otro. 
\ Ylacatzüuia. nic, torcerle algo a otro, 
ylacatzoa. nic, torcer algo, 
ylama, vieja, 
ylochtia, nic, hazer boluer a otro, 
yloti, ni. voluer. 
yluia, nic, dczir algo a otro, 
yluicatl, cielo. 

Ymacaci, nic. temer, 
ymatcauia, nic. hazer algo con tiento y con prudencia. 
1f Ynaya. nic. esconder, 
ynailia. nic. esconder algo a otro, 
ynecuiltia, nic, hazer que otro huela, 
1Í Yocoia, nic, formar, inuentar, criar, 
yocolia, nic, formar algo a otro, 
yoli, ni, viuir. 
yolitia, nic, dar vida a otro. 
1f yquania, nic, apartar. 

ytacatl, matalotaje, 
ytalhuia. nic, dezir de alguno o para alguno, 
yte cosa que tiene vientre, 
ytia, nic, hazer beuer a otro, 
ytitl, el vientre, o lo interior de alguna cosa. 



ytlacaui, ni, dañarse o corromperse, 
ytlacoa. nic, dañar o corromper algo, 
ytoa, nic, dezir. 
ytqui. nic, lleuar en si algo, 
ytquitia. nic, liazer lleuar a otro asi. 
ytta, nic, ver. 
yttaltia nic, kazer que otro vea. 
y ttitia, nic, dar a ver alguna cosa, 
ytzmolini, ni, retoñecer, 
ytztiltia, nic, encarar algo, 
ytztimomanu. ni, ponerse a ver algo, 
ytztimoquetza. ni, idem. 
ytztimotlalia, ni. idem. 

yztaia, ni, ponerse blanco, 
yztatl. sal. 
yztauia, nic. salar, 
yztitl. la vña. 
yua." nic, embiar. 
yuitl, pluma del aue. 
f̂ yxica. ni. gotear o traquinarse algo, 

yximati. nic. conocer, 
yxitza. nic. bazer gotear o trasuinar. 
yxxolo cboa. nic. pleglar la az de alguna cosa. 

M. 

Maca. nic. dar. 
machilia, nic. saber algo de otro, 
malaeachiluia. nic. boltearle algo a otro, 
malacacboa. nic. dar bueltas en torno a alguna cosa, 
malacatl. buso. 
Maquixtia, nic. librar o saluar. 
mati, nic. saber, 
matl, braga medida, 
matlatl, red. 

mauizgoa. ni. hazerse illustre. 
mauigoa, nic: marauillarse de algo, 
mauizgo, cosa marauillosa. 
mauizgoti, ni, hazerse marauilloso. 
mauizgotl, honra, 
maxtlatl, bragas. 
f Mecatl, cordel. 

• mecaxochitl, cierta suerte de rosa, 
melaua, ni, enderegarse. 
melaua: nic. enderegar o declarar, 
metlatl, piedra de moler, 
mexicaiotl, costumbre Mexicana. 
Mexicco: ciudad de México, i. en medio de la luna. 

Micoani, instrumento de morir, 
mictlancaiotl, cosa infernal, 
mictia, nic. matar, 
miqui. ni, morir. 
miquiltia, nic, bazer morir a otro, 
miquiztli, muerte, 
mitl. la xara, saeta, 
miliua. el que tiene saetas. 

inochilianic. tirarle algo a otro, 
moloni. ni. manar alguna cosa, 
molicpitl. el codo. 
momoloca, ni, manar a borbollones. 
momolotza. nic, hazer manar desta manera. 
momotzaluia, nic, rogar o remesarle algo a otro. 
momotzoa. nic. rogar o remesar a otro. 
motla. nic. tirar. 
moztla. mañana, aduerbio. 
mozlati. ni. durar hasta mañana. 

N . 

N. en, preposición. 
Nacatl. carne. 



nacazti. ni, seruir de oydo. 
naeaztli, oreja. 
nal. desotra parte, preposición. 
nalco. idem. • • 
nalquica. ni. traspasar o penetrar algo de una parte a otra, 
naltona, ni. trasluzirse o ser trasparente vna cosa. 
namaca. nic. vender. 
namaquiltia. nic.'vender algo a otro. 

• 

namictia. nic. ygualar vna cosa con otra, 
namiqui. nic. venir bien vna cosa con otra, 
namiquiltia, nic. aparear vna cosa con otra, 
namoia. nic. despojar, 
namoialia, nic, despojarle a otro, 
nanacatl. hongo, 
nauac. cerca, preposición, 
neci. ni. parecer, 
neconi, cosa amable, 
negomalia. nic, tener ceño con otro, 
nectia, nic, dar a querer algo, 
navuatlato. el interpete. 
necuiltonolli, riqueza, 
necuitiloni, cosa digna de ser confesada, 
necuitlauiloni, cosa digna de que se tenga cuidado della, 
nelpiloni, el cingulo. 
neltoca, nic: creer, 
neltoquitia. nic. hazer creer, 
nemachtile, studioso de alguna cosa. • 
nemachtilli, studio o disciplina de algo, 
nemi. ni. viuir. ' 
nemiliztli. la uida, 
nemitia. nic, hazer viuir. 
nencaiotl. el sustento, 
neolololli manto o cobija, 
nepantla. en medio, 
nequi. nic. querer. 

nequiltia. nic. hazer querer, 
netlamachtile, señor de la gloria, 
netlatilia. nic. esconderse de. otro, 
netolli, voto, promesa, 
neuatl. yo. 
nexiltia, nic. descubrir algo, 
nextia. nic. idem. 
*¡ nochilia, nic, llamarle, algo a otro, 
nonotza. nic. ablar con alguno, 
notza. nic. llamar a alguno. 

O. 

If Oga. nic. vngir. 
ocelotl. tigre, 
ocotl. t$a para alumbrar, 
ocuilin. gusano, 
oya. nic. desgranar, 
olini. ni. mouerse. 
olinia. nic, mouer algo, 
.onoc. ni, estar acostado, 
onoltia. nic. acostar algo, 
oquichtli. varón, 
otli. camino. 
otomitl. hombre de nación otomi. , -
ouia. nic. desgranarle a otro, 
oxilia, nic: vngirle algo a otro. 

P. 

Pa, nic. teñir, 
paca. nic. lauar. 
pacaltia. nic. hazer a otro que laue. 
paccaitta, nic. mirar algo con gusto, 
pachiluia. nic. apretarle algo a otro. 
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pachoa. nic. apretar. 
pactia, nic. dar contento a otro. 
pal, por. preposición. • • 
pampa, por. preposición. 
pan. sobre, preposición. 
panitl. la uandera. 
paño. ni. pasar el vado.. 
paquiltia. ni, holgarse. 
paquiltia. nic. dar contento a otro. 
patilia. nic. trocarle algo a otro. 
patla, nic. trocar. 
pauaci, nic. cozer algo. 
pauaxiltia, nic, liazer a otro que cueza. 
patzca, nic, esprimir. 
patzcaltia, nic, liazer a otro que esprima. 
patziluia, nic. apretar.alguna cosa blanda para otro. 
patzoa. nic, apretar alguna cosa blanda o fofa. 

pepechilhuia. nic. enbarrar algo para otro, 
pepechoa. nic. enbarrar. 
petlacalli, petaca o arca, 
petlatl, estera, 
peua, ni. comengar. 
pi. nic. pelar o coger yerbas sin arrancarlas de raiz. 
piaciluia. nic. chorrear para otro. 
piacOa, ni. chorrear. 
pilcac. ni, estar colgado. 
pilli. el niño o el principe o señor. 
piloa. nic. colgar. 
p'iltia. nic. hazer a otro que pele o coja yerbas. 
piltiua, hazerse señores o principes. 
pilua, el que tiene hijos.-
piluia, nic, colgarle algo a otro. 
pitli. la ermana mayor. 
pixquitl. la cosecha. 
poa. nic, contar leer. 

pogoni, ni. herir. 
poliuihcachiua. hazer perdedizo algo, 
polihui. perderse. 
poliuitia. nic, hazer que se pierda algo, 
poloa. nic. perder, 
poluia. nic, perder algo otro, 
popoca. ni, humear, 
popogoca. ni. heruir mucho, 
popogotza. nic, hazer heruir mucho, 
popoloa. nic. destruir algo, 
popotza, nic. hazer salir mucho humo. ' 

Qua. nic. comer. 
« 

quaitl. la cabega. 
qualani. ni, enojarse. 
qualtia, nic, hazer comer a otro. 
quaqualaca. ni, herbir mucho. 
quauitl. madero o árbol. 
quauhtitlan, vn pueblo asi llamado. 
quauhtlahcatl, hombre rustico. 
quauhtzallantli, el medio entre maderos. 
quemi, nic. vestirse algo. 
quemiltia. nic, hazer que se uista algo. 
quemmach. poco a poco. 
quemmach, interrogatiue como es posible? 
quequega, nic, cocear hollar. 
quetzalli, pluma rica^verde y larga. 

quiauitl. lluuia. 
quiga, ni, salir, 
quilitl, legumbres., 
quimilli, emboltorio. 
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T. 
tamagolin, sapo, 
tatli, padre, 
teeli. en, preposición, 
teci. ni, 1, nic moler, 
teciuitl, granizo, 
tecomatl. uaso de calabaza, 
tecolotl, bubo. 
tecutiua. hazerse señores, 
tecutli. el señor. . 
teini, ni. desmenuzarse, 
telpochpil, mancebico. 
telpochtli, mancebo, 
tema, nic. amontonar, 
temacbtiani, maestro, 
temaclitilli, enseñanza, 
temaclitiloian. escuela, 
temacbtiloni. instrumento de enseñar, 
temaquixtia, Saluador. 
temi, ni, bencbirse. 
temoa, nic, buscar, 
temolia, nic, buscar algo a otro, 
temouia, nic. bajar algo, 
tenamitl. muro, 
teñe, cosa que tiene filos, 
teocuitlatl. plata, 
teocuitlauia. nic. platear, 
teoiotl. diuinidad o cosa perteneciente a Dios 
teopan, templo, 
teopixcaiotl, sacerdocio. • 
teopixcapan, lugar donde están sacerdotes, 
teopixcatlalia. nic. hazer sacerdotes, 
teopixqui, sacerdote, 
teotl. Dios. 

teoxiuitl, turquesa fina. 
Teoxiuhti. conuertirse en turquesa, 
tepetl. ceiTo. 
teponaciluia. nic. tañer a otro, el teponaztle. 
teponagoa. ni. tañer teponaztle. 
tequi. nic, cortar. 
tequipaniluia. nic. trauajar para otro, 
tequipanoa, ni. 1. nic. trauajar. 
tetl, piedra. 
tetlacaquitiliztli. la acción con que se da a entender algo. 
tetlagotlaloni. instrumento para amar. 
tetlagotlaliztli, amor. 
tetlagotlani, amador. 
tetecuica. ni. hazer ruido como truenos. 
tetecuitza. nic. .causar el tal ruido. 
teteyca, ni. desmenuzarse mucho algo. 
teteitza. nic. desmenuzar algo asi. 
teuatl. tu. 
teuli, preposición ansi como, 
teuhti. ni, conuertirse en poluo. ' 
teulitilia, nic. hazer poluo alguna cosa, 
texti. ni. hazerse harina o masa, 
textilia. hazer harina o masa, 
tetzone, cosa que tiene fundamento, 
tetzonetica. ni. estar fundado algo, 
tigayo, cosa que tiene yeso, 
tigayocan, pueblo asi llamado, 
ticitl. medico, 
tilmatli. manta o capa, 
tilmaua. dueño de manta o capa, 
titlani. nic. embiar. 

tía, en. preposición, que dize abundancia, 
tlaaxitl. cosa alcanzada o presa, 
tlaaxcatilli, aquel a quien se adiudica algo, 
tlacaciui. ni. amansarse. 
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tlacatl, cosa racional, 
tlacatecolotl, el demonio, 
tlaga. nic. arrojar o dexar. 
tlagaltia, nic, liazer dejar a otro, 
tlacencaualli, cosa perficionada. ¿ 

tlachcuitl, el cesped. 
tlacliia, ni. mirar, 
tlachipaualli, cosa purificada, 
tlacliiualli, cosa hecha, 
tlaclipanalli, cosa barrida, 
tlacbpantli. idem. 
tlacotl, vara, 
tlacotli, esclauo. 

tlagctilia, nic. amarle algo a otro, o estimar mucho algo. 
tlagotl. cosa ensartada o pungada, 
tlagotla. nic, amar. 
tlagotlaloni, cosa amable. 
tlacotli, cosa preciosa. 
tlactli, cuerpo del hombre dende la cintura arriba, 
tlaltexcan, chinche, 
tlalticpactli, este mundo inferior, 
tlamaehtilli, cosa enseñada, 
tlamachtli, cosa artificada. 
tlami. ni. acabarse, 
tlan, cerca, preposición, 
tlanectli, cosa querida, 
tlanexiotl, la luz. 
tlanotztli, cosa llamada, 
tlanquiquici, ni. siluar. 
tlapaloa, nic, saludar, 
tlapalüia. nic. saludarle algo a otro, 
tlapauaztli, cosa cozida. 
tlapatzquitl, cosa esprimida. 
tlapitl, cosa pelada o cogida, 
tlapitzalli, instrumento músico. 
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tlapoa. nic. abrir, 
tlapoluia. nic. abrirle algo a otro, 
tlapouhtimocaua, quedarse algo abierto, 
tlapouhtli. cosa contada o leyda. 
tlaqualli, comida, 
tlaqualoian,- lugar donde se come, 
tlaque, cosa corporea. 
tlaquemitl, el vestido, 
tlatectli. cosa cortada. 

. tlatla, ni, arder, 
tlatilia. nic, quemarle algo a otro, 
tlatlacalli. cosa arrojada, 
tlatlaci. ni. toser, 
tlatlacolli, peccado. 
tlatlagotlalli. cosa amada. 

. tlatlauhtitiaz. nic. yre rogando, 
tlatlaxitia, nic, hazer toser, 
tlatlaxtli. cosa arrojada, 
tlatlaztli. idem. 
tlatocaiotl, reyno. 

tlatocapan, palacio o lugar de reyes, 
tlatocati. ni. reynar. 
tlatocatiua, hazerse.reyes o señores, 
tlatolli, platica o ragonamiento. 
tlatquitl, bienes muebles, 
tlatui. ni. amanecer, 
tlauana. ni,.beuer vino, 
tlauanaltia, nic hazer beuer a otro, 
tlauantia, nic, ydem. 
tlauia, ni. alumbrar, 
tlauilli, lumbre. 

. tlauiltia, nic. dar luz. 
tlauitl, almagre. 

tlauhquechol, paxaro colorado de pluma rica, 
tlaxcalli, pan. 



tlaxcaltecaiotl, vsanga de tlaxcala. 
tlaxcaltecatl. vezino de tlaxcalla. 
tlaxquitl. cosa cozida entre bragas, 
tlaztaleualli, color encarnado. 

. tlatzcan. cedro o ciprez. 
tlatzilbuia. nic. dar de mano o aborrecer alguna cosa, 
tlatziul, ni, emperezar. 
tlátzihuilia, nic. aborrecer o dar de mano a alguna cosa. 
tlecauia nic. subir alguna cosa. 
tleco. ni, subir. 
tletl. fuego. 
tlexochtli. brasa. 
% tlilli, tinta. 

tloc. cerca, preposición, 
tocaitl. nombre de alguna cosa, 

tocatl. la araña, 
tochtli. conexo. * 
tolina, ni. tener antojo de alguna cosa, 
toloa. nic, tragar. 
tololtia, nic. azer a otro que trague, 
toltitlan, vn pueblo asi llamado, 
toma. nic. desatar. 
tomiltia. nic. liazer que algo se desate. 
tomoni. ni, leuantarse la ampolla, 
tona. ni. resplandecer el sol. 
topile, el que trae la vara de alguazil. 
topilecati. ni. ser alguazil. 
toptli. cofre, o funda de alguna cosa rica. 
totoca. ni. correr. 
totoma, nic. desatar. 
totomotza. nic. leuantar-muchas ampollas, 
totonia, nic, calentarse, 
totonia, nic, calentar algo, 
tototza, nic, dar priessa a algo, 
tozquitl, garguero, o voz. 

Tz. 
Jzallan entre preposición, 
tzaqua, nic, cerrar, 
tzacuiltia, nic, castigar, 
tzatzi. ni, dar vozes. 
tzatzilia, nic, darle vozes a otro, 
tzicunoa, ni, hipar, 
tzicunoltia, nic, hazer hypar. 
tzilini, ni, sonar cosas de hierro, como campana, 
tzinti, ni, ser comentada vna cosa, 
tzitzilica, ni, hazer mucho ruydo, como de campanas, 
tzitzilitza, nic, hazer el tal ruydo. 
tzitzquia. nic, tener o asir alguna cosa. 

. tzitzquilia, nic, tenerle algo a otro, 
tzonpaua, el vezino de tzonpauacan. 

tzompauacan. vn pueblo assi llamado, 
tzontecomatl. la cabega. 
tzontecome, cosa que tiene cabega. 

. tzopa. nic. concluir alguna cosa como la tela o bobeda. 
tzopelia. ni. irsse endulgando algo. 

Y. 
Van, con. preposición, 
valauh. ni. venir, 
vapalli. tabla, 
vaualca. ni. ladrar, 
vaualtza, nic. ladrar a otro, 
vey. grande, 
veya. crecer, 
veue. el viejo, 
veuentzin. idem. 
veueva, dueño de atabales, 
vetzca, ni. reírse. 



vetzi. ni. caer. 
veehilia, nic, caer para otro. 
vic, hazia, preposición. 
vipilli, vestidura de muger. 
viptla, passado mañana. 
viptlati, ni. llegar a passado mañana. 

X. 
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Xayacatl, rostro. 
xaltocamecatl. vezino del pueblo de xaltocan. 
xeliui. ni. diuidirse algo. 
xeloa, nic. diuidir algo. 
xeluia, nic. diuidirle algo a otro. 
xitini, desbaratarse. 
xiuitl, yerua o año, o piedra preciosa. 
xiuhcoyolli, cascaueles de turquesas. 
xiuktlapallacuilolli: clironica pintada toda de varios colores. 
xixitica. ni. desbaratarse algo. 

Xochimecatl, sartal de rosas, 
xocliio, cosa que tiene en si rosas, 
xochiotl, flor o enjundia, 
xochiti, conuertirse en flor, 
xocbitl, flor o rosa. 
xochitlahcatl, hombre que viue entre flores, 
xochitla, lugar abundante de flores, 
xonacatl," cebolla. 
xoxouia, ni. yrse poniendo verde algo. 
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INTRODUCCION. 

I.—BIBLIOGRAFÍA. 

Al publicar el Diccionario Matlatzingo por el Padre Fray Diego Ba-
salenque, datónos noticias breves, pero completas, de su biografía en lo 
que importa a la historia de las lenguas indígenas 

Por ahora tocarémos dos puntos: la Bibliografía del ejemplar que ha 
servido para la reimpresión y el análisis del idioma tarasco, dejando 

mente] ^ ^ ^ ^ * U ° ^ ^ C l S''- D ' F r a n c i s ™ 

Para esta reimpresión nos hemos servido de la primera edición de la 
obra de Basalenque que lleva por título: 

" A R T E II:DE LA LENGUA TARASCA, || dispuesto con nuevo estilo y claridad 
por ci E. P. || M. Fr. Diego Basalenque, del Orden de || N. P S A u ^ s 
trn Provincial que fue de la Pro-1| vineia de Michoacán, y su Chronis-
M Sacato a luz || el B. P M. Fr. Nicolas de Qvixas, Provin-1| cial [ M 
de dicha Provincia, y lo dedica a la Serenissima || Maria Santissima 
Beynade los Angeles. || Con Licencia: En Mexico, por Francisco || de 
Eivera Calderón. Año de 1714. || " 

Pergamino: en 12': título, 15 fojas preliminares y 110 páginas 

Los "Apuntes para un Catálogo de Escritores en lenguas indígenas 
de Aménca," por el Sr. D. Joaquín Gareía Icazbalceta (México 1866) 
eont.enen bajo el número 92, la descripción de aquel libro, y además men-
cionan, » O t r a edición eji 8', falta de la portada. Quedan seis fojas prelmi-

t A r t e T a r a s c a . - « 



nares. La obra ocupa 102 páginas. Es evidentemente edición mexicana de 
fines del siglo pasado, 6 de los primeros años del presente. (K,)" Esta obra 
perteneció á la Biblioteca del Sr. D. Femando Ramírez. 

Nuestro amigo, el ilustrado Dr. Nicolás Leon, de Morella, nos lia re-
mitido la descripción de otra edición, un cuaderno de 102 fojas, tal vez 
la que incompleta conoció el Sr. Icazbalceta, y es la siguiente: 

Arte || De la Lengua Tarasca, || Dispuesto || con nuevo estúo y clan-
dad || por el E. P. M. Fr. Diego Basalenque, || del orden de N. r . b. 
Agustín Pro-1| vincial que fué de la Provincia || de Mielioacan y su 
Cronista. || Sacalo a luz || N. K. P. Mro. Fr. Nicolas de Quisas, || Pro-
vincial de dicha Provincia. || Y lo dedica || A la Serenísima Maria San-
tissima Il Reyna de los Angeles. || Con las licencias necesarias. || Mexi-
co || En la Imprenta de Don Mariano de Zúñiga || y Ontiveros, año de 

1 8 0 5 . | | 

II.—EL IDIOMA TARASCO POR EL SR. D. FRANCISCO PIMENTEL, 

í 
NOTICIAS PRELIMINARES. 

.El tarasco se habla en el Estado do Michoacan, exceptuando la P f ^ ^ t e que Un-
da con el Pacifico donde so habla el mesicano, una pequeña parte al Ñor-Oeste, dondesc 

o u n í a el othomí 6 el mazahua, y otra parte donde se usa el m a t l a t a c a . Tamb.en 
se habla en el Estado de Guanajuato, en la parte que linda con M i c h o a c a n y Guadaña ra 

m M 1 Oriente por una linea que puede comenzar en Acámbaro segur a r a p u a t o y 
terminar en San Felipe, es decir, en los límites con San Luis Potosí,todo lo cual conslaen 

maDa ethnográfico de D. Manuel Orozco y Berra. 
Z o eino de Michoacan sólo comprendía una extensión de cosa de tres grados de 

l o n l d por dos de latitud, siendo su capital Tzintzontan, á la orilla del lago de Patzcuaro. 
Sobre el origen de sus habitantes véase el capítulo siguiente. 

«Los tarascos estuvieron independientes de los mexicanos, no obstante que estos trataron 
de conquistarlos, conservándose principalmente el recuerdo de la d e r r o t a j q o j ^ e r o n a 
Axayacatl, sexto rey de México, según se ve de nuestros antiguos cronistas Duran y Tezo-

T A la llegada de Cortés, reinaba en Michoacan Sinzicha, llamado Calzontzin por los me-
xicanos, efcua! se rindió voluntariamente al jefe castellano, de modo que mas adelante fue 

ocupado su reino sin resistencia por Cristóbal de Olid. 
«La mitología de los tarascos no era tan complicada como la de los mexicanos, pues se-

gún La-Rea, sólo adoraban un ídolo, cuyo templo estaba en el pueblo de Tzacapu, don-

de habitaba el sumo sacerdote, jefe de los de su clase; la cual era aun más respetada que en 
México, y como en este imperio, se usaban en Michoacan los horribles sacrificios humanos. 

«Por lo demás, lo que sabemos acerca de las costumbres é instituciones de los tarascos, 
demuestra que, si no eran un pueblo del todo civilizado, al ménos no pueden llamarse 
bárbaros. 

«Su gobierno se componía de un rey absoluto y de una especie de subdelegados suyos 
en las provincias. La distinción de clases estaba reconocida, y las leyes eran severísimas. 
Por esto Herrera dice: «No había castigo señalado para el homicidio, porque por el gran 
« miedo no se cometía.» 

«La escritura jeroglífica es uno de los conocimientos que, según parece, alcanzaron los 
tarascos: el P. La-Rea da noticia de un lienzo, en el cual se decia que conservaban parte 
de su historia. 

«Entre sus costumbres es notable el uso de la poligamia, que era uno de los premios 
concedidos á los valientes, pues como en todos los pueblos mal civilizados, nada era más 
honrado que el valor militar. 

«Tarasco viene de tarhascuc, que en la lengua de Michoacan significa suegro ó yerno, se-
gún dice el P. Lagunas en su gramática. 

«El libro de que pricipalmente me he servido es el Arte y Diccionario del P. Juan Bau-
tista Lagunas (México, 1574). Este autor es bastante oscuro. También he consultado el 
Diccionario del P. Maturino Gilberti (México, 1559), y el Arte de T r . Diego Basalenque 
(México, 1714). Este último es un compendio de la gramática de Lagunas y de la que es-
cribió Gilberti, que no conozco, siendo recomendable por su claridad: algunos puntos oscu-
ros de Lagunas me ha aclarado Basalenque. Entre todos estos autores se observan diferen-
cias notables de ortografía. 

«Escrito lo que antecede (primera edición) he leido dos pequeñas gramáticas del Taras-
co, una por el P. Nájera, impresa en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía, y 
otra por Smith, inserta en la Revista Americana. Ambas contienen varios errores: lié aquí 
algunos de ellos: 

« Desde luego, la explicación infundada que cada uno de los dos escritores presenta sobre la 
declinación tarasca. Véase el capítulo de esta obra, donde trato del carácter morfológico de 
estas lenguas: allí refuto más detenidamente á Nájera y á Smíth, respecto al punto indicado. 

«Tanto Nájera como Smith confunden el caso propio del tarasco llamado efectivo con 
el ablativo. (Véase adelante nota 2.) 

«Ambos autores omiten el segundo pretérito imperfecto propio del tarasco, y admiten dos 
• futuros, á. la española. (Véase adelante nota 5? y 9?) 

«Supone Smith que la raíz del verbo tarasco se encuentra en el pretérito perfecto. Ná-
jera dice en un lugar, que el infinitivo es la raíz del verbo, y en otro que «la segunda voz 
de imperativo es la raíz de formación.» Cierto es lo segundo, pero no lo primero, según 
verémos explicado en este capítulo. Smith tomó como raíz el pretérito, porque supone fal-
samente que las finales del verbo tarasco son pronombres que marcan las personas. Com-
parando los verdaderos pronombres tarascos con las finales del verbo, se ve que no tienen 
analogía si no es la primera persona de plural. Esto es tan cierto, que Smith mismo confie-
sa ser diferentes los supuestos pronombres afijos, de los que realmente tiene el idioma. Si 
hay esta diferenciaren qué conoció Smith que las finales del verbo eran pronombres? Los 
maestros antiguos como Lagunas y Basalenque no imaginaron nunca semejante interpre-
tación, y Nájera tampoco. 

«Supone Smith que el pirinda y el tarasco son un mismo idioma. Véase en esta obra 
lo correspondiente al pirinda. 

«El gerundio tarasco termina e n p a r i n y no en porini como pone Nájera. 



D E S C R I P C I O N . 

«1. A L F A B E T O . — E l alfabeto tarasco consta de veintisiete letras: 
o. b. c. ch. d. e. g. h. i. k. m. n. o. p. r. s. t. u. x. y. z. kh. ph. rh. th. ts. tz. [1] 

« 2. PRONUNCIACIÓN.—La c nunca suena como s ó z, %ino como k; pero ésta se distingue 
en que se pronuncia con más fuerza, de modo que siendo dos letras diversas en la pro-
nunciación y en la escritura, basta usar de una ú otra para que cambie el sentido de las 
palabras; la h es nota de aspiración; entre la z y la s, y sus compuestas, hay la misma di-
ferencia que en buen castellano; la ph no e s / , sino que la p guarda su sonido y la h es una 
aspiración, sucediendo lo mismo en la kh y th; la rh suena entre l y r, es decir, es una r 
muy suave. En cuanto á las vocales, la a es marcada; pero no deben serlo las otras,"pues 
según explica Lagunas, se usan indiferentemente la o y'la u, y algunas veces la e y la i. 

«3. COMBINACION DE LETRAS.—Ninguna palabra empieza por b, d, g, r: esta última no se 
junta en una sílaba con otra consonante, como se ve en libro, sino sólo con vocal, ra, re, 
etc. No hay generalmente cargazón de consonantes en las palabras, siendo las más duras 
como pampzkua, amigo. La aspiración es de mucho uso, y puede decirse que domina. 

«4. SÍLABAS.—Es polisilábico el tarasco, aunque no faltan algunos monosílabos, como lo 
demuestran los siguientes ejemplos: 

Ches, corteza. 
Fii-mw, cinco, rn* 
TJer-ra-ni, llorar. 
Yun-ia-wi-mu, ocho. 
Ui-nga-nga-rí-ni, valer. 
The-pa-the-pantz-ca-ni, derramar cosa líquida. 
Te-ni-reh-pe-^a-^ma-hia, arremetida. 
Ueh-co-uch-co-ma-vih-pc-ni, rogar por otros. 
Te-ru-nga-ri-tah-pe-ya-ra-ni, poner algo delante de otros en llegando. 
Uc-ca-tzc-a-ra-ui-pa-^men-eha-ni, caer en grave enfermedad. 
Hu-ca-iiga-ha-ti-xu-Ini-pa-rha-7iga-ni, todos se visten. 

«5. ACENTO.—Encuentro palabras graves y esdrujúlas, dependiendo muchas veces de só-
lo el acento su diverso significado; andáni, nombre de una planta; ándani, guiar,- áxame, 
el sacrificador; axáme, horcon; uarháni, bailar; uárhani, cazar. 

6. « C O M P O S I C I O N — L a composicion es uno de los caracteres del tarasco, usándose general-
mente las figuras de dicción; de ekuacahaca, yo quiero, yphamzcani, amar, sale phampzkua-
cahaca, quiero amar, perdiendo el primer verbo la e y el segundo las dos últimas sílabas; 
pahianhaxeti, «es cosa digna de ser llevada,» es un compuesto de pañi, llevar, perdida la 
terminación ni, que es propia ele infinitivo; la partícula kuan, que es una de muchos com-
ponentes que hay en tarasco, y de que hablaré en su lugar; el adverbio has, convertida la 
s en x; y esti, perdida s, tercera persona del singular de presente de indicativo del verbo 
sustantivo eni, ser. Del uso de la composicion resulta que una sola voz en tarasco dice lo 
que muchas en nuestras lenguas: en el ejemplo que acabamos de ver, sé nota que necesi-
tamos seis palabras para traducir una sola. También hay en tarasco palabras simples que 
nosotros no podemos traducir sino por circunloquios. Como ejemplo de voces yuxtapues-
tas que nada pierden, pondré tembeniximan, que significa doce, de ternben, diez, iziman, dos. 

S C n t S ! : ^ COm° h e índ icad0 ántes ; é i rém0s * » * I 
ONOMATOPETAS.—El P. Lagunas observó, con razón, «que en esta lengua se derivan . 

muchas voces del sonido que hacen,» con lo cual quiere decir que abundan las onomato-
p e j as: empero para conocerlas es preciso atender á la radical de las palabras. Pondré pues 
generalmente ejemplos de sólo radicales con su significado genérico. 

Cacz, derramar de golpe cosa polvorosa. 
Chas, dar golpe con palo ó piedra. 
Kombz, echar algo al agua. 
Thincz, sonido de dinero ó cosa semejante. 
Kuicz, sacudir algo con una varilla. 
Chops, hacer ruido la piedra ó cosa semejante. 
Ehe-ehe-meni, reírse mucho las mujeres. 
Phc-iani, regoldar. 
Pocs, dar con la mano encogida. 
Kua-lá, el cuervo. 

' Ki-ri-ki, el cernícalo. 
Tancz, hacer ruido con una cosa redonda. 
Thumps, echar al suelo una carga ó cosa de carne. 

a ) ; n t r METAFÍSIGAS- Daré algunos ejemplos de voces metafísicas, y obsérvese cómo 

nocer el origen de ^ I 

Ourhungueni, quemarse en lo interior; aborrecer 

t o f o f ^ f " ' e n l e n d i m i e n t 0 6 » • * * > . P ^ r k e r a n i , tener tiento 6 sentido en | | 

Heyakua, ó uekua, voluntad. 

p r i S ^ S ? l a M d i C a l * C 0 m u n á 135 p a l a t e ^ contar, com- " M 

Mirincheni, olvidar, el camino. 
Ifurhepenguekua, calor dentro del pecho; devocion 
Tzirapenguakua, frialdad del pecho ó corazon; indevoción. 
hni , ser, estar. 
Kururaxekua, ira. 
Iptcperahia, envidia. 

«10 NÚMERO Y C A S O . - L O S nombres sustantivos de séres racionales y los adjetivos cue 
los cal.fican tienen una declinación que consta de cinco casos: nominativo genSvo d l t h o 

d7 Z 7 J 1 7 E | SÍgUÍente Cjemp,° da rá á — ,as t e r m i n a d o n i C ^ t e n cada caao, usandolas sobre un nombre castellano para más claridad. 

I SINGULAR. 
Nom- Angel. 
Gen- Angel-eueri. 
Dat. y Acusat. Angel-ni. 
Vocat- Angel-e. 



PLURAL. 

Nom. Ángel-echa. 
Qen> Angel-echa-eueri. 
Dat. y Acusat. Angel-echa-ni. 
Yocat. Angel-echa-e. 

«Distingüese el dativo del acusativo por ciertas partículas que acompañan el verbo que 
rice á aquel, como veremos en su lugar. El ablativo se expresa por medio de ciertas par-
tículas que conoceremos al tratar del verbo, y algunas de sus relaciones se explican con 

otro caso de que voy á hablar. 
«Los nombres de séres irracionales no tienen más que nominativo, en ambos números, 

y además otro caso que algunos gramáticos tarascos llaman efectivo, el cual expresa, según 
Lagunas, «adonde ó en qué hacemos algo, ó el instrumento de que nos servimos.» Ese ca-
so se marca con la partícula himbo; cabaUohimbo, en el caballo. 

«Empero himbo puede también usarse con nombres de séres racionales y pronombres. 
En significación de genitivo se ve en casos como este: tala himbo esti misa anhni, literal-
mente «padre de es misa decir,» que significa "del padre es decir misa,» ó «es cosa del pa-
dre decir misa.» En los demás casos en que himbo, 6 himbotahua va con nombres de racio-
nales, creo que debe considerarse como una preposición que rige dativo ó acusativo, como 
se ve en estos ejemplos: tatani himbo terunchexaka, estoy destinado para el padre, ó dipu-
tado para su servicio, Pedronhimbo, proptcr Pdrum; has vanda hindeni himbo, no hables de 
mí. (2) . . 

«Los nombres de séres inanimados no üenen más que nominativo y efectivo de singu-
lar; izacapuhimbo alikhuanini, tiróle con una piedra. Suplen el plural con adverbios que sig-
nifican muchedumbre; tzaeapu, piedra; uantzaeapu, mucho-piedra, literalmente, pues uan 
significa mucho. Por excepción se ve uno que otro nombre de inanimados, muy raro, en 
plural, pero sin variación de casos; huuataecha, loá montes; ambokutaecha, las calles. (3) 

«Además debe advertirse, respecto al número, que hay partículas, como verémos al tra-
tar del verbo, que indican singular, plural y multitud. 

«Otras partículas de que hablaré luego, expresan las relaciones de las ideas, de modo 
que con ellas'se suple la falta de declinación, en los nombres que carecen de ella, y lo 
mismo sucede .con la yuxtaposición de las voces; v. g., de chuhcarí, árbol, y ches, corteza, 
sale chuhcariches, corteza de árbol, sin necesidad de la preposición de que expresa el caso, 
ni ménos de terminación alguna. 

«11. CONCORDANCIA.—Respecto á concordancia de número entre sustantivo y adjetivo 
suele haberla; pero según Basalenque, hay algunos autores que dicen ser bastante que va-
ya el sustantivo en plural. Muchas veces también sucede lo contrario, pues observa Lagu-
nas, «que por elegancia pierde el sustantiv9 la terminación plural cuando queda determi-
«nada en el adjetivo.» 

« 1 2 . COLECTIVOS.—La terminación ó partícula ndo sirve para formar colectivos, o expre-
sar el lugar donde abunda lo que significa el primiüvo; tzaeapu, piedra; tzacapendo, pedre-
gal, ó lugar donde abundan piedras; á veces basta o, contracción de ndo; como de tataecha, 
los'padres, tataechao, lugar donde hay padres, es decir, el monasterio ó convento. 

«Lo mismo significan las terminaciones to, rho, ro, lcuarho, y aun algunas otras, por ex-
cepción, como io, an: phunguarhuato, lugar de plumas; thzinapekuarho, lugar de obsidiana; 
kéréndarho, lugar de peñas, de lerenda, peña. 

« 1 3 . ABSTRACTOS.—Los abstractos, dice Lagunas (pág. 8 1 ) , acaban en kua ó ta; tepara-
kua, soberbia; xepekua, pereza; phampzperata, amor, amistad. Sin embargo, hay muchos en 
kua ó ta que no son abstractos, como verémos al tratar de los verbales. 

« 1 4 . COMPARATIVO.—No hay comparativos, de modo que es preciso suplirlos con verbos 
ó adverbios que indiquen comparación, ó exceso; v. g., Pedro hucamacuhati Juanoni mi-
mixcni, literalmente « Pedro excede á Juan ser sabio,» es decir, «en ser sabio,» pues mimixeni 
es verbo que significa ser sabio ó saber; también puede decirse Pedro hucamacuhati Jua-
noni viimixekua himbo, « Pedro excede á Juan sabiduría en,» conforme á la construcción de 
la lengua, es decir, « en sabiduría,» traduciendo himbo por en. 

« 1 5 . SUPERLATIVO.—El superlativo se forma duplicando las primeras sílabas del positivo 
y poniendo s en lugar de sus últimas sílabas: charapeti, colorado; characharas, muy colora-
do; urapeti, blanco ó cosa blanca; urauras, cosa muy blanca. Sin embargo, estos nombres 
más bien parecen aumentativos, porque según Basalenque, se usan «sin hacer compara-
ción.» 

« 1 6 . DIMINUTIVO.—El diminutivo se forma del superlativo poniendo en lugar de su final, 
cax ó cas; characharacax, coloradillo: la terminación eti ó esti que los autores agregan á los 
diminutivos no es propia de ellos, sino que es la tercera persona del singular de presente 
de indicativo del verbo ser, de modo que characharacaxeti, significa «coloradillo es.» «Otro 
modo se usa, dice Basalenque, y es con este adverbio zan, que denota poquedad, y luego 
el verbo, como zan hucamati, es mayorcillo.» 

« 1 7 . VERBALES.—El infinitivo de los verbos acaba en ni, y con sólo mudar esta termina-
ción en otras, se forman verbales, de esta manera: los acabados en ri ó ti significan el que 
ejecuta la acción del verbo, y con ellos se suple el participio de presente; los en kua ó ta 
tienen varias significaciones, entre ellas la de abstractos, según vimos ántes; los en cata 
expresan la persona ó cosa que recibe la acción del verbo, así es que su significado es pasi-
vo, y suplen al participio de pretérito; los en kuarho el lugar donde abunda lo que el pri-
mitivo significa, según vimos al tratar de los colectivos, y también el tiempo ó lugar en que 
se ejecuta la acción del verbo, como tirekuarhoesti, «lugar es de comer,» ó bien «horaes de 
comer,» en cuyo caso esti es tercera persona del singular del presente de indicativo del ver-
bo ser. Veamos ejemplos de cada terminación: 

Tsipeti, el que vive; de tzipeni, vivir. 
Parí, el llevador, el que lleva; de pañi, llevar. 
Pireri, el cantor, el que canta; de pireni, cantar. 
Casirhekua, reverencia ó reverenciable; de casirhcni, reverenciar. 
Tarhekua, el instrumento con que se cava ó labra la sementera; de tarheni, oavar ó la-

brar el campo. 
Ezkua, la vista; de eskani, mirar. 
Pahua, la obra de lleyar; de pañi, llevar. 
Uandahtficuhpcrakua, 6 uandahtsicuhperata, el sermón. 
Tarheta, sementera ó lo que se cava, de tarheni, cavar ó labrar el campo. 
Vhchakuracata, cosa bendita. 
Pampzcata, amado, según Lagunas, aunque Basalenque usa pampzkua. 
Pakuarho, el lugar donde se lleva; de jxini, llevar. 
Phazkuarho, en donde se tiñe de prieto; de phazkani, teñir de prieto. 
Para mayor claridad veamos los derivados de xerekuarheni, enmarañar ó hacer nidos. 
Xerekuau-ri, el que hace nidos. 
Xerc-kua, el nido. 
Xerekuau-kua, la obra de hacer nidos. 
Xerekuaurarkua, el instrumento para hacer los nidos, como el pico del pájaro. 
Xere-cata, enmarañado ó cosa que es enmarañada, ó á modo de nido. 
Xere-kuarho, lugar de nidos. 
«Según Basalenque, los verbos acabados en meni ó peni hacen verbales quitando ni so-



lamente; como de ¡nkuamaá, catapeni; sikuame, catare; los verbos llamados reiterativos, 
que terminan en nstani, los forman quitando tani; como de tirenstani; tirens, el dormilon; 
de curinstani; curins, el que come mucho. 

«De la abundancia de verbales resulta que ellos suplen á los adjetivos puros, de los cua-
les parece casi carecer el tarasco, exceptuando los numerales y los que pueden pasar por 
adverbios, como todo, mucho, poco, etc. (Véase sobre esto la nota 3 del zapoteco.) 

«18. PRONOMBRE PERSONAL.—El pronombre personal tiene declinación. 

1? PERSONA. SINGULAR. 

Nom. Hi, yo. 
Gen. Huchehue ó hucheui, de mí ó mio. 
Dat. y Acusat. Hindeni ó hintsini, para mí, á mí, me. 

PLURAL. 

Nom. Hucha ó huchakuhche. 
Gen. Huchaeueri. 
Dat. y Acusat. Huchantsini. 

2? PERSONA. SINGULAR. 

Nom. Thu, tú. 
Gen. Thuchehueti, de tí ó tuyo. 
Dat. y Acusat. Thunguini ó thunxsini, para tí, á tí, te. 
Vocat. Thu, tú. 

PLURAL. 

Nom. Thucha. 
Gen. Thuchaeueri. 
Dat. y Acusat. Thuclianxsini. 
Vocat. Thucha. 

3? PERSONA. SINGULAR. 

Nom. Hinde ó ima, él ó aquel. 

G e n- Hindeueri ó hicheuiremba, de él ó suyo. 
Dat. y Acusat. Hindeni, hin ó imani, para él, á él, le. 

PLURAL. 

Nom. • Hihcha. 
Gen. Hihchaeuei'i. 
Dat. y Acusat. Hihchani. 

«Para decir es de los nuestros, es de los vuestros, es de aquellos, se usa el nominativo 
de plural del pronombre correspondiente agregándole la terminación de plural echa, y lue-
go el verbo ser; hucha-cchar-esti, thucha-echa-esti, hicha-echa-esti. Las partículas emba y te, 
usadas principalmente con nombre de parentesco, indican también posesion; la primera 
quiere decir suyo, y la segunda tuyo; nana-emba, su madre; cucute, tu abuela; naranxo 
xahcuri emba, literalmente «naranjo hoja suya,» es decir, «hoja de naranjo:» el' plural con 
la acostumbrada terminación echa agregada á emba; hurendakua embaecha, sus discípulos. 

« 1 9 . DEMOSTRATIVOS.—Los demostrativos son: 
Y, este; ix, estos. 
Inde, ese; index, thsimi, esos que están cerca. 
Ima, aquel; imax, (fisima, aquellos, hablando de los que se ven léjos. 
Hinde, aquel, hihcha, aquellos, hablando de los que no'se ven. 

«El acusativo de hinde, es hini, y no hindeni; y el de ima, in ó mi, y no imani, para evitar 
equivocaciones con el personal de primera ó tercera persona. 

« 2 0 . RELATIVO. El pronombre relativo se forma de los personales y la terminación ki 
en todos los casos: 

Hi esca hiki, yo soy el que. 
Thu esca thuki, tú eres el que. 
Hinde esti hindéki, aquel es el que. 

«En el segundo caso, el verbo está en primera persona por un modismo, que verémos 
al tratar del verbo. 

«El acusativo hindeki debía ser, según la regla, hindeniki ó hinki; pero no es sino hinden-
gui ó hingui, porque en esta'lengua, y sirva de advertencia general, es comunísimo el me-
taplasmo, usándose entre otras figuras la de convertirse Ta k en g en ciertos .casos en que 
enseña la gramática. El plural de hindeki, debia ser hihchaki; pero no es sino hihchakix, 
agregada una x. 

« Naki, significa cuál, tratándose de irracionales, y ne, quién, de racionales. 
«Una s puesta al fin del pronombre significa él mismo; his, yo mismo; indes, aquel mismo. 
« 2 1 . CONJUGACION DE LOS VERBOS.—Una sola conjugación tienen los verbos. 
« 2 2 . PERSONAS, MODOS Y TIEMPOS.—Las personas son tres de singular y tres de plural. 

Los modos, indicativo, imperativo, subjuntivo é infinitivo (4). En indicativo hay tiempo 
presente, dos pretéritos imperfectos (5), pretérito perfecto, pluscuamperfecto y futuro im-
perfecto (6). El imperativo sólo tiene un tiempo (7). El subjuntivo no 'tiene más que pre-
térito imperfecto (8). El infinitivo, presente y pretérito. (9) 

« 2 3 . MECANISMO.—El artificio de la conjunción es de esta manera: 
«Fórmase el indicativo por medio de terminaciones añadidas á la segunda persona del 

singular de imperativo, que es la forma más pura del verbo, y puede considerarse como la* 
raíz: las primeras personas de singular acaban en ca, ménos la del segundo imperfecto que 
hace ga; las segundas personas acaban en re; las terceras en ti, ménos en el segundo im-
perfecto que hace di: las terminaciones de plural son cuhche, en las primeras personas; 
htsi en las segundas, y tix en las terceras, excepto en el segundo pretérito imperfecto que 
hace dix. 

«El imperativo se forma también cpn terminaciones, ménos la segunda persona del sin-
gular que es la forma más pura, como se ha dicho. 

«El subjuntivo se expresa con la terminación piringa, y cuando va acompañado de un 
adverbio de los que marcan el sentido propio de subjuntivo, se ha de atender al uso de 
una forma común á todos los adverbios, y es que éstos, compuestos con el verbo, reciben 
las terminaciones que señalan las personas, cuyas terminaciones són: 

Para ,1? persona del singular, ni. 
» „ „ „ re. 
„ 1? „ „ plural, cuhche. 
ii 2? „ „ „ Átsi. 
11 3? „ „ „ X. r , . 

«Es marcada la analogía de estas terminaciones con las sílabas finales de las del indicati-
vo, que he mencionado, no habiendo diferencia más que en la terminación de la primera 

Arte Tarasca.—*» 



persona del sigular, que en lugar de ca es ni, y en que no hay terminación para la tercera 
persona del singular. 

«Los adverbios propios de subjuntivo son iki, si, ó como; himakangui cuando; ish, así 
como, de la manera que, etc. 

«El infinitivo se marca con terminaciones. 
« 2 4 . EJEMPLO DE CONJUGACIÓN.—EL siguiente ejemplo aclarará todo lo dicho. 

INDICATIVO PRESENTE. 

Pa-haca, yo llevo, etc. 
Pa-haeare. 
Pa-hali, cuya terminación suele mudarse en ndi; pa-ndi. 
Pa-hacacuhche. 
Pa-hacahtsi. 
Pa-halix. 

«Según Basalenque, «la partícula de presente es haca, mas hay otras dos que se le jun-
tan con gala, sira y singa. Aquella dice pasirahaca, pasirahati, y así en el plural. La otra 
dice pasinga, 'pasingare, pasindi, y así en el plural. Ésta sirve también al pretérito imper-
fecto, mas no la primera.» 

PRETÉRITO IMPERFECTO. 

Pa-hambiea, yo llevaba. Pa-hambicacuhche. 
Pa-hambihcare. Pa-hambihcahM. 
Pa-hambihti. Par-hambMx. 

OTRO QUE INDICA TIEMPO MÁS ANTERIOR. 

Pa-hanga. Pa-hangacuhche. 
Pa-hangare. • Pa-hangahtsi, 
Pa-handi, Pa-handix. 

PRETÉRITO PERFECTO. 
' r '.;. ^ : " : ' v>t no ' > , I. 

Pa-ca, yo llevé, etc. Pa-cacuhche. 
Par-care. Pa-cahtsi. 
Pa-ti. . Pa-tix. 

«Se considera como elegante la interposición de una s en los pretéritos, como pa-s-ca, 
en lugar de pa-ca; en el pluscuamperfecto, paspihca, por paphica, etc. 

PLUSCUAMPERFECTO. 

Pa-pihca, yo había llevado, etc. Pa-pihcacuhehe. 
Pa-pihcare. Pcir-pihcahtsi. 
Pa-pihti, Pa^pihtix. 

FUTURO IMPERFECTO. 

Pa-uaca, yo veré, etc. Pa^uacacuhche. 
Pa-uacare. Pa-uacahtsi. 
Pa-uali, Pa-uaiix. 

IMPERATIVO. 

Pa-pa, lleve yo, etc. Pa-pacuhche. 
Pa. Pa-he. 
Pa-ue. • Pa-uex. 

«Para vedar con el imperativo se usa el adverbio has, no; pero con los otros modos se 
acostumbra no, que significa como en castellano. 

SUBJUNTIVO. 
PRETÉRITO IMPERFECTO. 

Pa-piñnga, yo llevara, etc. ' Pa-piringacuhche. 
Pa-piringare. Pa-piringahlsi. 
Pa-pirindi. Pa-pirindix. 

EL MISMO CON UN ADVERBIO. 

Jhi-ni-par-]yiringa, si yo llevara, etc. lki-cuhche-pa-piringq. 
lki-1-e-pa-piringa. Iki-htsi-pa-piringa. 
Iki-pa-piringa. Iki-x-pa-piringa. 

INFINITIVO. PRESENTE. 

Pa-ni, llevar. 

PRETÉRITO. 

Pa-rini, haber llevado ó habiendo llevado. 

GERUNDIO. 

Pa-parín, llevando. 

«25. GERUNDIO.—Otra forma tiene el tarasco que puede traducirse por el gerundio de 
nuestra legua, y que explica Lagunas con estas palabras: « Para decir estoy llevando, etc., 
quedará formando si la h de la primera persona singular de indicativo, en el presente, se 
vuelve en x, como thirehaca, yo como; thirexaca, estoy comiendo. Pero en lo que requiere 
movimiento compondráse de la raíz, ó primera posicion del verbo, y de este verbo hamani, 
como paxamahaca, ando llevando.» • 

« 2 6 . CONJUGACION DEL ADVERBIO Y OTRAS PARTES DE LA O R A C I O N . — A l tratar del Subjuntivo, 
dije que los adverbios que se componen con verbo reciben las terminaciones que señalan 
las personas; y vimos un ejemplo con iki, adverbio que acompaña el subjuntivo; pero es 
de advertir, en primer lugar, que de la misma manera se juntan también los adverbios con 
los otros modos y tiempos; en segundo, que no sólo los adverbios, sino también otras par-
tes de la oracion tienen .esa propiedad, como la conjunción copulativa ca, el pronombre 
relativo, el personal, etc.; y por último, que tal forma ó artiQcio se reduce á una descom-
posición de la terminación del verbo, ó á una división de ella, quedando una parte con el 
Verbo y pasando otra á juntarse con el adverbio, excepto en la tercera persona del sin-
gular. 

«Podremos observar y ampliar esto en el sigílente ejemplo del presente de indicativo* 
Iki-nx-pa-haca, si yo llevo, por iki-pa-hacani, agregada ni á la terminación común pa-

ra distinguir, en esta especie de conjugación, la primera persona de la tercera de singular; 



Iki-re-pa-haca, en lugar de iH-pa-hacare. 
Iki-pa-haca, por iki-jja-hacati, abreviada la terminación en el primer caso. 
Iki-cuhche-pa-haca, por iki-pahacacuhche. 
Iki-htsi-pta-haca, por iki-pahacahtsi. 
Iki-x-pa-haca, por iki-pahacatix, perdida ti en el primer caso. 
«De esta manera resulta una conjugación, con la cual suplen los gramáticos (véase la 

nota 8) los tiempos que faltan al subjuntivo usando los adverbios correspondientes; y aun 
el optativo por medio de la interjección nondiati, ojalá; nondiati-ni-pa-piringa, ojalá que 
yo llevara; nondiati-re-pa-uaca, ojalá que tú lleves, etc. (10) 

«Sin embargo de lo dicho, se observa que los adverbios pueden figurar también en la 
oracion sin recibir las terminaciones del verbo; v. g., con el adverbio thuin, ántes, diré 
thuinpauaca, yo antes llevaré; y con iy'anan, despues, papaiyanan, lleve yo despues. 

«No falta ejemplo de palabra, como nochuhca, en la cual se intercalan los signos de las 
personas; no-re-chuhca, no-cuhche-chuhca, etc. 

«27. V E R B O S DERIVADOS.—La voz pasiva se forma intercalando en la activa las partículas 
nga, me ó kc, entre la raíz y la terminación; pahaca, yo llevo; pa-nga-haca, yo soy llevado. 
Úsase solamente cuando está el agente tácito, como en phampzngahaca, yo soy amado, sin 
decir por quién; pero cuando se expresa el agente se usa el verbo activo; «Juan me ama,» 
y no «soy amado por Juan.» 

«El impersonal es la tercera persona de activa ó pasiva de cada tiempo. 
«La partícula hpera, indica reciprocidad, como se ve en el siguiente ejemplo: pahacacuh-

che, nosotros llevamos; pa-hpcra-hacacuhche, nosotros nos llevamos el uno al otro, ó los 
unos á los otros. 

«Con hpe se expresa indeterminación ó generalidad, así es quepahaca, yo llevo, tendrá 
lugar si expreso lo que llevo, y cuando se calla,' entonces diré 2>a-h})e-haca, yo llevo, sin 
decir qué cosa, indeterminadamente: en otrOs términos, pahaca sirve cuando se expresa el 
complemento del verbo, y pahpehaca, cuando está tácito, de modo que hpe es nota de tér-
mino oculto. 

« La parlícula ua (ó hua), dice Basalenque,«expresa pluralidad determinando á muchos, 
Como insuani. Cu, significa uno.» Esto quiere decir que hay partículas para significar número 
plural ó singular; pero además el mismo autor enseña que hay otra pártícula tpse, la cual «es 
más que cualquier plural, porque dice multitud, como tata etsperi, ser padre de gran familia.» 

«Cuando un verbo rige dativo, se anuncia éste intercalando las partículas che ó ku. 
«También serán verbos dativos, dice Lagunas, los que trajeren esta interposición kuarhe, 
que significa hacerse la persona algo para sí;» pañi, llevar; pa-kuarhe-^ni, llevarse la cosa 
para sí. Sin embargo, estos verbos más bien son reflexivos. La partícula me, en los verbos 
pasivos, tiene el mismo oficio que ku y che en los activos; pañi, llevar; pangani, ser llevado; 
pta-me-ngani, llevarme alguna cosa. 

«Si se quiere significar deseo, ó gana de hacer alguna cosa, se intercala en el verbo la 
partícula ngueh, ó nguehcha; thire-wguehcha-haea, tengo gana de comer. 

« Cuando se quiere expresar reiteración, ó repetición de la acción del verbo, se usa co-
munmente la partícula nstaj como en tzingarhitahpcnsta-ni, volver á despertar: arhini, sig-
nifica decir, y de aquí viene arhi-nsla~ni, leer, esto es, «volver á decir,» porque lo escrito 
se supone, con razón, como cosa ya dicha. Estos verbos, según Basalenque, «son los que 
sin pasar tiempo están haciendo la obra simpre;» pero prefiero la definición dada ántes, por 
ser conforme á los ejemplos que trae Lagunas. 

«La intercalar « r a da al verbo el significado de tener costumbre de ejercitar su acción, 
ó de hacerla á menudo, anteponiendo el adverbio is, así; is-cara-sira-haca, así tengo cos-
tumbre de escribir. 

«Los verbos frecuentativos son los que tienen duplicada la radical, como aro-aro-meni 
gritar ó dar voces. 

«Ra ó ta, y i veces las dos juntas, sirven para formar verbos compulsivos, y de consi-
guiente hacer activos los neutros; pañi, llevar; pa-rata-ni, hacer á alguno llevar algo; tar-
heni, cavar; tarhe-ra-ni, hacer cavar á otro. 

«Las partículas ca y rnen, antepuestas, indican, la primera pregunta, y la segunda res-
puesta, sufriendo el verbo en las finales ciertas alteraciones que enseña la Gramática, thi-
reni, comer; thirehacare, tú comes; ca-re-thirehaki, ¿cómes tú? adviniéndose que, en'este 
caso, se ponen despues de ca los signos que marcan las personas, cuya forma liemos visto 
en otra parte: además de oa hay otras parüculas interrogativas, con las cuales también se 
altera la final del verbo, recibiendo igualmente los signos de las personas. 

« 2 8 . O T R A S RELACIONES DEL VERBO.—Sabemos, pues, hasta aquí, cómo expresa el verbo 
tarasco acción, pasión, impersonal, indeterminación, número singular ó plural, multitud, 
daño ó provecho, deseo, repetición, costumbre, frecuencia, compulsión, pregunta y respues-
ta; pero está muy léjos de reducirse á estas relaciones; hay muchas partículas con las cua-
les se expresan tantas otras, que sólo una gramática plolija puede enumerarlas. Sin embar-
go, para»dar idea de la clase de relaciones que puede expresar el verbo tarasco sin más que 
el agregado de partículas, pondré algunos ejemplos. 

«La partícula hisi, es una de varias que hay para expresar relación de lugar, é indica al-
tura, así es que de phameni, doler, sale phame-htsi-ni, doler la cabeza; de mxacani, sentar-
se, uaxacar-htsi-ni, sentarse en un cerro ó lugar alto. 

« Uina, es una de las que indican relación de tiempo, y significa «todo el dia,» como en 
cara-vina-ni, escribir todo el dia. 

«Tzca, da á entender « volverse luego de un lugar,» thire-tzca^nirasinga, voy á comer y 
volveré luego. 

« Chapan, significa «hacer la cosa como de burla,» chana^chapan-decarahaca, escribir co-
mo de burla. 

«Ra, se aplica al camino ó cosa frontera; hopora-ni, lavarse la frente. 
« Gne, se usa tratando del pecho y cosas huecas. 
«Tza, da á entender que la acción del verbo se ejecuta aprisa ó de repente, curi-tza-ta-

kerc-ni, quemarse de repente. 

«No faltan algunas de estas partículas que son sinónimas, como cJiapan y hez, que signi-
fican «hacer la cosa de burla;» varias hay homónimas, y algunas son propias de los verbos, 
no intercaladas, de modo que nada significan; v. g., hiringani, que quiere decir buscar, no 
es pasivo, aunque tiene nga: en este caso y en los semejantes, se agrega nga para formar 
pasiva; hiringangani, ser buscado. 

« 2 9 . PARTÍCULAS QUE VAN NO SOLO CON EL VERBO.—Algunas partículas como las que he ex-
plicado, ú otras semejantes, se usan con varias partes de la oracron; v. g., gnate, significa 
lástima ó lenidad, así es que hingaie, quiere decir yo pobrecillo ó cuitadillo; marhi, expresa 
multitud, como en hangamarhitikuiripuecha, multitud de personas, etc. 

«30. V E R B O S CUTOS PRIMITIVOS NO SE USAN.—Hay algunos verbos cuyos primitivos no tie-
nen significado, no se usan; pero sí su radical, que expresa una idea genérica, acompañada 
de una de las partículas que la modifican. Por ejemplo, la radical aparhe indica la idea de 
sudar, tener calor, de donde debía salir aparheni, con añadir la terminación de infinitivo; pe-
ro tal verbo nada significa si no se le agrega una partícula, resultando a])arhe-hlsi-ni, tener 
calor en la cabeza, usando la partícula htsi, la cuaima sabemos que significa encima; ajxirhc-
htsi-ta-ni, hacer á otro tener calor en la cabeza, pues ta sirve para formar compulsivos 
como expliqué ya, etc. (11) 

«31. V E R B O S arani Y harani.—Es curioso observar que hay un verbo, arani, que nada 
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dice por sí; pero rigiendo á otro significa lo que él, puesto el regido en infinitivo, y arani 
en el modo y tiempo correspondientes; v. g., arahaca tireni, yo como ó estoy comiendo. 
Harani, con h, significa estar á gusto, y se usa con infinitivo lo mismo que arani; harahaca 
tireni, como á gusto ó estoy comiendo á gusto. 

« 3 2 . VERBO SUSTANTIVO.—El verbo sustantivo eni, ser, es regular; de él y un nombre se 
forman muchos verbos; mi-mis, sabio; mimixni, ser sabio, es decir, saber. Por un modismo 
propio de la lengua se usa frecuentemente en pretérito perfecto por presente. 

«33. MODISMOS DEL VERBO TARASCO.—Otro modismo hay, y consiste en que el verbo regi-
do por relativo de segunda persona se pone en primera; «tú que me menosprecias,» thuki-
reni amutansca, en lugar de amutanscare. Igualmente observa Lagunas «que la tercera per-
sona de ambos números del pronombre relativo hace al verbo de quien se rige de primera 
persona, que había de ser de tercera; v. g., veo á Pedro á quien el maestro ama, exehaca 
Pedroni hingui hurhendahperi phampzcahaca, por phampscahaii.» Y aun sin relativo se ve 
una persona por otra; iki Pedro thirenaca, cuando Pedro come, debiendo ser thirenati: esto 
es común con el adverbio notero. 

«También se ven casos en que el verbo no concuerda en número con el nominativo; 
huchaxsini liurendahaca, nosotros te enseño, literalmente. • 

«34. CONSTRUCCIÓN DEL PRONOMBRE CON EL V E R B O . — C u a n d o el complemento del verbo es 
el pronombre, se junta éste con el verbo, como afijo, poniendo primero el agente, luego el 
paciente abreviado y despues el verbo; v. g., hikiniphampzcahaca, yo te amo, de hi, yo; kini, 
contracción, de thunguini (mudada la <j en k, por figura de dicción muy común en tarasco, 
como dije en otro lugar) y phampzcahaca, amo. 

«También puede decirse pleonásticamente hikiniphamzcahaca thunguini, «yo te amo á 
tí.» Sin embargo, el P. Lagunas dice:«de primeras y segundas personas á terceras de sin-
gular y plural siempre se interpone el verbo;» hiphapmzcahacaimani, yo amo á quel, aun-
que Basalenque traduce la misma oracion por hikiniphampzcahaca. 

« 3 5 . VERBOS IRREGULARES.—Diré por conclusión, respecto al verbo tarasco, que hay mu-
chos irregulares. 

«36. ADVERBIO.—Pueden suplirse algunos adverbios con las partículas componentes, de 
que ya tenemos conocimiento, principalmente las que expresan lugar; v. g., la partícula 
htsi, significa encima, ó en lo alto; chu ó tzu, abajo; arhi, de alto á bajo, etc. 

«No por eso faltan verdaderos adverbios; antes bien abundan, y de ellos daré algunos 
ejemplos: 

Ixu, aquí. 
Himini, ahí donde estás. 
Hima, allá donde está aquel. 
Nahcani, ¿cuándo? 
Iki, sí, como. 
Himahcangui, cuando. 
Islá, así como. 
Seo, solamente. 

. Zez, bien. 
No, no. 
Zanihco, poco. 
Can, mucho. 
Curhembas, medianamente» 
Mario, juntamente. 
Thuin, antes. 
Iyanan, despues. 

s v 

Is, así. 
Chemendo, camendo, chekuamendo, muy mucho. 
lyatihe ó iyati, hélo aquí. 

«37. PREPOSICIONES.—Tan raras son las palabras equivalentes á nuestras preposiciones, 
que yo me inclino á creer que no hay propiamente sino una, himbo, de la cual ya tenemos 
conocimiento (12). Empero las partículas componentes ó interposiciones, como las llama La-
gunas, hacen su oficio, no porque esas partículas sean literalmente preposiciones, sino por-
que su sentido incluye ó encierra las relaciones que nosotros expresamos con aquella parte 
de la oracion; V. g., la partícula ngueh, significa lo que nosotros decimos en las palabras 
« tener gana de algo,» en que va la preposición de; la partícula me, de verbo dativo pasivo, 
significa lo que nuestra preposición para, y así sucede con las demás: observémoslo en los 
siguientes ejemplos, donde marcaré la partícula tarasca y la preposición nuestra que inclu-
ye, explicando el sentido completo de alguna partícula que no conozca el lector. 

Pa-hpera-hacacuhche, nos llevamos los unos á los otros. 
Pa-me-ngahaca curhida, llevar pan para mí. 
ITUhire-nguch-haca, tengo gana de comer. 
Uaxa-htsi-cani, sentarse en una altura. 
Uanapar-curhi-ni, cruzarse una cosa con otra, pues curhi significa «uno con otro.» 
Kira-kuata-ni, poner cosas redondas en el suelo, pues kuata significa «en el suelo.» 
Kira-htsi-silani, poner cosas redondas encima de algo. 
«Las terminaciones de colectivondo, ro, y acaso las demás, significan propiamente«don-

de abunda algo,» ó «en donde hay algo;» pero también sirven para expresar la preposi-
ción en. 

«38. CONJÜNCION.—No hay cosa notable que decir respecto á la conjunción, si no es que 
la partícula ca, interrogativa, de que traté en el verbo, es también la copulativa y, teniendo 
siempre la propiedad, aun como conjunción, de que el verbo que la sigue altera su termi-
nación, conforme á las reglas de la gramática; v. g., yo como y llevo, thirehaca ca itsimafiaki, 
en lugar de itsimahaca, cuyo uso acasd tenga por causa la eufonía, tratándose de evitar la 
repetición de ca tres veces. 

«39. EJEMPLO DE LA ORACION DOMINICAL.—Hé aquí el Padre nuestro en lengua tarasca: 

Tata huchaeueri thukirehaca, avándaro 
Padre nuestro tú que estás cielo en 
santo arikeue thueheueti hacangurikua 
santo sea dicho tu nombre 

uuehtsini andarenoni thueheueti irechekua 
háganos llegar tu reino 

ukeue thueheueti uekua, iskire 
sea hecha tu voluntad, así como 
avándaro umengahaca istu umengaue 
cielo en eres hecha así sea hecha 

ixu echerendo. Huchaeueri. curinda 
aquí tierra en. Nuestro pan 

anganaripakua •instcuhtsini iya canhtsini 
cuotidiano danos hoy y á nos 

uehpouachetsnsta huchaeueri haizingakuateta iski 
perdona nuestras deuda así como 

hucha uehpouacuhantstahaca huchaeueri halsingakuaecheni 
nosotros perdono nuestros deudores 



ca hastsini teruhtatzemani terungutahperakua 

y no nos dejes proseguir tentación 

himbo.' Euahpentstatstni caru casingurita. 

en. Líbranos también mal 
himbo. 

de. 
«40. ANÁLISIS.—Tata: sus tant ivo. 
«Huchaeueri: pronombre de plural de la primera persona en genitivo. 
« Thukireehaka: para analizar esta palabra leamos thukire-e-aka, y verémos que thuki es 

el relativo de segunda persona formado de ihu, tú, y la terminación ki; e la raíz del verbo 
sustantivo eni, ser ó estar, ¡a cual con la terminación hacare, expresa la segunda persona 
del singular de presente de indicativo: esa terminación hacare la vemos descompuesta; re va 
con el relativo y .haca con el verbo, pues tal es la forma de la lengua, en estos casos, según 
lo explicado en el párrafo 26. En la composicion se pierde una e, gratia euphonice. 

Avándaro: avanda, significa cielo; ro es una de las terminaciones de colectivo que tam-
bién se traduce por la preposición en. 

«Arikeue: arieue, tercera persona del singular de imperativo del verbo arini ó arani, co-
mo lo demuestra la terminación ue; la partícula intercalar ke, es una de las formas del 
pasivo. 

«Thucheueti: significa tuyo, tú ó de tí, pues es genitivo del pronombre de la segunda per-
sona del singular. 

«Ilacangurikua: verbal de los que terminan en kua, del verbo hacangurirani, nombrar. 
« Uuehtsini: uni, es hacer, y uue la tercera persona del singular de imperativo; htsini el 

pronombre nos: el verbo está en tercera persona, y no en segunda, por uno de los modis-
mos explicados en el párrafo 33. 

«Andarenoni: este es uno de aquellos verbos cuyo simple ó primitivo.no se usa, explica-
dos en el párrafo 30: la radical anda tiene el significado de llegar; re es una partícula que 
quiere decir llegar ó apartar, según el verbo con que se junta, así es que aquí indica lo 
primero; no es otra partícula, la cual significa que la acción .del verbo permanece, queda, 
do manera que la idea y traducción literal de andarenoni, es «llegar y quedar.» 

«Thueheueii; pronombre explicado ya. 
«Irechekua: verbal en kua. 
« Ukeue: uue, tercera persona del singular de imperativo del verbo uni, hacer; ke, uno de 

los signos de la voz pasiva. 
« Thueheueii: pronombre explicado. 
« TJekua: sustantivo. 
«Mire: iski, adverbio; re es parte de la terminación del verbo siguiente, la cual va con 

el adverbio según la forma ya explicada, y no obstante haber entre el verbo y el adverbio 
otra palabra. 

'(Avándaro: se explicó ya. 
Umengahaba: uhacare es segunda persona del singular del presente de indicativo del ver-

bo uni, hacer, pues aunque aquí sólo se ve la terminación haca, ya vimos re con el adver-
bio; me y nga, son partículas de pasivo, de modo qiie, según este ejemplo, pueden usarse 
dos de un significado. El verbo debia estar en tercera persona; pero se usa la segunda por 
uno de los "modismos explicados en el párrafo 33. 

«Istu: adverbio. 
« Umengeeue: uue, tercera persona del singular de imperativo, de uni, hacer; me y nga, par-

tículas de la voz pasiva. 
ulxu: adverbio. 

«Eehcrendo: eehere significa tierra; ndo, es una de las terminaciones de colectivo con que 
también se expresa la preposición en. 

«Huchaeueri: pronombre explicado ya. 
« Curínda: sustantivo. 
« Anganaripakua: adjetivo verbal. 

«Tnstcuhtsini: instni es el verbo dar, que aquí va sin ninguna terminación por ser segun-
da pegona del imperativo; cu, signo de dativo, en cuyo caso está el pronombre no, expre-
sado por el afijo htsini. 1 

«Iya: sustantivo. 
« Canhtsini: ca, es la conjunción y; nhtsini, el afijo nos. 

« Vehpouachetsnsta: uehpouatsnstani, perdonar; pero en el presente caso no lleva el verbo 
ninguna terminación por ser segunda persona del singular de imperativo; ehe, partícula de 
dativo, en cuyo caso está el pronombre anterior nos. 

«Huchaeueri: pronombre explicado ántes. 
«Hatzingakuareta: sustantivo en singular, pues aunque debia estar en plural, no se halla 

en este numero por carecer de él los inanimados. 
idski: adverbio. 
«Hucha: pronombre de la primera persona de plural en nominativo. 
«Uehpouacuhiumtsnstahaca: uehpouatsnstahaca, primera p e r s o n a j e singular del presente 

de indicativo del verbo uehpouatsnstani, perdonar; cu, partícula de" dativo, en cuyo caso es-
ta el pronombre siguiente: este verbo debia estar en plural; pero se ve en singular por uno 
(te los modismos explicados en el párrafo 33. 

«Huehmuei'i: pronombre del plural de la primera persona, en dativo, cuyo caso va mar-
cado con la terminación y la partícula cu del verbo anterior. 

«Hatsingakuaechani: sustantivo en plural, marcado el número por la terminación echa-
ni es la terminación de dativo, concordando con el pronombre anterior. 

« Ca: conjunción. 
«Hastsini: has, negación de imperativo; Isini, el afijo nos. 

« Teruhtatzemani: teruhtzemani, proseguir; ta, el signo de compulsion, de modo que el ver-
bo literalmente lo que significa es «hacer proseguir.» 

« Tcrungutahperakua: sustantivo verbal en kua, 
«ITimbo: preposición de efectivo. 

«Euahpentstatsini: la falta de terminación indica que este verbo es segunda persona del 
singular de imperativo, de ewhpenlslani, librar ó redimir; feint, es el afijo nos. 

«Caru: adverbio. 
« Casingurita: verbal en ta. 
«Himbo: preposición. 

t? 
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ZTÑT O T A S . 

«(1) Pongo la ch en el alfabeto tarasco, aunque no lo hacen ni Lagunas ni Basalenque, 
porque se encuentra en muchas palabras, y lo mismo digo respecto á las letras kh, th, ts y 
tz; v. g.; ches, corteza; khuabachu, liebre; thepani, regar; tsicani, amasar; izilimps, codicioso: la 
rh la explica Lagunas en la página 73 del Arte, y la ph se ve en su Alfabeto (pág. 1), cuyas 
letras omite Basalenque (pág. 1). No pongo la q porque la k la suple, ni tampoco la v, por-
que aunque se ve en muchas palabras, Lagunas dice (pág. 11) que siempre es vocal. En 
lo demás sigo generalmente la ortografía de este autor, y no la de Gilberti y Basalenque. 

«(2) Basalenque da ablativo á la declinación de los nombres de seres racionales (pág. 8), 
mediante la partícula hiinbo, lo que es impropio. En primer lugar, himbo es una partícula 
separada y no una desinencia, por lo cual no puede entrar en la declinación. En segundo 
lugar, siendo una palabra separada, y yendo sobre la terminación ni de acusativo ó dativo, 
es claro que rige estos dos casos, y en efecto, se dice angdni himbo, Pcdroni himbo, etc. 
Que en esta forma se traduzca himbo por alguna de nuestras preposiciones de ablativo, 

• tiene dos contestaciones; la una, que también algunas de esas preposiciones, en castellano, 
pueden regir acusativo, como sucede con por, que es la traducción que da Basalenque por 
lo común á himbo; y luego que, como observa Lagunas (pág. 107):«lo que no es natural 
en su lengua queremos regularles según la nuestra.» El mismo Basalenque no menciona 
para nada el efectivo, incluyéndole en el ablativo (pág. 75), sobre lo cual diré que, aunque 
el efectivo viene á expresar relaciones que se marcan con el ablativo, no lo hace sino con al-
gunas especiales, y solamente tratándose de séres irracionales, por lo cual merece un nom-
bre también especia^, como el que le han dado Lagunas y Gilberti. Seria un error creer que 
no puede haber más casos que los que tiene el latín, pues tantos pueden ser cuantas sean 
las relaciones de nuestras ideas; y una prueba de ello la encontramos en el sánscrito que 
tiene ocho casos. Tampoco es propio decir, como lo hacen algunos autores, que no hay 
caso donde no hay declinación, pues los casos son las relaciones del nombre, que en ningu-
n a lengua faltan ni pueden faltar, y la declinación no es más que uno de los medios de ex-
presar el caso. 

«(3) Véase en el tot'onaco y el mexicano cómo esta clase de excepciones, ó es introduc-
ción de los españoles, ó tiene por origen el que aquellos pueblos creiari animadas algunas 
cosas que no lo son. Según Basalenque, no hay más que cinco nombres de inanimados que 
usan plural. 

«(4) Respecto á la omision que hago del optativo, véase la nota 8. 



"No admito los participios de presente y de pretérito, pues para mí no son sino adjeti-
vos verbales, como expliqué en su lugar, y aun el P. Lagunas les da ese nombre repetidas 
veces. El mismo autor y Basalenque dicen, que el participio de futuro no es otra cosa que 
el futuro de indicativo. Respecto á supinos, el último autor confiesa (pág. 34), que «no tie-
ne esta lengua propiamente supinos,» por lo cual no los pongo ni debo poner en la conju-
gación. En cuanto á gerundios no hay sino el que corresponde al nuestro en do: el que 
traen los autores, correspondiente al latino en di, es una oracion formada del verbal en 
kuarho y del verbo ser; v. g., pakhuaro esti, «lugar ó tiempo es de llevar:» el que quieren 
hacer equivaler al latino en dum, es una oracion formada del verbo regente y del regido, 
en infinitivo, como nirahaca pañi, voy á llevar. Lo que Basalenque (pág. 61, núm. 6) llama 
participio, se puede más bien traducir por gerundio, aunque no sea propio, y lo explico en 
su lugar, con las mismas palabras del P. Lagunas. • 

«(o) Basalenque y Lagunas sólo-ponen un pretérito imperfecto; pero este último le da 
dos terminaciones y dos significados, y aun explica (pág. 14 del Arte) que la segunda ter-
minación «denota más tiempo:» está, pues, bien claro que hay dos imperfectos, ó si se quie-
re, al segundo puede dársele otro nombre. 
• «(6) Según Lagunas y Basalenque, también hay futuro perfecto; pero no es exacto, pues 
el que ponen como tal no es más que un supletorio formado del futuro imperfecto y del 
adverbio thuuin, que significa ántes. 

«(7) Lagunas y Basalenque dan dos tiempos al imperativo; pero el segundo no debe re-
putarse como tal, pues es un compuesto del primer tiempo y el adverbio iyanan, despues. 

«(8) Cualquiera que, sin antecedentes, lea el ejemplo de conjugación que trae Lagunas 
y Basalenque, creerá que el subjuntivo tiene sus tiempos completos, porque se nota en ellos 
cierto artificio que puede creerse peculiar de subjuntivo, y consiste principalmente en que 
el adverbio que le acompaña recibe las terminaciones que marcan las personas. Sin em-
bargo, es fácil convencerse de que esto es inexacto si se reflexiona: primero, que las ter-
minaciones de los tiempos de subjuntivo (excepto el pretérito imperfecto) son las mismas 
que las del indicativo, sin más que estar descompuestas de la manera que explicaré en su 
lugar: segundo, que esa descomposición ó artificio, no es una forma peculiar del subjuntivo, 
sino de todos los adverbios, y aun de otras partes de la oracion, resultando que tanta ra-
zón hay para conceder subjuntivo como otros tantos modos cuantos se puedón expresar " 
con todos los adverbios y demás palabras que tienen la misma propiedad, lo cual luego se 
conoce que es impropio. 

«El pretérito imperfecto sí lo tiene e] subjuntivo, porque posee para ello una terminación 
propia piringa, por lo cual el P. Lagunas (y es la mejor prueba de lo dicho) confiesa que 
«el subjuntivo tiene un tiempo que es pretérito imperfecto; los demás tiempos se usurpan 
del indicativo» (pág. 21 del Arte), y lo mismo viene á decir Basalenque (pág. 28). 

«Por razones iguales no admito el optativo, pues su pretérito imperfecto está suplido con 
la interjección nondiati, ojalá, y la terminación de subjuntivo piringa; y los otros tiempos 
también con nondiati, y las terminaciones de indicativo. Basalenque confiesa que «este mo-
do optativo y subjuntivo son una misma cosa en los tiempos, sólo se diferencia en las par-
tículas.» Si el agregado de un adverbio ú otra palabra fuera bastante para formar modos, 
entonces el tarasco y todas las lenguas tendrían no sólo optativo sino vetativo, afirmativo, 
etc., con sólo el agregado de una palabra que expresara esos conceptos. 

(9) El futuro que,pone Lagunas le omito, porque él mismo confiesa que « es compuesto 
de circunloquios y no «propio» (pág. 37 del Arte). Lo mismo puede verse examinando á 
Basalenque (pág. 32). 

«(10) Para que se conozca mejor lo dicho en la nota 8, sobre la inexactitud de conceder 
todos los timpos al subjuntivo, y de suponer optativo, obsérvese que ni con los adverbios 

de subjuntivo, ni con nondiati, puede resultar propia y literal traducción: cuando con el 
presente de indicativo digo ikieuhchepahaca ó iki pahacacultclie, no se puede traducir pro-
piamente «como nosotros amemos,» sino «como nosotros amamos,» y lo mismo respectiva-
mente en los demás casos; así es que nondiaiire-pauaca, que pongo como'ejemplo de op-
tativo, tiene por verdadera traducción «ojalá tú llevarás,» y no «ojalá que tú Ueves » 

«(11) A esto se reduce, en mi concepto, lo que según los autores es una de las principa-
les dificultades del tarasco. El diccionario del P. Lagunas casi se contrae á explicar el sig-
nificado de esta especie de verbos, y Gilberti los pone por separado. Respecto al nombre d°e 
«preposiciones verbales,» que Lagunas y Basalenque dan á las radicales, véase la nota si-
guiente. 

«(12) Según Basalenque (pág. 69), «se hallan en el Vocabulario todas las preposiciones 
necesarias,» miéntras que Lagunas (pág. 96 del Dic.) asienta que el tarasco carece de ellas: 
ni una ni otra aserción me parecen exactas. 

«Que hay ¿odas las preposiciones, se contradice con observar que la preposición a no 
tiene traducción si no se la considera incluida en alguna partícula componente; que ante 
esta inclusa en verbos, como andangaricuhpeni, estar ante algunos; que hingun, es el ad-
verbio ó conjunción también, y no la preposición con; que desde, no tiene traducción nin-
guna en el diccionario; que el adverbio iski, así como, suple á según; que pexahcani no es 
propiamente la preposición tras, sino el adverbio detrás: lo mismo creo que resultaría 
con las otras palabras que pasan por preposiciones, bien analizadas, y bien conocido su 
origen. # 

«Respecto á lo que dice Lagunas, no hay más que hacer sino refutarle con él mismo, 
pues en la página 2 del Diccionario opina, no que absolutamente deje de haber preposicio-
nes, sino que «en esta lengua hay muy pocas 6 casi«ningunas,» y en la página 102 del Arte 
confiesa que himbo es preposición causal de acusativo. 

«Los mismus gramáticos llaman «preposiciones verbales» á las radicales de ciertos ver-
bos (que éxpliqué en el §. 30), comparándolas con las compuestas del latín a», com, etc., 
•lo cual es tan inexacto, como que la radical de los verbos tarascos expresa la idea genérica, 
modificada por las partículas, miéntras que las preposiciones compuestas del latin, cas-
tellano y otras lenguas, sirven para indicar una modificación del verbo, es decir, lo con-
trario. 



si 

C O M P A R A C I O N D E L T A R A S C O C O N E L M E X I C A N O 
Y S U S A F I N E S . 

«1. En el tít. 1? de la presente obra, 1? edición, al tratar del Tarasco y hablando del rei-
no de Michoacan dije: 

«Se ignora el origen de sus habitantes, sobre cuyo punto el P. Acosta en su Historia de 
Indias, cuenta una fábula insulsa tomada, sin duda, del P. Durán (Historia de México, MS.), 
la cual ha refutado satisfactoriamente Calivijero. Dice Acosta, que viniendo los mexicanos 
hácia el valle de México, parte de ellos tuvieron un motivo de enojo con los otros, por lo 
cual no sólo dejaron de seguirlos, sino que ¡aún adoptaron idioma diferente que fué el ta-
rasco! EhP. La-Rea, en su Crónica, aunque no hace mérito de esa fábula, también cree 
que los pobladores de Michoacan fueron mexicanos; pero de todos modos esto es falso, 
pues la diferencia que hay entre el tarasco y el mexicano demuestra que los hombres que 
hablan esas lenguas son de nación diferente. Este es uno de los casos en que la filología 
puede con seguridad ilustrar la historia." 

«La publicación de la obra del P. Durán intitulada: «Historia do las Indias de Nueva Es-
paña» (Méx., 1867), ha confirmado mis sospechas respecto á ser él de quien tomó Acosta 
la noticia sobro el origen de los tarascos. l i é aquí lo que textualmente refiere Durán: 

«Es de saber que los mexicanos, los que agora son Tarascos y avitan la provincia de 
Mcchoacan, y los de la provincia de Malinalco, todos eran de una congregación ó parciali-
dad y parientes y salieron de aquella sétima cueva debajo del amparo de un dios que los 
guiaba y todos hablaban una lengua: llegados á aquel lugar de Pascuaro, viéndole tan apa-
cible y alegre, consultaron á su dios los sacerdotes y pidiéronle, que si no era aquel el lu-
gar que les tenia prometido y auian de fuerza pasar adelante, que al menos tuviese por bien 
fle que aquella provincia quedase poblada: el dios Vuiizilopochtli respondió á sus sacerdo-
tes, en sueños, quel era contento de hacer lo que le rogaban, y que el modo seria que to-
dos los que entrasen en una laguna grande que en aquel lugar ay á se lavar, como ellos lo 
tienen de uso y costumbre, así hombres como mujeres, que despues de entrados se diese 
aviso á los que afuera quedasen, que les hurtasen la ropa, así á ellos como á ellas, y sin 
que lo sintiesen aleasen el real y se fuesen con ella y los dejasen desnudos. Los mexicanos 
obedeciendo el mandato de su dios, estando los de la laguna embebecidos en el contento del 
agua, sin ningún detenimiento alearon el real y partieron de allí, tomando la via que su 
dios les señaló,. Despues de auerse lavado con mucho contento los questauan en la laguna, 



salieron de ella y buscando su ropa para cubrirse no la aliaron, y entendiendo ser burla 
que los demás les hadan, vinieron al real donde auian dejado la demás gente y aliáronlo 
solo y sin persona que les dijese hácia qué parte auian tomado la via; y viéndose así desnudos 
y desamparados y sin saber adonde ir, determinaron de quedarse allí y poblar aquella tie-
rra, y cuentan los que dan esta relación, que como quedaron desnudos en cueros, así ellos 
como ellas, y lo estuvieron mucho tiempo, que de allí vinieron á perder la vergüenza y 
traer descubiertas sus partes impúdicas y á no usar bragueros ni mantas los de aquella na-
ción, sino unas camisas largas hasta el suelo, como lobas judaicas, el cual traje yo lo al-
cancé y hoy dia entiendo se usa entre los mageguales 

«Dividida la nación mexicana en tres partes, la una quedó en Mechoacan y pobló aque-
lla provincia, inventando lengua particular para no ser tenidos ni conocidos por mexica-
nos, agraviados de la injuria que se les auia hecho en dejallos; y la otra parte, quedando 
en Málinálco.» 

«Esta fábula de Durán ha sido literal ó sustancialmente admitida por los escritores sub-
secuentes, excepto Clavijero, pues se conforman en creer que los tarascos son de origen 
mexicano. Consúltese Acosta, Historia, de Indias; García, Origen de los Indios; La-Rea, 
Crónica de Michoacan; Beaumont, Crónica de Michoacan; Payno, Historia de Michoacan. 

«Por mi parte, intentaré demostrar aquí que los mexicanos no pudieron haber inventado 
por simple enojo ó capricho (como dice Durán) un idioma como el Tarasco, tan distinto al 
suyo: la filología no admite esta clase de invenciones, de la manera que se puede inventar 
un dístico ó una cuarteta, porque las lenguas nacen espontáneamente, y no por medio de un 
convenio premeditado. 

«2. Antes de comparar filológicamente el mexicano y el tarasco, voy á hacer un paralelo 
entre ellos, aunque muy breve, bajo el punto de vista literario, por cuyo paralelo comen-
zarán ya á percibirse las diferencias que hay entre esas dos lenguas. 

«El mexicano es más rico en terminaciones que el tarasco, y más abundante en nombres 
derivados. 

«El tarasco 110 sabe distinguir como el mexicano la categoría de las personas; no tiene 
como este idioma formas para expresar respeto, reverencia. 

«El mexicano tenia una prosodia bastante perfecta supuesto que pudo expresar la poesía; 
no se sabe que los tarascos conocieran este sublime arte, si no es en época posterior, á imi-
tación del castellano. 

«El mexicano tiene pocos verbos irregulares respecto del tarasco. 
«El mexicano posee bastantes preposiciones, y el tarasco casi todas las suple con himbo, 

que algunos creen ser la única preposición propia del idioma. 
«En compensación de las ventajas que hemos encontrado al mexicano respecto del ta-

rasco, vamos á indicar las excelencias de éste. 
«El tarasco tiene más letras en su alfabeto que el mexicano; es, pues, más rico en com-

binación de sonidos. 
«Abundan más en tarasco las voces esdrújulas que comunican al lenguaje cierta entona-

ción y sonoridad. 
«Es más abundante el tarasco que el mexicano en onomatopeyas, en voces imitativas, 

que dan á la palabra cierta viveza, más expresión. 
«El tarasco usa declinación para el nombre y pronombre, de la cual carece el mexicano. 
«El tarasco tiene pronombre relativo que falta al azteca, así como infinitivo, tan útil pa-

ra expresar las ideas en abstracto. 
«El mexicano suple las personas del verbo con pronombres prefijos: en esto va más ade-

lante el tarasco, pues usa verdaderos signos para ello, finales que no son el pronombre afijo 
ni prefijo, exceptuando la primera persona del plural. 

«El verbo sustantivo tiene una conjugación completa y regular en tarasco, miéntras que 
en mexicano carece de presente de indicativo. Otros verbos del tarasco, aunque irregula-
res, tienen por causa de irregularidad la eufonía, circunstancia que concurre aun en len-
guas como el griego. 

«Respecto á número de voces no es fácil calcularle por falta de buenos diccionarios; pe-
ro sí puede asegurarse que los idiomas que comparo son ricos en palabras. 

«Igualmente el tarasco y el mexicano tienen voces muy expresivas que resultan del uso 
de la composicion, para la cual ambos idiomas cuentan con los mismos recursos y la misma 
variedad de combinaciones. 

«En resúmen, no es posible dar á uno de estos idiomas la preeminencia respecto del otro, 
pues cada uno tiene sus ventajas y sus bellezas particulares. Buschmann, en su obra De 
los nombres de lugares aztecas, hizo del mexicano esta calificación: «La lengua antigua de 
Anáhuac está á la altura de los idiomas más perfectos del antiguo mundo, y ofrece mate-
rial para los análisis más finos de gramática.» Nájera, en el prólogo á su Gramática del 
Tarasco,se expresó así: «Cuando se estudia este idioma, se ve que si se hubiera de inven-
tar una lengua no se haría sino imitando el tarasco. Nada le falta, y es tan sencilla que pa-
rece nada tiene.» 

«3 Pasando ahora á tratar de las diferencias morfológicas y gramaticales que se notan 
entre el tarasco y el mexicano, me extenderé á considerar los afines de éste, es decir, todo 
el grupo mexicano-ópata, y no me limitaré á marcar sólo las diferencias esenciales, sino aun 
algunas secundarias, para que se perciba bien el aspecto tan diverso de las lenguas que 
comparo. 

«La modificación de sonido que hay entre la c del tarasco, cuando suena ca, co, cu, y la 
/;, no se conoce en las lenguas mexicano-ópatas, como tampoco la rh, sonido medio entre 
la l y la r. En Pima hay rh; pero asemejándose á la s. 

«Como lo verémos en el cap. 57 de la presente obra, en estos idiomas tiene el mismo 
valor un signo antepuesto, intercalado ó pospuesto, porque todos se aplican bajo un mismo 
sistema, que es el de yuxtaposición ó agltUinacion. Sin embargo, como en lingüística, lo mis-
mo que en las demás ciencias naturales, se pueden admitir diferencias secundarias para 
formar órdenes, géneros, etc., conviene hacer una distinción entre el tarasco y las lenguas 
mexicano-ópatas, á saber, que en éstas domina el uso de finales ó terminaciones, según lo 
hemos visto en los capítulos anteriores, miéntras que la gramática tarasca prefiere la in-
tercalación muy marcadamente, como consta de los siguientes ejemplos que pueden expla-
narse leyendo la descripción del tarasco, capítulo anterior. 

«De Tata, padre, sale el dativo tata-ni, y de tatani el plural tata-echa-ni intercalado el 
signo de plural. Las personas del verbo se marcan con finales; pero los tiempos y modos 
con intercalaciones; v. g., de la radical pa del verbo que significa llevar, sale pa-haca, yo lle-
vo; pa-pihea, yo habia llevado; pa-uaca, yo llevaré: ca es signo de primera persona de sin-
gular; así es que ha, pih y ua son las partículas intercaladas que marcan el tiempo. Las 
voces también se marcan generalmente con signos intercalados; v. g., pahaca, yo llevo; 

•pa-nga-haca, yo soy llevado. Hemos visto en el capítulo anterior que en tarasco hay po-
cas preposiciones, siendo himbo la que aparece como más propia: pues bien, las preposicio-
nes se suplen frecuentemente mediante el significado que tienen las partículas del idioma 
llamadas propiamente por Lagunas interposiciones. (V. cap. anterior, § 37.) 

«En los idiomas del grupo mexicano se encuentran pocas voces onomatopeyas, miéntras 
que en tarasco abundan. 

«El tarasco tiene declinación, así como también las lenguas ópatas, cahita y eudeve; pe-
ro con estas diferencias: La declinación tarasca es única y de un plan sencillo, y la decli-
nación de la familia ópata es varia y complicada por su diversidad de signos. La declina-

Arto Tarasca.—*«* 



cion tarasca se extiende al pronombre; pero no la del ópata, caliita y eudeve. Sobre todo, 
la diferencia más notable es la de forma de signos, teniendo que ocurrir á etimologías for-
zadas para encontrar alguna semejanza aislada, como ri, una de las varias finales del ópata, 
respecto de eneri terminación del genitivo en tarasco: en ópata, ri no sólo es final de geni-
tivo, sino también de acusativo y dativo, casos que el tarasco distingue de aquel, y además 
seria preciso suponer una abreviación en ópata ó un agregado en tarasco. La final e es sig-
no común de vocativo en mexicano, ópata y tarasco; pero e no parece ser más que una 
interjección propia para llamar, esto es, forma que se puede explicar por la ley de onoma-
topeya, y no por comunidad de origen. 

«El tarasco tiene un solo signo para expresar plural, de forma distinta á los varios del 
mexicano y sus congéneres. 

«Algunas analogías se descubren entre los signos délos nombres y verbos derivados del 
tarasco y las lenguas mexicano-ópatas; pero son pocos, aislados; así es que se pueden ex-
plicar de la misma manera que más adelante explicarémos las semejanzas léxicas que 
igualmente se encuentran. Las analogías más naturales que hallo entre los signos tarascos 
y mexicano-ópatas se reducen á estas: La final ta concurre en cora y tarasco para formar 
abstractos. Ti, ta, kua, ri signos tarascos de verbal; en mexicano lli; en caliíta ti; en cora 
te, ti; en mexicano lea; en cahita ri. Ke, ga partículas del tarasco para la voz pasiva; en te-
pehuan lea, Ta signo de compulsivo en tarasco; en mexicano tia; en cahita tua. 

«En el pronombre no hay más que una analogía aislada, según verémos al comparar los 
diccionarios, siendo otra diferencia notable entre los idiomas que comparo la de que en 
mexicano se encuentran dos formas para el pronombre, en composicion ó fuera de ella: 
nehuatl, nehua, ne, yo, en composicion es ni. El pronombre tarasco, en composicion, sólo 
experimenta una abreviación; pero no un cambio de forma (V. c. anterior, § 34). El posesi-
vo del mexicano-ópata tiene ciertas partículas que se le agregan, ó el nombre á que se re-
fiere sufre un cambio de final según hemos visto en las comparaciones correspondientes, 
entro ellas al tratar del resúmen gramatical (c. 29): nada de eso. se usa en tarasco. 

«Entre el verbo tarasco y el mexicano-ópata, hay las siguientes diferencias: En mexica-
no-ópata, las personas se marcan con los pronombres, sean afijos, prefijos ó separados: en 
tarasco hay terminaciones especiales, signos propios para marcar las personas, sin analogía 
con los del pronombre, exceptuando la primera persona de plural. Ya he indicado estas cir-
cunstancias en el cap. anterior; trataré de ellas en el cap. 57 al hablar del carácter morfológico 
de estos idiomas, y el lector mismo puede cerciorarse de ello comparando las finales que mar-
can las personas en tarasco con el pronombre del mismo idioma. Otra diferencia entre el ver-
bo tarasco y el mexicano-ópata es la siguiente: los pocos idiomas del grupo que tienen infini-
tivo le presentan indeterminado, poco marcado, sin especiales signos que le distingan, como 
lo expliqué en el resúmen gramatical del capítulo 29, miéntras que en tarasco el infinitivo 
se halla perfectamente caracterizado, tiene su final propia, ni-. Pero lo que especialmente 
decide la diferencia del verbo en las lenguas que estudiamos, es la diversidad de signos: con 
trabajo, y forzando las etimologías, se encuentran apénas dos ó tres semejanzas, entendién-
dose de la conjunción radical, la del verbo activo, pues respecto á verbos derivados ya ha-
blé anteriormente. 

«4. Pasando ahora á tratar del diccionario, comenzaré por recordar lo que indiqué en el 
prólogo de esta obra, y fué que las palabras se comunican más fácilmente de un pueblo á 
otro que la gramática: en consecuencia, no debe llamar la atención que comparando con-
cienzudamente el diccionario tarasco con el mexicano-ópata se encuentren algunas más 
analogías que de gramática. Sin embargo, como la gran mayoría de las voces son distintas 
entre esas lenguas, y como existe la diferencia de sistema gramatical, resulta que las ana-
logías léxicas que se descubren pueden racionalmente explicarse de varios modos, ménos 

por la comunidad de origen. Voy á ocuparme' primero en comparaciones relaüvas sólo al 
mexicano, y despues lo haré respecto á las demás lenguas del prupo 

« Padre se dice en mexicano MU, y madre nantli; en tarasco tata, nae. La analogía de los 
nombres de parentesco reunida á la de otras palabras primitivas y á la de sistema grama-
tical son la mejor prueba de afinidad en dos ó más lenguas; pero por sí solas, pueden re-
ferirse a la ey de onomatopeya, pues su forma es la más sencilla, se compone de sílabas 
fáciles que de un modo análogo debieron balbutir los primeros hombres de diversas razas 
y distintos países. Asi lo reconocen lingüistas modernos, como Renán en varias de-feus 
obras y Wedgwood en su Origin of langmge. Efectivamente la radical ta para decir padre 
a hallamos en idiomas como el botocudo, el celta, el congo, el estoniano, el angola y oíros-

la raíz na (madre) se encuentra en Darien, Benin, Potawotamí etc 

«Otras palabras semejantes del tarasco y mexicano se pueden atribuir á la vecindad de 
los dos pueblos, como nombres de animales ó utensilios, algunos verbos, y voces aisladas 
pertenecientes a varias categorías. Hé aquí ejemplos: Entre los numerales sólo el dos se 
asemeja algo en mexicano y tarasco, o»*, tzi-iraa-ni, así como entre los pronombres sólo el 
de segunda persona en singular tiene analogía, tehua ó te (mexicano); thu (tarasco) 

«Perro en mexicano es chichi; en tarasco uichu. Gato en mexicano se dice mido, en ta-
rasco miztu; mono en mexicano se traduce ozomaili, en tarasco ozoma. Halcón, milano en 
mexicano es kmxin, en tarasco kuiyus. Araña en mexicano es tohaü, en tarasco tauaki ' 

«Tambor, en mexicano ueuetl, en tarasco ta-uenua. Canasto en mexicano chichihuitL en 
tarasco tsikiueta. ' 

«En mexicano el verbo más propio para expresar la idea de <er ó estar, el usado en tal 
acepción por la generalidad de los intérpretes, el más extendido en el grupo, es ha-como 
sinonimo de ha, pero ménos usado, se halla m-ani, que parece tomado del tarasco eni con-
servando la final característica del infinitivo ni. Por el contrario, n-ehi, querer, del mexica-
no, parece haber pasado al tarasco convirtiéndose en ueJca-ni, perdido el prefijo que no usa 
la gramauca tarasca y agregando su signo de infinitivo. * • 

«Otros nombres y verbos, como ciertos nombres de parentesco ya explicados, pueden * 
atribuirse a la onomatopeya; v. g., tzetze-mu, en tarasco, gritar; en mexicano tzatzi: kui-
\cha\-ma, en tarasco, canto; en mexicano húAa. 

«Hay otras semejanzas léxicas entre mexicano y tarasco, puramente aparentes y casuales 
como alcua, comida, en tarasco; en mexicano Ü-akm-lli: en tarasco la a es radical y kua 
una terminación muy común en sustantivos y adjetivos verbales, miéntras qu- en mexica-
no la final es lli, y la radical Üal-ua, resultando una coincidencia casual entre una raíz y una 
terminación. J 

«Del mismo modo podrían irse explicando algunas analogías léxicas que se encuentran 
entre el tarasco y las lenguas afines del mexicano, aunque con una diferencia que debe te-
nerse en cuenta como dato precioso para la historia: el trat® ocasionado por la vecindad 
entre mexicanos j r tarascos no puede considerarse igualmeáte sino respecto de ciertas na-
ciones inmediatas pertenecientes al grupo mexicano-ópata; pero no de todas; así es que ' 
debe suponerse fundadamente un tránsito de los tarascos por el Norte de México, durante 
el cual dejaron allí algo de su vocabulario y trajeron algo del perteneciente á otras tribus 
septentrionales. Hé aquí ejemplos de palabras tarascas análogas con otras lenguas vecinas 
o tan distantes como el shoshone y el zuñi, siendo de advertir que estas palabras no se en-
cuentran las más en mexicano, es decir, son análogas directamente con el tarasco- de otro 
modo la explicación era muy sencilla: que el mexicano comunicó al tarasco loque tenia de 
semejante con las lenguas del Norte. 

HERMANO.—Tarasco. Vaua. Op. Vaa. Eud. Vatz. Com. Vari. 
PRUIO.—Taras. Ihtza. Cora. T-iliatzi. 
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CABEZA . — T a veis. Ehpu. Com. P-api . Giiai: Apa. Cochimí. Ag-opi. 
NARIZ.—Taras. Tz-ure. Uick. Ure (anómala en la familia ópata-pima á que el huichola 

pertenece.) 
DIENTE.—Taras. Sini. Caigua, Sum. Mut. Sit. 
CORAZON.—Taras. .Min-tzita. Cost. Mene (anómala en la familia mu t suná que el costeño 

pertenece.) 
CABELLO.—Taras. H a - u i r i . Mui. U r i . 
SANGRE.—Taras. Y-u r i -n . Op. Era-t . Tep. Ure. Pi. V-ura. 
NIÑO.—Tarat. Uuatzi. Zuñí Uetza-nah. Shoshone. N-atzi. (Esta palabra es más parecida 

entre el tarasco con el Zuñi y Shoshone que con el mexicano; así es que no parece haberla 

recibido por este intermedio. Y. c. 30.) 
AGUA.—Taras. Itsi. Pima. Su-iti. Mut. Si. Ke. Sets (anómalas respecto á las formas do-

minantes en el grupo mexicano-ópata.) 
FUEGO.—Taras. Turiri. Pima. Tura. (Esta voz se encuentra en el mismo caso que niño.) 
FRÍO.—Taras. Tzirari. Cora. Zerit. 
MAÍZ.—Taras. Janini (maíz seco.) Com. Janib. Op. y Pi Junu. 
E S P E C I E DE PALMA.—Taras. Tacamba. Op. Tacú. Cora. Tacati. 
CIRUELA.—Taras. Kupu. Uich, Kuarupu. 
PINO.—Taras. Tzin-ireni. Mut. G-ireni. 
TORDO.—Taras. Tzakari. Op. Tzaka. 
ÁGUILA.—Taras. Uakus. Pi. Uaaki. (V. lo observado respecto á la palabra niño.) 
B U H O .—Taras. Tucuru. Pi, Tucuru. (La misma observación anterior.) 
CULEBRA.—Taras. A-kuitze. Cliemegue. Kuiatz. (Igual observación á las dos palabras an-

teriores.) . . 
PESCADO.—Taras. Kuruchu. Op. Ku-chi. Cahita. Kucliu. (Observación anterior.) 
GUSANO.—Taras. Karas. Mut. Kares. 
SAPO.—Taraf . Koki. Op. Koa. 

• GRANDE.—Taras. Te-pari. Guai. Pane. 
SORDO.—Tams. Tozondi. Op. Ka-zotouodu. 
NEGRO.—Taras. Tu-(rim)-beti. Com. Tu-( ju)-bi t . 
VERDE.—Taras. Tzuri. Cahita. Tziari. 
SER, ESTAR.—Taras. Eni . Eudeve. Eni . 

MORDER.—Taras. Ketzare. Com. Ket-ziaro. (V. lo observado sobre la palabra niño.) 
IR.—Taras. Nir-a. Com. Nir. Cost. I-ni . 
VENIR.—Taras. Huanda. Mut. Huate. (La misma observación que sobre la palabra niño.) 
VENIR.—Taras. Hurani. Eud. Hueren. (Aquí parece haber conservado el eudeve aun 

parte de la final ni del infinitivo tarasco, la n.) 
ANDAR.—Taras. Huma. Cahita. I luarama. 
A C O S T A R S E , ECHARSE.—Taras. Uirupe. Tep. Uopoe. 
S E M B R A R . — Taras. Ilatzi-cuni. Cora. Atza. Pima. Uza. Com. Tetza. 
RONCAR—Taras. Ku-ara. Op. T-oro. Tep. S-oro-ke. 
Sí.—Taras. Ca-ho. Diegueño. Ho. Caigua. Hoo, 
Y, TAMBIÉN — Taras. Ka. Tep. Kat. 
ALLÁ.—Taras. H- ima, li-imin. Tep. Ami. Cahita. Aman-i . 
AHORA.—Taras. I-yanani. Cahita. Yeni. 
«Hechas ya las explicaciones convenientes sobre las palabras semejantes entre el tarasco 

y el grupo mexicano-ópata, que, como lo he dicho, son pocas respecto á la gran mayoría 
que se .encuentran diferentes, paso ahora á presentar algunos ejemplos de éstas, cuyas co-
rrespondientes pueden consultarse, al ménos la mayor parte, en los capítulos anteriores. 

x x i x 

Español. 

Hombre, 
Mujer, 
Viejo, 
Hijo, 
Marido, 
Suegro, 
Cuerpo, 
Carne, 
Ojo, . 
Oreja, 
Boca, 
Labio, 
Lengua, 
Cuello, 
Mano, 
Dedo, 
Barriga, 
Pecho, 
Espalda, 
Cola, 
Nervio, 
Lágrima, 
Piel, pellejo. 
Cielo, 
Sol, 
Nube, 
Luna, 
Lluvia, 
Arco-iris, 
Granizo, 
Nieve, 
Aire, 
Tierra, mundo, 
Año, 
Día, 
Tarde, 
Verano (tiempo de aguas), 
Invierno (tiempo de seca), 
Humo, vapor, 
Sombra, 
Rio, 
Lago, 
Monte, cerro, 

Conejo,. 
Venado, 
León, 

Tarasco. 

Tzihuereti. 
Cuxareti. 
Tharepdi. 
Vuache. 
Ilanbucata. 
TJuirascue.p 
Cuiripehtsicata. 
Cuiripela. 
Eskua. 
Kxdsihia. 
Haramehua. 
Penchumehua. 
Katamu. 
Anganchakua. 
Hahjci. 
Mwichukurakua. 
Kuparata. 
Conchonakua. 
Pexo. 
Cheti, chetskua. 
Pasiri. 
Veranda. 
Sicuiri. 
Avándaro. 
Buriata. 
Hanikua, xuma. 
Kuizi. 
Hanikua. 
Xupacata. 
Xaniiata. 
Ielza. 
Tariyata. 
Parakuahpen. 
Hexurini. 
Tluriatekua. 
Inchatiro. 
Hozta. 
Yatianskuaro, emenda. 
Sirauata. 
Kuhmanda. 
Yurekua. 
Hapunda. 
Cumjista, pitziramakw, mehtzamakua, 

huuataro, pukuriro. 
Auani. 
Axuni. 
Puki. 



XXX 

Español. 

Pluma, 
Lombriz, 
Mariposa, 
Mosca, 
Miel, 
Leche, 
Cuerno, 
Animal, 
Arbol, 
Algodon, 
Arena, 
Piedra, 
Metal, 
Oro, 
Comida, 

Pan, 
Hechicero, 
Flecha, 
Arco (arma), 
Barca, canoa, 
Amar, 
Dolor, 
Muerte, 
Agrio, 
Alto, 
Adargo , 
Amigo, 
Enemigo, 
Bueno, 
Dulce, 
Largo, 
Azul, 

.Amarillo, 
Colorado, 
Uno, dos, etc. (Véase el párrafo 

siguiente.) 
Yo, tú, etc. (Véase el pronombre 

en el capítulo anterior.) 
Crecer, 
Nacer, 
Ver, 
Hablar, 
Amanecer, 
Volar, 
Decir, • 
Llover, 

Tarasco. 

Fungan. 
Tzirukua. 
Paraeata. 
Tindi. 
Ehpus. 
ltzukua. 
Tsiuangua. 
Axuni. 
Angaiapu. 
Xuraia. 
Cutzarí. 
Tzacapu. 
Tiamu. 
Tiripeti. 
Akua. (Véase lo explicado anterior-

mente sobre esta palabra.) 
Kurínda. 
Sikuame. 
Pihtakua. * 
Canicukua. 
Icharula, 

• Pampzparakua. 
Pameri. 
Harikua. 
Xaripdi. 
Yoiaii. 
Cameni. 
Pichakua, harakua. 
Curuhnakua. 
Ambakeíi. 
Urimarari. 
Yasli. 
Ihtakua. 
Tirungaríri. 
Charapdi. 

Taraxeni. 
Tsipakenoni. 
Exeni. 
Uandani. 
Erandeni. 
Áhcarani. 
Arini, arani. 
Hanini. 

% 

XXXI 

Español. „ 
Tarasco. 

Mear' Yazcani. ' 
Comprar, Piuani. ' 

ÍJ0rÍr' Uaríni, uirucumani. 
Panr' Peuani. 
Subir' Keni, cararani. 
AbaJ°> ' Kelzakua. 
Arriba> Uahlsicurini. 
Bien> Zez. 
Cerca> Pirdini. 
L6Íds> . • Yauandi. 
Más> Caru. 
Mucho' Cañ, camendo, haranddi. 

" 5 ' C o m o f m P l 0 d e l a s diferencias que presentan entre sí el mexicano y el tarasco 
pongo en seguida los adjetivos numerales, pero advirtiendo que el sistema aritmético dé 
mexicanos y tarascos era el mismo, según consta de las explicaciones que respectivamente 
hacen dos autores antiguos, Molina y Lagunas, las cuales trascribo 

'cDice Molina: «En la lengua mexicana hay tres números mayores y son 20, 400 8 000 
Para estos números mayores usan de estas dicciones: Pmcalli, Tzunüi, XimdpiUL Aunque 
no pueden estar sin que los preceda alguno de los números menores. El número menor 
es desde uno hasta veinte, y llegando á veinte tornan á contar y multiplicar por el número 
menor hasta otros veinte, y llegando á ellos dicen: Dos veces veinte que son cuarenta 
tres veces veinte que son sesenta. Y cuando multiplican el número mayor, anteponen el 
menor como^ ccmpoualli, veinte; ompbmUi, cuarenta; cpoualli, sesenta. Pero para multipli-
car por el numero menor juntamente con el mayor, siempre posponen el número menor 
al mayor diciendo: Cenipoualü once, veintiuno; ccmpoualli omome veintidós, etc. Y es de no-
ar que este número de veinte se va multiplicando de la manera ya dicha hasta cuatrocien-

tos que dicen centzuntli, y de este número hasta ocho mil, que es el otro número mayor so 
va multiplicando la cuenta en la manera ya dicha, y así se multiplica este número mayor 
de cuatrocientos, diciendo: cenlzunüi, cuatrocientos; ontuntii, ochocientos; efzunüi, mil dos-
cientos. ^ cuando hay necesidad de contar ó multiplicar los números intermedios, ha de 
ser por veintes, y por el número menor que es el del uno hasta veinte, posponiendo siem-
pre como esta dicho el numero menor al mayor. La misma manera se ha de guardar para 
multiplicar de ocho mil en adelante que dicen: ccnzipilli, ocho mil; onxiquipüli, diez y seis 
iiiiij etc.» 

«Lagunas, refiriéndose al tarasco, se expresa así: «El menor número es de uno á diez- el 
mediano de diez á veinte que llaman maequahe. Y así un veinte, dos veintes, etc Al nú-
mero mayor dicen maurepda, que son cuatrocientos. Y así desta manera van contando un 
cuatrocientos, dos cuatrocientos, etc., hasta llegar al número principal que" es maequab» 
Jrepela que son ocho mil.» 

M c x l c a n o - Tarasco. 

Uno, 
Dos, 
Tres, 
Cuatro, 
Cinco, 
Seis, 

Ze, . Ma. 
Orne, Tsiman. 
Yey, Tanimo. 
Kaui, Tamu. 
Macuilli, Yumu. 
Cliicuaze, Cuimu. 



Siete, 
Ocho, 
Nueve, 
Diez, 
Once, 
Veinte, 
Cien, 
Cuatrocientos, 
Ocho rail, 

Mexicano. 

Chikome, 
Chihiey, 
Chikunaui, 
Matlaldli, 
MatlaMize, 
ZempouaUi, 
Makuilpoualli, 
Zentsuntli, 
Zenxikipilli, 

•Tarasco. 

Yuntziman. 
Yuntanimu. 
Yunthamu, 
Temben. 
Tembenma. 
Maekuatzc. 
Yumekuatze. 
Maurepetci. 
Maxkuatze irepeta. 

«Comparando atentamente los adjetivos numerales del mexicano y el tarasco, no sólo se 
observan las analogías aritméticas que enseña la lectura de Molina y Lagunas, sino otras. 
Veamos lo que sobre el particular dice Moxó en sus Cartas Mexicanas. «"Del cotejo de las dos 
listas (de adjetivos numerales) resulta que tienen una perfecta analogía en su construcción. 
En una y otra se explican con palabras simples los números desde uno hasta seis, el diez, 
el veinte y el cuatrocientos. Los demás son compuestos de los simples, ligándolos en me-
xicano con la partícula on y en tarasco con la conjunción ca. En la progresión de los nú-
meros menores se pospone el menor al mayor, y al contrario en la de los mayores, v, g„ 
matíactUomei, tembencalinimu, donde el tres, ycilanimu, está colocado después del diez, lo 
cual se observa hasta treinta. Maequatze catcmbcn, como si dijéramos en castellano veinte 
y diez. En cuarenta y ochenta, etc., precede el menor: ompohuaüi, nauhpohuatti, ó en ta-
rasco tzimancqiiatze, thameqnatze, que equivalen al nuestro dos veces veinte: trescientos es 
quince veces veinte. Los números mayores son en las dos lenguas, mexicano y tarasco, 
veinte, cuatrocientos y ocho mil; pero los nombres de*estos dos son palabras figuradas en 
mexicano compuestas de la unidad ce, que para evitar cacofonía se pronuncia cen, y de las 
voces tzontli, madeja de pelo, y xiqaipilli, bolsa ó talega. Por eso se usan también como nú-
meros indeterminados. En tarasco, el Temben que usan para decir diez, significa madeja o 
guedeja de pilo; y el zutupu del ocho mil, bolsa ó talega. Es digno de admiración, que es-
tos idiomas, teniendo tanta semejanza en su aritmética, sean como son en extremo dife-
rentes en la estructura y combinación de todas las demás voces de que se componen.» 

«La última observación de Moxó puede explicarse fácilmente, reflexionando que la arit-
mética no pertenece al idioma, sino que es uno de tantos conocimientos de arte ó ciencia 
que pueden comunicarse entre los pueblos más extraños.» 

Los trabajos lingüísticos del Sr. Pimentel lian venido á dar más valor 
al importantísimo libro del Padre Basalenque: hasta despues de leer al 
primero, se puede apreciar toda la extensión, toda la novedad, toda la 
profundidad del segundo, en 110 pequeñas páginas del estudio de un idio-
ma sonoro, rico y elegante: en esta vez, el autor de la gramática tarasca 
fué digno del filosofo de las lenguas mexicanas. 

México, 1885. 

Solamente á vos (Soberana lieyna del Cielo) se deve de justicia, la 

dedicación de esta grande obra en tan pequeño cuerpo; porque si en lo 

criado ay alguna cosa que tenga semenjanga, con vuestra creación, es 

aquesta obra en su admirable formación no solo por quien la hizo: sino 

por el fin para que la fabrico. Todas las criaturas deven el ser que tie-

nen al poderoso brazo de la Divina Omnipotencia, pero solo en MARÍA 

SS. se mira empeñada Ja suprema grandeza, para que en su fabrica se 

viesse vna especial hechura de la gracia, y por eso goza por privilegio 

todo el cumulo de gracias, que tubo Christo por naturaleza, con modo 

tan admirable, que en Christo están como en cabeza, ó fuente, de donde 

dimanan; y en MARÍA SS. como en cuello, ó arcaduz por donde se difun-

den, y reparten. In Christo (dice admirablemente San Geronimo) fuit 
plcnitudo gratice sicut in ccipite influente. In Maria vero sicut in eolio trans-
fúndele. Pues qué fabrica es esta de tan divina proporcion que inclu-

ye en su gremio, lo que solo puede caber en la inmensidad? Si se mira 

al tamaño de su cuerpo, aun mirada como fuente, o con aparatos de nu-

be, se verá en su arquitectura vn cuerpo muy pequeño: Soror mea par-
va, fons parvus nubécula parva. Pero atendida la inmensidad de gracias 

que goza, la grandeza divina que atesora, el deposito inagestuoso que 

en su vientre, <5 sagrario se deposita, se verá su esfera tan dilatada, que 



Siete, 
Ocho, 
Nueve, 
Diez, 
Once, 
Veinte, 
Cien, 
Cuatrocientos, 
Ocho rail, 

Mexicano. 

Chikome, 
Chikuey, 
Chikunaui, 
MatlakÜi, 
Matlaktlize, 
ZempouaUi, 
MakuilpouaUi, 
Zentsuntli, 
Zenxikipilli, 

•Tarasco. 

Yuntziman. 
Yuntanimu. 
Yunthamu. 
Temben. 
Tembenma. 
Maekuaize. 
Yumekuatze. 
Maurepeta. 
Maxkuatze irepeta. 

«Comparando atentamente los adjetivos numerales del mexicano y el tarasco, no sólo se 
observan las analogías aritméticas que enseña la lectura de Molina y Lagunas, sino otras. 
Veamos lo que sobre el particular dice Moxó en sus Cartas Mexicanas. «"Del cotejo de las dos 
listas (de adjetivos numerales) resulta que tienen una perfecta analogía en su construcción. 
En una y otra se explican con palabras simples los números desde uno hasta seis, el diez, 
el veinte y el cuatrocientos. Los demás son compuestos de los simples, ligándolos en me-
xicano con la partícula on y en tarasco con la conjunción ca. En la progresión de los nú-
meros menores se pospone el menor al mayor, y al contrario en la de los mayores, v, g„ 
matíactUomei, tembencalinimu, donde el tres, yeilanimu, está colocado después del diez, lo 
cual se observa hasta treinta. Maequatze catcmben, como si dijéramos en castellano veinte 
y diez. En cuarenta y ochenta, etc., precede el menor: ompóhwM, nauhpohuatti, ó en ta-
rasco tzimancqitatee, thameqiiatze, que equivalen al nuestro dos veces veinte: trescientos es 
quince veces veinte. Los números mayores son en las dos lenguas, mexicano y tarasco, 
veinte, cuatrocientos y ocho mil; pero los nombres de*estos dos son palabras figuradas en 
mexicano compuestas de la unidad ce, que para evitar cacofonía se pronuncia cen, y de las 
voces tzontü, madeja de pelo, y xiqidpilli, bolsa ó talega. Por eso se usan también como nú-
meros indeterminados. En tarasco, el Temben que usan para decir diez, significa madeja o 
guedeja de pilo; y el zutupu del ocho mil, bolsa ó talega. Es digno de admiración, que es-
tos idiomas, teniendo tanta semejanza en su aritmética, sean como son en extremo dife-
rentes en la estructura y combinación de todas las demás voces de que se componen.» 

«La última observación de Moxó puede explicarse fácilmente, reflexionando que la arit-
mética no pertenece al idioma, sino que es uno de tantos conocimientos de arte ó ciencia 
que pueden comunicarse entre los pueblos más extraños.» 

Los trabajos lingüísticos del Sr. Pimentel lian venido á dar más valor 
al importantísimo libro del Padre Basalenque: hasta despues de leer al 
primero, se puede apreciar toda la extensión, toda la novedad, toda la 
profundidad del segundo, en 110 pequeñas páginas del estudio de un idio-
ma sonoro, rico y elegante: en esta vez, el autor de la gramática tarasca 
fué digno del filosofo de las lenguas mexicanas. 

México, 1885. 

Solamente á vos (Soberana lieyna del Cielo) se deve de justicia, la 

dedicación de esta grande obra en tan pequeño cuerpo; porque si en lo 

criado ay alguna cosa que tenga semenjanga, con vuestra creación, es 

aquesta obra en su admirable formación no solo por quien la hizo: sino 

por el fin para que la fabrico. Todas las criaturas deven el ser que tie-

nen al poderoso brazo de la Divina Omnipotencia, pero solo en MARÍA 

SS. se mira empeñada la suprema grandeza, para que en su fabrica se 

viesse vna especial hechura de la gracia, y por eso goza por privilegio 

todo el cumulo de gracias, que tubo Christo por naturaleza, con modo 

tan admirable, que en Christo están como en cabeza, ó fuente, de donde 

dimanan; y en MARÍA SS. como en cuello, ó arcaduz por donde se difun-

den, y reparten. In Christo (dice admirablemente San Geronimo) fuit 
plcnitudo gratice sicut in ccipite influente. In Maria vero sicut in eolio trans-
fúndele. Pues qué fabrica es esta de tan divina proporcion que inclu-

ye en su gremio, lo que solo puede caber en la inmensidad? Si se mira 

al tamaño de su cuerpo, aun mirada como fuente, o con aparatos de nu-

be, se verá en su arquitectura vn cuerpo muy pequeño: Soror mea jxir-
va, fons parvus nubécula parva. Pero atendida la inmensidad de gracias 

que goza, la grandeza divina que atesora, el deposito inagestuoso que 

en su vientre, <5 sagrario se deposita, se verá su esfera tan dilatada, que 



excede su grandeza á la de los Cielos, guardando en esta, lo que en aque-

llos no cabe: Quem coeli capere non poter ant tuo gremio contulisti. Pues 

qué mucho que MARÍA Señora sea tan especial hechura de la gracia si 

fue su fabrica el Templo en que se colocó todo el tesoro de la gloria, y 

qué mucho también, que goze por privilegio tanta gracia si es el arca-

duz, ó camino por donde a todos se comunica; y qué mucho finalmente, 

que siendo tan semejantes á estas circunstancias, las de esta obra, en 

su fabrica, ó formación, piense mi devocion y humilde rendimiento, que 

solo Á MARÍA se deve de justicia esta dedicación. Mírenlo claramente, 

despues que la gracia del Espiritu Sancto se difundió en los sagrados 

Apostoles, vno de los grandes milagros que lleno al mundo de admira-

ción, fue, la variedad de lenguas en que hablavan: Loquebantur varis 
linguis; y no causa menos admiración, el que sabiendo todos que están 

llenos de esta gracia los Apostoles, con facultad de hazer milagros, y 

comission general para la conversión de todo el mundo con su predica-

ción, se nos persuade á que el que habla es el Espiritu Santo: Non enim 
vos estis qui loquimini, sed Spiritus Patrís, qui hquitur ni vobis. Pues si 

es el Espiritu Santo quien hablé: Spiritus qui hquitur, como son los 

Apostoles los que hablan: Loquebantur Appostoli? De esta suerte: ha-

blavan los Apostoles, y con lo que hablavan en todas lenguas los enten-

dian, y con sus palabras hazian los milagros, y convertían; pero lo que 

decian, y lo que predicaban era de el Espiritu Santo: Spiritus Sanctus 
dabat eloqui illis. Esto es, los Apostoles predicavan los Sermones, pero 

el Espiritu Santo los hazia; y por esta razón, aunque los Apostoles es-

tán en gracia, como el hablar variedad de lenguas, el hazer milagros, 

el convertir gentes, solo sabe hazerlo la gracia, por esto se nos, persua-

de á que es hechura de la gracia: lo que haze la predicación de los Apos-

toles. El Autor de esta grande Obra en tan pequeño cuerpo, gasté en 

la Santa Provincia de Miehoacán mas de cinquenta años, hablando va-

riedad de lenguas, enseñándolas, predicando en ellas, y convirtiendo 

. variedad de gentes, en diversos climas sin faltar por esto, a las Cathe-

dras que obtuvo de Grammatica, Philosofia, y Theologia; y lo que mas 

es, que la opinion de justo en que vivió tan dilatado tiempo, conservó, 

hasta que murió. T quien viere el dia de oy su cuerpo incorrupto, des-

pues de sesenta, y mas años, y leyere las palabras del -Spiritu Sancto: 

Non dabis sanctum tuum vidente comiptionem, no será mucho que como 

á tal le venere; y lo que no admite duda es, que la incorrupción despues 

de tantos años es vn milagro continuado, que junto con la variedad de 

lenguas que hablo, que predicó, confesso, y enseño; y la conversión de 

tantos, que en tan dilatada predicación lograría. Con razón acredita 

nuestra Obra por especial hechura de la gracia, hecha por su Autor, 

con el vnico fin de que fuesse medio para que todos la consiguiessen. 

Pues obra tan grande en tan pequeño cuerpo, fabricada con tanta assis-

tencia de la gracia, hecha como medio, ó arcaduz para que á todos se 

participasse: circunstancias todas, que dicen semejanza á la admirable 

creación de MARÍA , solo á su Magestad sagrada se le deve de justicia la 

dedicación: recibala vuestra dignación (piadosissima Madre) de mi de-

vocion, y rendida humildad, y meresca vuestra Provincia, que como 

aquella Estrella, que guio á los Magos, fue lengua que los conduxo pa-

ra hallar el mayor thesoro de la gracia, esta Lengua, o Arte de ella, sea 

Estrella que á los Ministros Evangélicos los guie para llegar al mas se-

guro puerto de la gloria, &c. 
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E X M O . S E Ñ O R : 

Veo, como V. Ex. me manda, por su Decreto, este Arte de la Lengua Tarasca: y si len-
gua, según la glossa, es qualquiera pronunciación de vozes, conque concebimos, y explica-
mos nuestros conceptos: Lingua potest dici q^libei signorum prolatio, mea» Jiquid con-
Tv f

g r a n , * q u e , h e . h e c h o d e e s t * Arte, de su Artif.ee, y de su vtilidad; ¡o podrá 
V. Ex. inferir de quanto sin arte dixere en esta censura, reducido à t res signos, ó partes- su 
debida alabanza, y mi ingenua expression. 

El primero, para que no encuentra propria voz, mi balbuciente lengua, es el Athor de 
este Arte, o Artífice de esta perfecta Obra: fue el Venerable, y R. P. M. Fr Diego Basalen 
que, Provincial, y Chronista de la Provincia de San Nicolás de Tolentino, del Orden de San 
Agustín, en el Obispado de Michuacàn. No quiero decir, todo lo que pudiera de su virtud 
y sabiduría; porque quiero darle toda la voz á su lengua. Su ciencia, religiosidad, magiste-
r o , y exemplo, bastantemente se recomiendan en sus escriptos, y se eternizan, como pue-
den en sus memorias; Assi los epitaphios de su sepultura, como los ecos de su traddicion 
En el sepulchro de Josué, dice Serario, que pusieron los Hebreos vn Sol con aquel sabido 
ruote, que aludía à sus triumphos: Per te Sol videtur occumbere, qui per te ante non occu-
buit!1 

Pues á este modo, y con alussion semejante se avia de gravar vn luzero en el sepulchro 
Occidental de este Americano Sol: Porque con su lengua, Ò por mexor decir con sus len-
guas augmentó en este Reyno las Evangélicas luzes. Por él, y por su exemplo, no ha caí-
do, ni caerá de su observancia regular, la Provincia, y tropas, que governò; que pudiera 
aver descocido, sino fuera Cielo esta Provincia de S. Nicolas, con el habito estrellado de 
S. Augushn, cuyos constantes Astros, no veèran el horror de la ruina, hasta que toque su 
fin el mundo: Steüxz de codo cadent. 

Ni piense alguno: que por la niebla borrascosa, que se atrevió á su serenidad «ancla, 
perdió este gran renombre: Pues nunca mas Cielo, lugar, y vission de paz, que quando 
embidioso de sus Angeles y de sus virtudes, le hizo aquella guerra el Dragón: Factun est 

1 GÌ. p. 6. col. 318 lit. C. 
2 Sera. lib. de Iosue. 



« ¡ t a magnum in e«lo.> Y quien no cree, piadosamente, que desde el «ele. del« 
ayudó y protegió este luzero á su Provincia, como las estrellas en su orden las batallas de 
Jhael: haziendo que parasen, como se pararon los rayos, para coger, como oy se cogen los 

laureles, ocupada la paz en victorias. . c , , 
Pero vuelbo adonde me .descaminé; y pregunto. Solo hizo esto con su luz este Sol alum-

brando su Provincia regular? No por cierto. Sino que hizo lo mismo con toda la Provin-
cia de Michuacan, por medio de esta lengua, y siete lenguas de fuego, que fueron las que 
supo, predicó, y enseñó. 

La misma glosa, que he citado, advierte, que las mismas en numero, que se confundie-
ron en la Torre de Babel: Confundamus ibi linguas eorum. Se vnieron en la venida del Es-
píritu Sancto: Apparuermt dispertita linguee, tamquam ignis, scedit que supra singulos eonan. 
Dando á entender: como es assi, que la gracia dejó admirablemente vn.das, todas las len-
guas, que la sobervia avia hecho dispersas, diferentes, separadas, y confusas Lviguces^ 
cut per rebellionem ad Deumfuerunt dicissce, sic per ivffussionem Spiritus Sanch fuerurd mito." 
Ño quiero afirmar: pero quiero piadosamente discurrir, del Author de esta lengua o de es-
tas lenguas grandes cosas! Qué gracia de Dios no tendría el que vnió en vna so a lengua 
sin confussion, y con la mayor claridad tantas de aquellas lenguas, que quando el Espíritu 
Sancto desciende, enciende, é infunde maravillosamente, y sobrenatural á los Discípulos 
de Christo? Si los Apostoles porque tenian en su corazon á Dios, teman en las cabezas, y 
en las vocas tantas lenguas; quanto tendría de Dios este Apostol de Michuacan con tantas 
lenguas en la cabeza, teniendo vna sola lengua en la boca? Si no paró el Sol, como Josué, 
hizo mayor milagro, que parar el Sol; porque Josué lo detuvo en vna lengua, y este gran 
Caudillo hizo que tubieran mexor Sol, y mexor luz los Indios enemigos de D1 0 S j y ciegos, 
no solamente en vna lengua, sino en muchas. Es puntualmente lo que dixo Christo a sus 
Apostoles, que espiritualmente peleaban, como Josué, en la predicación, y ensenan?? de 
los Infieles las batallas de Dios: Dice pues su Magestad, que aunque h a hecho grandes mi-
lagros ellos los harían mayores: Maiora horum fucient. Dificultosa sentencia! Pero hemos 
de creerla, que la dice Dios; y saber, que mayores milagros hizieron los Discípulos que su 
Maestro, quando el Maestro (como sabemos) predicando, y enseñando resucito muertos, 
reduxo gentiles, convirtió ladrones, transmutó substancias, venció el infierpo, y la culpa? 
La razón que-dá la glosa, es muy del caso. Dice que Christo predicaba en vna lengua, que 
era la Hebrea, lengua común, materna, y vsual, los Apostoles, y Discípulos en las lenguas 
de todos: lenguas para ellos nuevas, intrincadas, y ccultas. Y como es mas milagro, que 
parar vn Sol, ó parar muerto hablar la lengua de otro: por este repetido milagro de enten-
der y hablar muchas lenguas afirmó, que sus milagros eran menos milagros, que los que 
predicando, y enseñando harían despues sus Discípulos: In lingua vna sola, seüieei hebrea, 
prcedicabat Chrislus: Apostoli, autem in omniblus linguis; & ideo prcedixit Christus: Maiura 
horum facient.3 

Esto siento (Señor) del prodigioso Author de este Arte, y discurro, que aun habla,, no 
solamente en la memoria de su lengua;sino también en la lengua de la fama; d e s u virtud; 
en la veneración de su cadaver, que hasta oy en día se conserva integro, é incStrupto en 
el Pueblo de Charo, predicando en su modo, aviendo mas de sesenta años, que passo de 
esta vida su alma, y le he visto con gran ternura, y admiración, y otros muchos con gran 
respecto Señores Obispos, Ministros togados, Prelados de Religiones, y personas de gran-
de authoridad, que assimismo han estado en este lugar. Y si con admirable providencia 

1 Apocalips. 8. 
2 Gl. p. 6. col. 991 litt. C. 
3 Gl. p. 5 column. 1313. 

conservó Dios el alma de Traxano Emperador en la lengua hasta el t iempo del gran Pon-
tífice San Gregorio Papa, que por sus deprecaciones consiguíesse la salvación, este venera-
ble cuerpo incorrupto, puro, y penitente, parece, que hasta este tiempo exita nuestra tibie-
za con la lengua de. este Arte, para que este Reyno, se dé por obligado, y toda su Religión 
sagrada á ley de agradecida hagan (para mayor honra de Dios, de esta América, y su sa-
grada Provincia) fervorosas diligencias para su beatificación, adequandole por epigraplie el 
verso del psalmo: Propter hoc leetaium est cor meum, exuliavit lingua mea insuper, <£• charomea 
requiescet in spe.1 A este cuerpo respectable, é incorrupto. Es posthuma su len^a en el \ r ' 
te que escribió por su mano él dedo del Espíritu de las Lenguas, para que volase á los mol-
des como pluma: Lingua mea calamus. 

Y si en los testamentos se perpetúan en las obras poéthumas las voluntades; digo yo, 
que en Basalenque, cerca de este Arte fue que se diesse á la estampa para bien de los In-
dios, y mejora de sus Curas. Congeturolo assi con San Gregorio Papa 1 por vn reparo, como 
suyo; Pregunta: porqué Christo corrigió d sus Discípulos al tiempo, y quando se fue al Cie-
lo, y con Dios? Y responde el Sancto. Porque quería, que" quedaran impressás sus pala-
bras vi ti mas: Qua in re, quid considerandum est, nisi quod id circo Pominus, tune Discípulos 
increpabit, cum eos corporaliter reliquit, vt verba, quee recedens diceret in corde audienlium are-
tius impressa manerent. Lo mismo considero yo de las palabras de esta Obra, que de las de 
Christo el Sancto. Esta es correctiva de las demás Artes de esta lengua, como la Ilebrea-
comun á las de esta Provincia: con.diferencia de errores, que en esta, ó se hallan corregi-
dos, ó no se hallan. Obra al fin, en que dexó su espíritu como Elias en la capa. Luego si 
Christo quiere la impression de sus palabras, y por esso corrige sus Apostoles, bien infiero 
la volunlad del Author en la impression de este Arte. Es sin duda, que todos los que so-
mos discípulos de este Maestro, y Elíseos de este Elias, tengamos en el corazon, y en la 
memoria este Arte corregido, y esta Lengua emmendada. > 

Por lo que á mi toca, asseguro á V. Ex. que le cumplí a el Author su vltima voluntad: 
porque estudié por este Arte, que ahora veo, la lengua, que supe, sin estudiar, porque el 
commercio de estos Indios me la dió sin trabajo; Aviendola pues tenido (como digo) im-
pressa en el alma, y en el corazon, dexase entender, que he de desear la impression de los 
moldes; porque corresponda á la del animo; mayormente quando su vtilidad (que es la 
tercera parte de mi parecer) está pidiendo de justicia, á el buen govierno l¡j gracia. 

Quán vtil sea, pudiera demonstrar con muchas razones; pero por abreviar, y no dilatar 
mi aprobación: Digo, que es vtilissinta, porque no es dilatada, para saber mucho (decía 
Seneca)* es menester leer poco: la lección vtil, aprovecha, sino embaraza: en ninguna par-
te está, el que está en todas: ninguna hoja posee, el que muchas repasa. Assi como el que 
siempre camina, tiene muchos hospedages, pero pocos amigos; á este modo el que leé mu-
chos libros, ó muchas hojas de vn libro, en todas peregrina, pero en ninguna para. San 
Basilio4 es de la opinion de Seneca en este punto, que ilustra con iguales comparaciones. 
No nutre el manjar, que se vuelbe á poco tiempo, que se toma, y siempre se vuelbe, el 
manjar de que vno se llena. No ay cosa, que mas embaraze la sanidad, que la mucha cu-
racion.^Ussi los libros, y sus lecciones; si el libro, y la lección son breves, se digieren, no 
embarazan, nutren, y aprovechan, mexoran, y vtilizan. Que es lo que este Author, y su Obra 
hüzen/ Por lo qual puede V. Ex. (siendo servido) rtar la licencia que se pide, sin que se 
pueda encontrar algún reparo de cosa dissonante á nuestra Sancta Fé, y buenas costum-

1 Psalmo 15. 
2 S. Gregor. Pap. Homil. 29 in Evang. 
3 Seneca Ep. 22. 
4 S. Bas. de legend lib. gent. 



bres: Ni alguna de las Leyes Realés, antes s! nuevo motivo, para continuar el empeño, de 
que todos nos hagamos lenguas para celebrar quanto V. Ex. promueve las buenas Artes, 
en tantas obras magnificas, y publicas; de que le es deudor este Reyno, y porque todos pe-
dimos á N. Sr. la continuación de su vida, acierto en su gobierno, y nuestra prosperidad. 

. México, y Julio 10. de 1714. 

Exmo. Señor. B. L. M. de ü . Ex. su afecto Capellan. 

D O N N I C O L Í S J O S E P H DE S O R I A VILLARROEL. 

APROBACION del M. R. P. Francisco de Figueroa, de la Compañía de leso». 

Señor Provisor. 

Obedeciendo el mandato de U. S. leí el Arte de la lengua Tarasca, Obra oportuna, que 
compuso el V. y R. P. M. Fr. Diego Basalenque, del Sagrado Orden de N. P. S. Augustin, 
Provincial que fue de la Religiosissima Provincia de Michuacan, y su Chronista: y lo leí, 
no para censurarlo, pues en su doctrina Catholica, y estimulo zeloso de santas costumbres 
(que tal es la obra, pues mira á promover el bien espiritual de las almas, perpetuando, aun 
en esto el titulo, que de Oráculo se mereció en su tiempo por muchos medios) no cabe ta-
cha, ni en mi pequeñez presumirla, bastando á abonar la obra el bien fundado crédito de 
las letras, y virtudes de su Autor, y en la comprehencion del idioma, en que tendré por 
corona el titulo de discípulo de tan gran Maestro. 

No es hyperbole lo que digo, sino verdad llana. La grandeza de vn Maestro está en con-
seguir el fin, que pretende en su obra: eslo en este Arte la claridad, como el V. P. en su 
Prologo dice, y la consiguió realzada con la brevedad, venciendo el impossible de Horacio 
en su Arte Poética: Brevis esse laboro, obscurusjio, pues en corto volumen hallo tanta clari-
dad, que juzgo lo agraviara, si no lo llamara Carbunclo, piedra, que siendo pequeña, como 
la llama el Espíritu Santo,1 Gemmula Carbuncidi, merece engastarse en oro, in ornamento 
auri, porque por su resplandor tiene la primacía entre las encendidas piedras preciosas, 
según la Glosa, ardeniium ganmarum principaium tenet Carbuncxdus, á quien dio nombre la 
ardiente luz invensible á las tinieblas, hasta rayar en los ojos, tic dictus, qnia ignitus vt carbo, 
cuius nec nocte vincitur fidgor, lucd enim in tenebris adeo, vtflamma vibret in oculos. Parto en 
fin de la divina sabiduría, adquirida en la oracion, y penitencia, conque animaba el conti-
nuo estudio, á que alude concluyendo la Glossa, aurum significat divinam sapimtiam, Car-
búnculos virtxdum gloriam. 

Sabida es la sabiduría, y heroicas virtudes del Autor, tanto, que ni es menestír mas 
aplicación, ni mas aprobación de la obra, que decir quien fue su Autor, solo falta, que sal-
ga á luz esta luz, para que alumbre, á vnos, haziendolos ministros aptos del Evangelio, y 
á otros, para que dándoles en los ojos les hagan ver las verdades eternas. Esto siento, sal-
vo &c. de Tepotzotlan 27. de Julio de 1714. años. 

FRANCISCO DE FICÜEROA, 

* 

1 Ecoli 82. 

SUMA DE LAS LICENCIAS. 

El Excellentissimo Señor D. Fernando Alencastre Noroña, y Silva, Duque de Linares, 
Virrey desta Nueva-España, &c. concedió licencia para la impression de este Arte, visto el 
Parecer del Señor D. Nicolás Joseph de Soria Villaroel, Canonigo de la Santa Iglesia de 
Valladolid, como consta por Decreto de 9. de Agosto de este año de 1714. 

Assimesmo concedió la suya el Señor Doctor Don Carlos Bermudes de Castro, Juez Pro-
visor, y Vicario General de este Arçobispado de Mexico; vista la Aprobación del M. R. P. 
Francisco de Figueroa, de la Compañía de Jesús, por Autho de 9. de Agosto de 1714. 



P R O L O G O . 

Despues de aver estudiado la Lengua Matlalcinga, y compuesto Arte, 

y Vocabulario de ella: tuve deseo de estudiar con cuidado la Lengua 

Tarasca por los dos Artes, que compusieron el R. P. Fr. Maturino Gil-

berti, y el R. P. Fr. Juan Baptista. Y aviendolos visto con cuidado, juz-

gué, que compreliendian todo lo necessario para saber la lengua: mas 

noté (á mi corto parecer) que pudieran tener alguna mas claridad en la 

disposición: y assi para mi saber, y repassar, dispuse este Arte, en el 

modo que lleva, aviendo añadido algo á los otros dos. Si alguno le pa-

reciere, bien podrá aprender, ó enseñar á otros por él, y quedará paga-

do mi trabajo. 



LIBRO I. 

De la Cartilla de la Lengua: contiene quatro capítulos. 

C A P I T . 1 . 

Del A. B. C. y valor de las letras. 

C A P . 2 . 

De como se truecan vnas letras por otras. 

C A P . 3 . 

De la Orthographía para escribirla. 

C A P . 4 . 

De la Pronunciación de la Lengua. 

.'li 

1 

LIBRO II. 

De las ocho partes de la Oración: contiene doze capítulos. 

C A P . 1 . 

De la primera parte de la Oración, que es el Nombre: y primero del Nombre Subs-
tantivo. 

C A P . 2 . 

De el Nombre Adjetivo, Comparativo, Superlativo, y Diminutivo. 

CAP. 3. * 

De la segunda parte de la Oración, que es el Pronombre, y*de su Possessivo. 

Arte Tarasca.—( 



í ; 

tativos, Frequentativos, Reiterativos, Possessivos, Equívocos, Reduplicativos. 

G A P . 9 . 

De los Uerbos Defectivos, que no siguen la regla, y son del numero. 

C A P . 1 0 . 

De la quarta parte de la Oración, que es el Participio. 

C A P . 1 1 . 

De las Formaciones de los Verbos. 
,.Í7 i. -. . . . tí*' 

C A P . 1 2 . 

De las vltimas quatro partes de la Oración, que es Adverbio, Preposición, Interjecion, y 
Conjunción. 

LIBRO III . 

De los casos de los Nombres, y Verbos: tiene vn solo capitulo. 

CAPITULO VXICO. 

De los Nombres, y Uerbos, que rigen el caso de Nominativo, Genitivo, Dativo, Accusati-
vo, y Ablativo. 

LIBRO ITJ. 

De las Elegancias: tiene dos capítulos. 

C A P . 1 . 

De las elegancias, que tiene esta lengua. 

H f l M M I • 

' C A P . 2 . 

De algunas Figuras Rhetoricas, que tiene esta lengua. 

LIBRO Y. 

De las Partículas: contiene quatro capítulos. 

C A P . 1 . 
• » 

De las Partículas, que quedan puestas en los quatro Libros. 

C A P . 2 . 

De las Partículas prepositivas. 

C A P . 3 . 

De las Partículas interpuestas, y que son particulares. 

C A P . 4 . 
De las Partículas interpuestas, que son generales, y comunes. 

GLOSSAS. 

Son las liciones, y declaraciones del Arte: contiene treinta y seis: y cada Glossa se divi-
de en §§. y si este es grande, se divide en números, y esta división se haze por tratarse di-
versos puntos. 



ARTE DE LA LENGUA TARASCA. 
. "•. •». _ • i, J 

I" J U Í ^ , 

LIBRO 1. 
D E L A C A R T I L L A . 

í 3 ¿ú 

CAPITULO PRIMERO. 
i "•• • • . ' • • ! " . i. HO'í V\>* . ' . •!! 

DEL NUMERO DE LAB LETRAS, T VALOR DE ALGUNAS DE ELLAS. 
A'.' B. C. D. E. G. II. í . K. M. N. O. P. Q. 11. S. T. V. X. Y. Z. 

Glossa 1. §. 1. 

En esta Lengua ay veinte y vna letras: cinco vocales, y diez y seis 
consonantes de nuestro A. B. C. Castellano. Faltan dos. F. L. 

• §-'2. 

De estas consonantes se hazen las dicciones en principio, medio, y 
fin, como se ve en el vocabulario, acompañando á las vocales. Solas 
cinco, que son B. D. G. 1. R. no se ponen en principio, como se ve en 
su vocabulario. No tienen ña, fie, ñi, ño, ñu: ni tampoco lia. lie, lli, lio, 
Uu: ni fa, fe, fi, fo, fa. 

H- §• 3. 

Esta letra tiene fuerza de mudar el vocablo en principio, y medio par 
ra la aspiración, como se dirá en este libro capitulo 4. glossa 4. •§. 1. 



K. §. 4. 

Esta letra tiene fuerza de distinguir vocablos como se dirá gloss. 4. §. 2. 

S. §. o. 

N. 1. Esta letra S. puesta en fin de dicción significa el mismo, como 
Tnde significa aquel: Indis, aquel mismo: Hí, significa yo: His, yo mismo. 

N. 2. También es gala en los pretéritos como, Tiréea, yo comí, suena 
mejor, Tirésca. Y en algunos pretéritos conserva alguna letra, que ne-
cessariamente avia de perderse como en el verbo defectivo Niráni, no 
decimos Nirdca, sino Nica; y si le echarnos S. diremos Nirdsca. de quo 
gloss. 26. §. 9. 

N. 3. Quando vna dicción acaba en vocal, y la siguiente comienza en 
H. o I. es necessario poner S. como Quiñi huréndahacd se pone enme-
dio S. Quiñis huxéndaJtacd. Otro exemplo: Himbb is ú, ha de decir, Him-
bbs is u. 

X. §. 6. 

N. 1. La letra X. puesta en fin de dicción, tiene fuerza de plural, co-
mo Tiréliatix, comen aquellos: y en otras partes de la oracion. 

N". 2. Quando vna dicción acaba en S. y la otra comienza en H. en 
lugar de ambas á'dos se pone X. como Is hardhati, se pone Ixardhati. 

CAPITULO SEGUNDO. 

DEL TRUEQUE DE VNAS LETRAS EN OTRAS. 

in 

Glossa 2. 

De esta materia se trata à lo largo lib. 4. tratando de las Elegancias 
de esta Lengua; mas es forzoso aqui advertir algunos trueques, porque 
el estudiante no vaya confuso. 

Cha. §. 1. 
Esta Cha se trueca muchas vezes por estas letras tz, como Tzapácha-

ni, estar ronco, se dice Tzapatzani. 

Ha. §. 2. 
Esta dicción Ha, que siempre se pone en la tercera persona del pre-

sente de Indicativo, á voluntad se muda en dos letras nd, como Páhti, 
Pdndi. . 

La M. clespues de sí no admite P. sino que la trueca en B. como Ha-
pímbeni, posseer generalmente: y avia de decir Hapimpeni, porque la P. 
haze verbo general, de quo infra gloss. 25. §. 1. y assi también el pos-
seedor se llama Hapímbeü. 

N. §. 4. 

La N. despues de si no admite quatro letras R. C. T. Q. y haze que 
la K, y T. se truequen en D. como dnde hangá, que avia de decir dnre-
hangá: y Pdhandi, por Pdhanti. La C. y Q. trueca en G. como Ehcdngu, 
por Ehcdncu. Otro: Thúnguíni, por Thunquini. También se pone de ne-
cessidad antes de la G. como Thíinguiiii, y avia de decir Thúgum. 

Tz. §. 5. 

Arriba §. 1. diximos, que la Cha se trueca en Tza, como Tzapatzani. 
por Tzapachaiii. 

CAPITULO TERCERO. 
D E LA O R T H O G R A P H I A . 

Ortographia es regla cierta de escribir. 

Glossa 3. 

Quando vno aprende vna lengua sin arte, ni libro, de la pronuncia-
ción, que oye, saca la orthographia, aplicando las letras al oído de la 



m 

pronunciación. Mas quando estudia por libros, vea la orthographia es-
crita, y según ella pronuncie: y si hallare dificultad en pronunciar, lla-
me à vn natural, que la pronuncie, y assi se facilitará. 

N. 2. Y advierta, que en la buena orthographia consiste acertar à 
hablar, y pronunciar, porque Vrani sin H. significa Xicara; y con H. 
Humni, significa venir. Otro exemplo: Tzitzís, significa hermoso; y Tsit-
sis, significa la Avispa. 

CAPITULO QUARTO. 

D E L A P R O N U N C I A C I O N . 

Pronunciación, es vna prolacion clara y expressa de las palabras. 

Glossa 4. 

La pronunciación en las lenguas es tan necessaria, que si no se pro-
nunciá con las debidas letrhs, dirá vna cosa por otra: y en esta Lengua 
mas, que en otra. Ay muchos equívocos, y se deshazen con la buena 
pronunciación: pondranse algunos exemplos, según las letras. 

H. 1. 

N. 1. En pronunciar la H.,aya cuidado de engrossar el huelgo, don-
de quiera, que se halle, en principio, y en medio, porque assi muda sig-
nificación: Vrdni, quiere decir Xicara; y Hurdni, venir: Puréqua, la ma-
no del metate; y Phuréqua, engrossando el huelgo, dice la loma del 
monte. 

N. 2. Y nótese, que quando se hallare pha, pke, phi, pko, phu, no se 
pronuncie como fa, fe, fi, fo, fu, .porque el Latín lo vsa diciendo filosofas, 
por pkilosophus, como se dixo gloss. 1. §. 2. 

K. §. 2. 

El mismo cuidado se guarda en pronunciar la K. con el huelgo fuer-

te, porque assi muda la significación: porque Cani, significa Mucho; y 
Ká?ii; significa pierna de manta, ü oja, 

Ts. Tz. Thz. Si. Tzo. Tza. Za. 
§. 3. 

Mucha mas dificultad ay en pronunciar las partículas presentes, y se 
ha de vencer con el exercicio, porque mudan el sentido: Tsisís, es la 
Avispa, y pronunciada con ta, significa, hermoso, Tzitzís:: Thsirinthsiris, 
significa cosa redonda, como real; y si se le pone Z. en lugar de S. Thzi-
rinthziris, significa cosa delgada, como-papel. 

Lo mismo sucede en la S. y tzi: Sipákpeni, quiere decir, hurtar: Tzipa, 
quiere decir, mañana. Lo mismo sucede en las tza, za, tzahcdmani, blan-
quear: zahcamani, enjugar el agua. Mucha dificultad han de tener los 
céceossos, como los Sevillanos, que á cada passo mudan la C. en S. y á 
la contra la S. en C. 

FIHIS. 

0 



LIBRO II: 
D E L A S O C H O P A R T E S D E L A O R A C I O N . 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LA PRIMERA PARTE DE LA ORACION, QUE ES EL NOMBRE, Y PRIMER 

NOMBRE, QUE ES E L SUSTANTIVO. 

SINGULAR. 

No. Angel, . el Angel 
Gen. Angel evéri, del Angel. 
Dat. Angelni, para el Angel. 
Acc. Angelni, á el Angel. 
Yoe. Angelé, ó Angel. 
Abl. Angelni himbó por el Angel. 

PLURAL. 

No. Angel echa, los Angeles. 
Gen¿ Angel echa euéri, de los Angeles. 
Dat. Angel échani, para los Angeles. 
Acc. Angel échaé, á los Angeles. 
Yoc. Angel échaé, ó Angeles. 
Ab. Angel echani himbó, por los Angeles. 

Glossa 5. 

En este segundo Libro se trata de las partes de la Oración, que se 
hallan en esta Lengua, y hallanse ocho, como en la Latina: Nombre, 



Pronombre, Yerbo, Participio, Adverbio, Preposición, Interjecion, y Con-
junción. De cada vna se irá tratando. 

El Nombre es Substantivo, ü Adjetivo: de este se dirá en el cap. 2. 
Tratemos del Substantivo, el qual es en tres maneras: ó racional, como 
Dios, Angel, Hombre: 6 irracional, como Cavallo, &c. ó insensible, co-
mo Piedra, &c. Solo el racional sea declinado y se declina por los ca-
sos, y sus partículas en el "Singular. Los demás vivientes, como el Ca-
vallo, insensibles como la Piedra, no tienen Singular mas, que el No-
minativo sin partículas: como Vicliu, el Perro: Tzacápu, la Piedra: assi 
se lleva por todo el Singular. En él Plural ay mas diferencia, como se 
vera. 

§• 2-

En el Plural en quanto á los racionales no ay sino añadir al Singular 
esta partícula echa, como Angel echa, los Angeles. Ay quatro excepcio-
nes conocidas: La 1. que por gala se suele quitar la E. y dexar el cha, 
como, Pahcdndicha, los sordos. La 2. es de los verbales acabados en ro, 
y en ti, que pierden estas vltimas, y se lés añade solo el cha, como Tzi-
pecha, los vivientes; Pirécha, los cantores, cuyos Singulares son, Tzipeti, 
Piréri. De esto mas á la larga abajo gloss. 27. §. 1. La 3. excepciones 
de los Nombres Cuxdreti, la Hembra, que su Plural haze Cutzincha, 
tzivéreti, el macho, que haze Tzivintza. La 4. excepción es de Irécha, el 
Rey, el plural dice Irechecha, Esto es en quanto á los Plurales de los 
racionales. • 

§. 3. 
« 

También ay que advertir en los Plurales de los irracionales, como 
Cavallo, y de los insensibles, como Piedra. Los irracionales tienen en el 
Nominativo la partícula de Plural echa; pero no admiten las otras par-
tículas Everi, m, 1.limbo, como Vichuécha, los Perros: y assi se lleva por 
todos los casos. Los insensibles no tienen la partícula Echa,, sino son 
cinco, como Vata echa, los montes, Ambjcidaécha, las calles, Ahchiuri 
echa, las noches, Tzipaécha, las mañanas, Hósqua echa, las estrellas. To-

* 

dos los demás insensibles no tienen echa; sino que para decir muchas 
piedras, vsanios de vna de dos partículas, Van tzacápu, muchas piedras: 
Hardndeti chuhári, mucha leña. 

CAPITULO SEGUNDO. 
DEL NOMBRE ADJETIVO. 

SINGULAR. 

No. Ambâqueti, 
Gen. Ambâqueti evèri, 
Dat. Ambàquetini, 
Acc. Ambàquetini, 
Voc. Ambàquetiê, # 

Abl. Ambâquetini liimbô, 

PLURAL. 

No. Ambàquetiècha, 
Ge. Ambâqueti echa evêri, 
Dat. Ambâqueti èchani, 
kg. Ambâqueti èchani, 
Yoc. Ambâqueti êchae, 
Abl. Ambâqueti èchani liimbô, 

el bueno, ó buena, 
del bueno, 
para el bueno, 
al bueno. 
b bueno, 
por el bueno. 

los buenos, 
de los buenos, 
para los buenos, 
a los buenos, 
ó buenos, 
por los buenos. 

Glossa 6. 

El Nombre Adjetivo es el que no puede estar sin Substantivo, ü ma-
cho, ú hembra; como fuerte, bueno, &c. De este se trata en este capit. 
y assimismo de otros quatro, que tienen razón de Adjetivos, quales son 
Relativo, Comparativo, Superlativo, Diminutivo. De cada vno se hará 
vn parrapho. 



DEL' NOMBRE ADJETIVO. 

N. 1. En la lengua Latina el Adjetivo tiene tres terminaciones, para 
masculino, femenino, y neutro. En la lengua Castellana tiene dos, para 
masculino, como liombre bueno: para femenino, como muger buena. 
Mas en esta Lengua tiene'vna sola terminación para hembra, y macho, 
como Ambáqueti tzivbreti, Ambáqueti cuxdreti. 

N. 2. En quanto a, la declinación sigue el ser del Substantivo: si se 
declina todo, también el Adjetivo, como los racionales. Los irracionales 
en los Plurales, es lo mismo: si tiene el Substantivo la partícula echa, 
también- el Adjetivo, como Vichaccha ambangueracha. Anque algunos 
dicen, que basta Ambáqueti. Los insensibles tienen en su Plural los dos 
adverbios, Vdn, y Harárukti, que sirven de Adjetivos, y de Plurales, co-
mo se dixo arriba glos. o. §. 3. 

N. 3. Los Adjetivos de quantidad se aplican diferentemente á los 
otros Substantivos. Porque si se aplican á los racionales, y á los sensi-
bles solamente, los Adjetivos son en Singular, Zapínda, Zapicliu, Zapi-
quare: y en Plural Zapingaracha. Mas á los Substantivos no vivientes, 
como Piedra, le dicen Zámpzin, Zdmbini tzacápu: y sin Plural. 

* 

§.2 . 

DEL RELATIVO QTJI, Y SUS COMPUESTOS. 

N. 1. El Relativo Qui en esta lengua es muy necessario, y muy se-
mejante al Latino, aunque esta tiene tres terminaciones; y el de esta 
Lengua vna sola. Refiere los tres Pronombres, yo. tu, y aquel, en los 
Nominativos, y en los demás casos, v. g. El primer Pronombre, y su 
Nominativo; Yo soy el que hablo, Hi ésca, lúqui vandáhaca: en el No-
minativo del segundo Pronombre Tu, Tu eres el que hablas, Thú ésca, 
thüqui vandáhaca. Porque no dixo Vandáhacare? dirase abajo num. 2. 
Para el Nominativo del tercer Pronombre, Pedro es el que habla, Pedro 
ésti, hindéqui vandáhaca: no dice Vandá/uUi, como se dirá num. 2. 

Ya se ha visto como refieren en los Nominativos, y lo mismo hazen 
en los demás casos: Yo soy el que te arno, IH esca; hi quiquini pámpzca-
hacá. Para referir tercera persona, Pedro es, $ quien yo amo. Pedro és-
ti, Mnguini pdmpzcahacà, Mudo la Q. en G-. porque antecedió N. como 
se dixo arriba gloss. 2. §. 4. Lo mismo, que hemos dicho del Relativo 
Qui se dice de sus compuestos, Hindéqui, Hihchdquix, en el Plural. 

N. 2. Es muy de advertir, que quando antecede el Relativo á qual-
quiera persona, tu, aquel, en qualquier tiempo, el Yerbo se echa en la 
primera persona: Tu, que me menosprecias, Thúquiréni amútansca: y 
avia de decir, Amútanscare. En tercera persona, y de Futuro, quando 
Pedro comiere, Iqui Pedro tiréuacci, y avia de decir Tircvati. • 

N. 3. Lo mismo se nota aqui de este adverbio Nótero, que también, 
como el Qui buelve los Yerbos á la primera persona, como si Dios qui-
siere, Nótero Diús vécavaca, aviendo de decir Vécavati. Mas para este 
parece, que ay otra razón, que es preguntar: de lo qual se dirà glos 
31. §.1. 

* « i> •» 

§• 3. 

DEL COMPARATIVO. 

N. 1. En la lengua Latina sale el Comparativo del Positivo, como 
Sapientior, de Sapiens. No ay en esta Lengua este modo, sino que el 
Comparativo se liaze con Yerbos, que significan sobrepujar, echando el 
verbo positivo en infinitivo con la preposición Ilimbu, como, Pedro es 
mas sabio que Juan, dice el Tarasco, Pedro sobrepuja à Juan en saber, 
ú en sabiduría, Pèdro hucàmacuhaii Iuànoni mimixeni, vel, Mimíxequa 
himbó. Los Yerbos, que dicen pujanza son, Hiicámdni Vanándamahpé-
mani, Vandatzekpbnani, Hatzistahpémani. Y para vsar de estos Yerbos 
en comparación- á otros, si es à vno se pone, cu, si á muchos, va, si en 
general, pe: de lo que se trata de espacio gloss. 33. §. 1. 

N. 3. Para hablar con negación, diciendo, Pedro no es tan sabio co-
mo Juan, vsarnos de Yerbos, que dicen mengua, ú de Adberbio, como, 
Cueràtahati, Pedro mimixeni, isqui Iuán¿, faltale à Pedro para llegar á 
ser sabio como Juan: ü Pedro nóxàs mimiceli, isqui IuánO, Pedro no es 

tan sabio como Juan. 

# 



§. 4. 
DEL SUPERLATIVO. 

» 

N. 1. Tampoco tiene Superlativo esta Lengua, sino que echando á su 
Comparativo vnos Adverbios, que digan mucho, hazen el Superlativo, 
como, Pedro cJién, Cámendo hucdmdcuhati Iudnoni mimíxeni, vel Mimi-
xequa himbo, mucho sobrepuja Pedro á Juan en ser sabio, vel, Pedro 
chen, cqmendo nóxcls ísqui Iudno mimixeíi ésti. 

N. 2. Para decir en esta Lengua, muy, sin hazer comparación, toma-
mos las sylabas de su possitivo, y quitándole la vltima silaba, en su lu-
gar se pone S. con reduplicación de las sylabas, como, muy sabio, Mi-
mimimíxes, muy colorado, Chardcharás. 

§.5. 
DE LOS DIMINUTIVOS. 

N. 1. Para disminuir la cosa, se toma el muy, de arriba, y quitase la 
S. y en su lugar se ponen estas sylabas: Cdxeti, como Mimímimícáxeti, 
vn poquillo sabio; CharáeharáecUceti, coloradillo. 

N. 2. Otro modo se vsa, que es con este adverbio, Zdn. que denota 
poquedad, y luego el verbo, como, Zdn hucclmati, es mayorcillo. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LA SEGUNDA PARTE DE LA ORACION, QUE ES EL PRONOMBRE, 

Y SU POSSESSIVO. 

SINGULAR. 

No. Hí, . Yo. 
Gen. Huchêvi, vel Huchêve, Mió. 
Dat. Hîndeni, vel Híntzini, Para mi. 
Acc. Hîndeni, vel Híntzini, A mi, 
Abl. Hîndeni himbô, Por mi. 

PLURAL. 
No. Hucha, 
Gen. Hucháeveri, 
Dat. Iiuchântzini, 
Acc. Iiuchântzini, 
Abl. Huchântzini himbô, 

Nosotros. 
Nuestro. 
Para nosotros. 
A nosotros. 
Por nosotros. 

PRONOMBRE SEGVNDO, 

SINGULAR, 

Tu. No. Thú, 
Gen. Thuichèveti, 
Dat. Thúnguini, vel Thûnxsini, 
Acc. Thúnguini, vel Thûnxsini, 
Voc. Thú, 
Abl. Thunguini vel Thúxsini himbó. 

PLURAL. 
No. Thuchâ, 
Gen. Thuchâevêri, 
Díit. Thuchânxsini, 
Acc. Thuchânxsini, 
Yoc. Thuchâ, 
Abl. Thuchânxsini himbô, 

Tuyo. 
Para ti. 
A ti. 
Tu. 
Por ti. 

Vosotros. 
Vuestro: 
Para vosotros. 
A vosotros. 
Vosotros. 
Por vosotros. 

PRONOMBRE TERCERO. 

' SINGULAR. 
No. Hindê, vel Imd, 
Gen. Hindê everi, vel Hichèviremba, 
Dat. Hîni, vel Imâni, 
Acc. Hîni, vel Imâni, 
Abl. Hini, vel hindè nimbó, 

PLURAL. 
No. Hichá, vel Imax, 
Gen. Hichâ evêri, 
Dat. Hichâni, 
Aec. Hichani, 
Abl. Hichani himbô, 

Aquel. 
De aquel. » 
Para aquel. 
A aquel. 
Por aquel. 

Aquellos. 
De aquellos. 
Para aquellos. 
A aquellos. 
Por aquellos. 



Glossa 7. 

Tratamos de la segunda parte de la Oración, que es el Pronombre, el 
qual se suele dividir en Primitivo, y Demostrativo: Primitivo, como 
Yo, Tu: Demonstrativo, como Aquel. Acerca de todos, assi en común, 
como en particular, tenemos que advertir. 

N. 1. Acerca de los Plurales de todos tres Pronombres se note, que 
se les puede echar la partic. echa, plural de Substantivo, añadiendo és-
ti, como Hucha ¿cha ésti, es de los nuestros: Thucha echa ésti, es de los 
vuestros. Hichá echa ésti, es de los de aquellos. 

N. 2. Nótese también, que en los Dativos, y Accusativos de los pri-
meros Pronombres pusimos dos partículas, Singular, y Plural, porque 
en esta Lengua solamente; si el Agente es Singular, el Paciente es Sin-^ 
guiar; lilas si el Agente es Plural, aunque el Paciente sea vno, se vsa 
del Paciente Plural, como, Aquellos me enseñan, Hindéx tzlni hurénda-

hati: y si dixera, Aquel me enseña, diria, Imclhíndeni huréndahati Otro 
exemplo. Nosotros te enseñamos, Huchúxsini huréndahaca: y si dixera, 
Yo te enseño, avia de decir, Hiquini huréndahaca. Y assimismo se no-
te, que por gala algunos ponen dos vezes el Paciente, como, Nosotros te 
enseñamos, Huchdxsini huténdahacd thúnxsini. Otro exemplo. Vosotros 
me enseñáis, Thúchahtzini huréndahaca híntzini. 

N. 3. El tercer Pronombre tiene muchas partículas, i, ix, esta, estos: 
Hincle, Ilindéx, esse, essos: Imd, Imáx, aquel, aquellos, que están lexos: 
Thsimí, aquellos, que están alli; y si están muy lexos, <%n, Thsimd: 

Hichá, aquellos que se* ven. 
N. 4. En el Genitivo de este Pronombre pusimos dos partículas. Evé-

ri, y Hihchevirémba: esta solo sirve á Singular; la primera á Singular, y 
Plural. 

N. 5. En el Dativo, y Accusativo pusimos, Híni, para aquel que no 
vemos; mas si lo tenemos delante, dice, In, vel Ini, sin H. porque no 
haga fuerza, 

N. 6. La travazon de los Nominativos á los Dativos, que es decir los 
Agentes á los Pacientes,, puesta expressamente es assi. 

DEL PRIMER PRONOMBRE. 

Hiquini pampzcahaca, Yo te amo. 
Híliíni pampzcahaca, Yo amo á aquel. 
Hucháxsini pampzcahaca, Amárnoste. 
Hucha hini pampzahaca, Amárnosle. 

DEL SEGVNDO PRONOMBRE. 

Thúreni vel híndeni pampzcahaca, Amasme. 
Thú hífli pámpzcahacáre, Tu le amas. 
Thucháhtzini pampzcahacahtsi, Nos amais. 
Thucha hí ni pampahacahtsi, Le amais. 

DEL TERCER PRONOMBRE. 

Hindéreni pámpzcahati, Me ama. 
Iiindéquini pámpzcahati, Nos ama. 
Iiindéxsini pámpzcahati, . Os ama. 

• 

De la misma manera se engazan los plurales. 

§. 2. 

DEL PRONOMBRE POSSESSIYO. 

N. 1. Los Possessivos son seis, mió, t%o, suyo, nuestro, vuestro, de 
aquellos. Y estos seis salen de los seis Genitivos Singulares, y Plurales 
de estos tres Pronombres, Huchlvi, Thuchéveti, Inclé evéri, Hucha evéri, 
Thúchd everi, Index everi, 

Ay tanfbien vna partícula briba, que se vsa en terceras personas' de 
Substantivos de Singular, y Plural, 

como, Xahcúri émba, oja de árbol: 
Hurbidaqua émbaécha, sus discípulos. En especial en los parentescos se 
vsa siempre, Nana émba ', Tdta émba, su Madre, su Padre. De esto se tra-
tará gloss. 30. §.2. 
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CAPITULO QUARTO. 
* 

DE LA TERCERA PARTE DE LA ORACION, QUE ES E L YERBO: 
« Y PRIMERO SE TRATA DEL YERBO. ACTIVO. 

MODO INDICATIVO. 

SINGULAR. 
Páhaca, 
Páhacare, 
Pàhati, 

Pahacacuchè, 
Pàhacahtsi, 
Páliatix, 

PLURAL. 

Yo llevo. 
Tu llevas. 
Aquel lleva. 

Nosotros llevamos. 
Uosotros lleváis. 
Aquellos llevan. 

Glossa 8. §. 1. 

Tratamos de la tercera parte de la Oración, que es el Yerbo: el qual 
en las demás Lenguas es vario: que ay Activo, Passivo, Deponente. De 
todos los quales se ha de tratar, y primero tratemos del Yerbo Activo, 
por el qual regularmente vaif todos. Y assi nótense bien las partículas, 
porque sirven à todos. 

Nótese aqui, que la partícula del Presente es haca: mas apotras dos, 
que se le juntan con gala, sira, y singa. Aquella dice Pàsiràhaca, Pd-
sirdhati, y assi en el Plural. La otra dice Pàsinga, P¿singare, Pdsindi, 
y assi en el Plural. Esta sirve también al Preterito imperfecto; mas no 
la primera. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

SINGULAR. 
Páhambihca, Yo llevaba. 
Páhámbihcaré, Tu llevabas. 
Páhámbihti, Aquel llevaba. 

3 5 

PLURAL. 
Páhambihca cuhchè, 
Pahàmbihcahtsì, 

"Páhámbihtix, 

Glossa 9. mico. 

Nosotros llevábamos. 
Yosotros llevabades. 
Aquellos llevaban. 

La partícula propria de este Tiempo, es ffdmbihca, y como diximos 
en la glossa de arriba §. 2. puede tener la partic. hanga, como Pdhanga, 
Pahangare, Pdhandi, pdhánga cithché, Pdhangahtsi, Pahandix: y es mui 
vsado este modo de conjugar. 

PRETERITO PERFECTO. 

SINGULAR. 
Páca, 
Pacare, 
Pàti, 

Pàca cuhche, 
Pácahtsi, 
Pàtix, 

PLURAL. 

Yo llevé. 
• Tu llevaste. 
Aquel llevo. 

Nosotros llevamos. 
Yosotros llevasteis. 
Aquellos llevaron. 

Glossa 10. §. mico. 

La partícula del preterito es ca, y se le puede poner por gala S. como 
pasca: y como diximos arriba gloss. 1. §. 5. á las vezes detiene la par-
tícula, que se avia de perder, como los de rani, pierden en el Preterito 
la ra, como Nirdhaca, yo voy, Nica, yo fui: y si se interpone la S. retie-
ne la ra, y dice Niràsca, Y assi también acostumbrarse generalmente 
á interponer la S. porque va seguro de no errar en los Yerbos defecti-
vos de rani, como se dirá glossa 26. §. 9. 

PRETERITO PLVSQVAMPERPECTO. 

SINGULAR. 

. Ye avia llevado. Páphica, 
Páphicare, 
Páphiti, 

Tu avias llevado. 
Aquel avia llevado. 



PLURAL. 

Páphica cuché, 
Páphicatsi, 
Páphitix, 

Nosotros aviamos llevado. 
Vosotros aviades llevado. 
Aquellos avian"llevado. 

Glossa 11. §.5mico. 

La partícula propria es phica, y sigue en todo al Preterito perfecto, 
y esto se lleve advertido: y assi admite la S. con sus privilegios, Pds-
phica, Nirásphica. 

FVTVRO IMPERFECTO. 

SINGULAR. 

Pávaca, 
Pávacare, 
Pàvati, 

Pávaca cuché, 
Pávacahtsi, 
Pávatix, 

PLURAL. 

Yo llevara. 
Tu llevaras. 
Aquel llevara. 

Nosotros llevarémos. 
Vosotros llevareis. 
Aquellos llevarán. 

FVTVRO PERFECTO. 

SINGULAR. 

Thüvin pávaca,. . Yo avré llevado antes. 

Y con la partícula Thúvin, se conjuga por el imperfecto. 

Glossa 12. 

La partícula del Futuro imperfecto es vaca, y esta sirve también al 
. Futuro perfecto, anteponiéndole la partícula Thúvin, que significa an-

tes, como Thüvin pávaca, yo avré llevado antes. A la contra sucede en 
el Futuro del Imperativo, como se verá. 

M O D O I M P E R A T I V O . 

Presente. 

SINGULAR. 

Papa, Yo lleve. 
Pá, Tu lleves. 
Páve, Aquel lleve. 

PLURAL. 

Papa cuché, • Nosotros llevemos. 
Páhe, Uosotros lleveis. 
Pávex, Aquellos lleven. 

* * 

FVTVRO DE IMPIÍRATIVO. 

Papa yyánan, y posponiendo este Adverbio, que quiere decir lleve yo 
despues, se conjuga el Futuro como el Presente. 

Glossa 13. §. 1. 

Las partículas del Imperativo se han visto, y si he de decir,, lleve yo 
luego, digo Cduquan; y en el Futuro, Yyánan, que es despues. * 

§. 2. 

guando se dice, no lleve yo, es vedando, y se vsa de esta partícula, 
hete: y quando digo, no prosiga, digo, Scó pdpa, cesse yo de llevar. El, 
no, negativo es para los otros modos. 

MODO OPTATIVO. 

Gloss. 14. vnico. 

Este modo Optativo, y el de Subjuntivo son vna misma cosa en los 
Tiempos: solo se diferencian en las partículas: y assi vease el Subjunti-
vo. Las partículas de este modo son, Nondidt i, Cdchundl; como oxalá 
yo, Non diáti, vel Cáchundeni. 



MODO SVBIVNTIVO. 

^ Tiempo presente. 

SINGULAR, 

Iquini páhaea, como yo lleve. Y assi las demás personas, por el Pre-
sente de Indicativo, con la partícula iqai. 

Glos. 15. 8. 1. 

Todos los Tiempos de Subjuntivo se reducen á los del Indicativo, co-
mo veremos. Salvo el Pretérito imperfecto, que es proprio de este modo 
Subjuntivo, poniéndole sus partículas, que son las de Subjuntivo, Iqui, 
Isqui, Imáhcángui. . . 

El modo de poner estas partículas en las personas, es assi, Iquini 
páhaea, Iquire páhaea, Iqui páhaea: donde se note, que siempre se an-
teponen las personas en todos los tiempos, y van despues de las partí-
culas. 

También se note, que el Tiempo siempre acaba en la primera perso-
na, haca, porque antecedió el Relativo Qui, como se dice gloss. 6. §.. 2. 
y á la tercera persona de Plural se puso X. que dice pluralidad, como 
se dixo glossa, 1. §. 5. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Iquini pâpiringa, 
Iquire pâpiringa, 
Iqui pâpiringa, 

Iqui cuchehè pâpiringa; 
Iquihtsi pâpiringa, 
Iquix pâpiringa, 

SINGULAR. 

Como yo llevara, llevaría, y Uevásse. 
Como llevarás, &c. 

• -Como aquel llevará. &c. 

PLURAL. 

Como nosotros, &c. 
Como vosotros, &c. 
Como aquellos, &c, 

i 
! 

El mismo Tiempo sin partícula. 

Pápiringa, Y o llevara, llevaría, &c. 
Pápiringare, Tu llevaras, &c. 
Pápirindi, Aquel llevara, &c. . 

PLURAL. 
Pápiringa cuhché, Nosotros lleváramos, &c. 
Pápirirtgahtsi, • Esotros llevarades, &c. 
Pápirindk, Aquellos llevaran, &c. 

Glossa 16. §. 1. 

Esta partícula piringa haze proprio este tiempo a los dos modos Op-
tativo, y Subjuntivo. Solamente se note, que quando lleva partícula 
iqui, se le siguen las personas, ni, re, &c. y siempre el verbo en la pri-
mera persona, como se dixo en la glossa 15. §. 2. 3. lo qual no suce-
de quando el tiempo no tiene partícula iqui, como se ve en el otro 
exemplo. 

PRETERITO PERFECTO. 

Iquini tzirís, Como yo aya llevado. 
Assi se va llevando por el Preterito de Indicativo, echándole las par-

tículas, iqui ni tziris, Iquire tzirís, como se dixo glossa 15. §. 2. 

PRETERITO PLVSQVAMPERFECTO. • 

Iquini tziris páphica, Como huviera, y huviesse llevado. 
Llevase assi por el Plusquainperfecto de Indicativo. 
Otros lo echan por el piringa: y adviértase de echarle las partículas, 

como se dixo glossa 15. §. 2. 

FVTVROS PERFECTO, E IMPERFECTO. 

Iquini pávaca, Como yo llevare. 
Iquini Thúvin pavaca, Como yo arre llevado. 

• 

De este modo se lleva por los dos Futuros de Indicativo, añadiendo 
las partículas en cada vno, como se comenzaron, y advirtiendo donde 

• Arte Tarasca.—7 



se lian de colocar. Este modo de Subjuntivo, y Optativo no tiene otra 

dificultad, gloss. lo. 2. 

MODO INFINITIVO. 

Presente. 

'Páni, , • Llevar. 

Preterito. 
» 

Aver llevado. 

Futuro. 

Yengó quarehacà paván pacuècan, .Espero, que llevare mañana. 

Párini, 

Glossa 17. §. vnico. 

En esta Lengua el Infinitivo es el mas proprio Tiempo, del qual ca-
recen otras lenguas: y assi es raiz, para que de el salgan las formacio-
nes de los Tiempos como veremos gloss. 28. §. 1. 

N. 2. El Futuro no lo tiene en esta Lengua, y assi se pone el Yerbo 
Yengbquarehacd, que significa espero, y luego vn Adverbio de Tiempo, 
que signifique para quando espero, como, si dice mañana, pone paván, 
y luego el Yerbo sin la partícula ni, con este Yerbo Cuécan, del qual di-
remos gloss. 31. §. 3. 

Un exemplo. Espero comer de aqui á vna liora. Yengó quanhacd 
ixilveJimani mil vecangúeydqua tirécuécani: todo quel Ixúvehénani md ve-
cdngueyáquci, es el Adverbio del Tiempo. 

GERUNDIOS. 

En IÁ. 

Pàquaro ésti, 

Páparin, * 

Pani-niráhaca, 

En Do. 

En Dum, 

Tiempo de llevar. 

Llevando. 

Vov à llevar. 

Glossa. 18. § .1 . 

Aunque se ha de tratar de las Formaciones gloss. 28. aqui se pondrán 
los Gerundios, y Participios, porque tienen claramente algo añadido," y 
es bien.saber luego la razón. 

§ .2 . 

El primer Gerundio se haze de su Yerbo, quitado el ni, y en su lu-
gar puesta esta partícula quaro, y el verbo de sum, es, fui, según el Tiem-
po que fuere, como, Tiempo es de comer, Tiréquaro hti: tiempo será de 
estudiar, Hurénguaréquaro évciti. Esta partícula quaro, se echa también. 
á lugar de quo, gloss. 27. §. 3. . 

El Gerundio en do, se haze del verbo, quitado el ni, y puesta esta 
partícula parin, añadiendo en el Plural cuché, tsi, x. ' 

§. 4. 

El Gerundio en dum, se determina de otro verbo, como, quiero comer, 
Vécahaca tiréni: voy á llevar, Nirdhaca páni. Admite bien las dos par-
tículas sina, y singa, de qua gloss. 8. §. 2. 

• S U P I N O S . 

£n Tum. 

Eichén himbó éscapáni, i mi me conviene llevar. 

En Tii. 

Paquanliáxeti, cosa digna de ser llevada. 

ABLATIVO ABSOLVTO. ' 
• . • • • 

Párini, Aviendo llevado. 

• Glossa 19. §. 1. 

No tiene esta Lenga propriamente Supinos, mas puedense significar 
con algunas partículas, como, Himbó ésti páni, conviene llevar* que es 
como el Presente de Infinitivo: á Juan conviene rezar, luán himbd ésti 



vandátzequaréni: el Sacerdote, es digno de recebir á Dios, Ambíri nita-
tciréri ésti xachdmuquaréni Diósni. Assi se puede echar por todas perso-
nas, y tiempos. 

§. 2. 

El segundo Supino se puede significar con el Yerbo quitado el ni, y 
el Yerbo de sum, es, fui, interpuestas estas dos partículas, quan hax, co-
mo digno es de verse, Exéquan haxesti. 

% 
• ^ 

Del Ablativo absoluto se puede hablar con el Pretérito de Infinitivo, 
como, dicha la Missa, Arírin Missa. comido el pan, Tirérin curínda. 

CAPITULO QUINTO. 
DE EL VERBO PASSIVO. 

Glossa 20. §. 1. 

Antes de poner el Uerbo Passivo, es bien advertir, qué partícula ha-
ze la passiva, porque conocida, el mismo Estudiante estudiando vaya 
haziendo la pasiva. Ay dos partículas, que hazen la pasiva: vna es que, 
otra (ja, esta es mas vsada, y ponese antes de la Persona, y Relativo, 
como, Pàhaca, yo llevo: Pángahaca, soy llevado: PdMcare, tu llevas, 
Pdngahacare, tu eres llevado: añadese N: porque antes de G. pide N. 
de quo gloss. 2. §. 4. y en los frequentativos, que tienen la partícula 
Nstani, antes de ella se pone la ga, como Pànstahaca, estoy llevando, 
Pàngastahacà, me están llevando. Otra partícula ay de me, mas tiene 
otra razón de passiva, como se verá en la glossa siguiente. 

§. 2. 

Estas partículas passivas ga, y que, caen en todos los Yerbos Acti-

vos, y no en los Neutros, corno, duermo, ando. Tampoco regularmente 
hablando caen en los verbos generales de pe, como Inspeni, Tirérahpeni, 
y en los verbos de va, y pera, gloss. 25. §. 1. 

• . 

INDICATIVO PASSIVO. 

Presente. 
Pángahaca, Pángahacare, Pángahati, Pángahaca cuhehe, Pangahacahtsi, 

Pangahatix. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Pángahámbihca, Pángahámbihcare, Pánghámbiti, Pángahámbihca cuché, 
Pángahámbihcahtsi, Pángahambitix. 

Por la partícula ga. 
Pángahánga, Pángahangare, Pángahándi, Pángahánga cuhché, Pángahán-

gahtsi, Pángahándix. 

PRETERITO PERFECTO. 

Pángaca, Pángacare, Pángati, Pángaca cuché, Pángacahtsi, Pángatix. Si 
le echaren S. va despues de la ga, como Pángasca, Pángascare, &c. 

# PRETERITO PLVSQVAMPERFECTO. 

Pángaphica, Pángaphicare, Pángaphiti, Pángaphica cuché, Pángaphicaht-
si, Pángaphitix. Si se le pone S. como el de arriba, Pdngasphica. 

FVTVRO IMPERFECTO, Y PERFECTO. 

Péngavaca, Pángavacare, Pangayati, Pángavaca cuché, Pángavacáhtsi, 
Pángavatix. 

Al perfecto anteponerle la partícula Thúvin, como Thúvin pángavaca. 

MODO IMPERATIVO. 

Presente. 
Pangapa, Panga, Pángave, Pángapa cuhché, Pángahe, Pangavex. 

Futuro. 
Al presente se le pone la partícula yyánan, pángapa yyánan, <Scc. 



. MODOS SVBIYNTIVO, Y OPTATIYO. 

Presente. 

Las partículas de Optativo son Nondiati, vel Cáchunde, y cori estas se con-
juga, como el Subjuntivo con las suyas. 

Iquini pángahaca, Iqiiire pángahaca, Iqui pángahaca, Iqui cuhché pánga-
haca, Iquilitsi pángaliaca, Iquix pángahaca. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Iquini pángapiringa, Iquire pángapiringa, Iqui pángapiringa, Iqui cuhché 
pángapiringa, Iquihtsi pangapiringa, Iquix pangapiringa. 

PRETERITO PERFECTO. 

Iquini pángaca, Iquire pángaca, Iqui pangaca, Iqui cuhché pángaca, Iquiht-
si pángaca, Iquix pángaca. Si tiene S. despues de la ga; como en el Indi-
cativo. 

PRETERITO PLVSQUAMPERFECTO. 

Iquini pángaphica, Iquire pángaphica, Iqui. pangaphica, Iqui cuhché pán-
gaphica, Iquilitsi pángaphica, Iquix pangaphica. Quando le ponen S. como 
en el Indicativo. 

FYTYROS IMPERFECTO, Y PERFECTO. 

Iquini pangavaca, iquire pángavaca, Iqui pangavaca, Iqui cuhché panga-
vaca, Iquihtsi pángavaca, Iquix pángavaca. Al futuro perfecto despues de 
la partícula, y persona, ponele Th'cvin, iquini ;thúvin pángavaca, iquire thu-
vin, &c. 

MODO I N F I N I T I V O . 

Presente. 

Pángani, Ser llevado. 

Preterito. 

Pángarini. Aver sido llevado. 

Futuro. 

Yengóquarehaeá, isquini paván pángavaca, espero mañana ser llevado. 

GERUNDIOS. . 

En Di. 

Pángaquaro ésti, * Tiempo es de ser llevado. 

En Do. 

Pángaparin, Siendo llevado. 

En Dum. 

Niráhaca pángani, Voy á ser llevado". 

S U P I N O S . 

En Tum. 

Hi chén himbò esca pángani, A mi mq conviene ser llevado. 

En Tu. . • 

El mismo de Activa dice Passiva, 

"ABLATIVO ABSOLVTO. 

Pángarini, Aviendo sido llevado. 
Gloss. 21. vnico. . 

0 V 

Prometí en la glòssa passada de tratar de la partícula ma, que se 
halla en passiva. Mas ella no haze passiva, sino que junta con la ga, de-
nota passiva de daño, ò provecho, conforme las partículas, como i'imen-
gahacd capote, para mi se haze el capote, úmmgahacdre, para ti, urnen-
gahatí, &c. 

CAPITULO SEXTO. 
D E E L Y E R B O S U B S T A N T I V O . 

Glossa 22. §. vnico. 

Este Uerbo Substantivo es ¿ni, que significa ser: conjugase por el Ac 
tivo: y assi no avia que ponerlo; mas en breve se dirá. 



MODO INDICATIVO. 

Presente. 
Ehaca, yo soy, Ebacare, Ebati, Ehaca Sulichè, Ehacahtsi, Ehatix. 

PRETERITO IMPERFECTO. 

Ehámbihca, yo era, Ehàmbihcare, Ehambihti, Ehambihca cuhché, Ehàm-
bihcahtsi, Ehambihtiz. 

PRETERITO PERFECTO. 

Eca, yo fui. Ecare, JEti, Eca cuhcbé, Ecahtsi, Etix. Llevando. S. ésca, &c. 

. PRETERITO PLVSQVAMPERFECTO. 

Ephica, yo avia sido, Ephicare, Ephiti, Ephica cuhchè, Ephicahtsi, Epitix. 

FVTVRO IMPERFECTO, Y PERFECTO. • » 
Evaca, yo seré, Evacare, Evati, Evaca 'cuhchè. Evacahtsi, Evatix. Al fu-

turo perfecto anteponerle Tkùvin. 

MODO IMPERATIVO, 

Presente. 

Epa, yo sea, E, Ève, ipacuhchè, Ehe, Ever, y si dice luego, caúquan. 

Futuro. 
Epa yyánan, sea yo despues, y luego según el Presente. 

MODO SVBIVNTIVO. 

No ay que cansar en cosa sabida. Yease el verbo Activo, y assi va 
este Subjuntivo, y Optativo, echando las partículas, y lo mismo el pro-
prio Tiempo de Piringa, como, Iquine epiringa, &c. 

MODO INFINITIVO. 

Presente. 

Eni, Ser. 

Preterito. 
* 

Etin, vel èrin, . Aver sido. 

Futuro. 
Yengò quarehacá écuécani, Espero ser. 

Glossa 23. §. mico. 

Aqui se noten los Compuestos de Eni: el primero, Erani, hazer. que 
otro sea: y assi Eraqmrénstam, representar à otro. El segundo Erdn-
gam, passivo, hazerse que lo miren, o elijan. Tercero Ecmcani, querer 
ser, tiene passiva, Engaciàcani, querer ser hecho en algún modo 

CAPITULO SETIMO. 
D E E L V E R B O I M P E R S O N A L . 

Glossa 24. vnico. 

^ El Impersonal solo conviene á las terceras personas de Singular, y 
Plural, de qualquier tiempo, y voz, que no determine a Pedro, ni Juan. 
Y assi no ay sino coger las terceras personas, llevara, Pdvati, será lle-
vado, Pàngavati. Advirtiendo lo que se dirá en la glossa siguiente 25 
que la partícula pe, haze verbo general: La m, Plural, como, dese de 
comer, que es general, y passivo, Tirérapéngave: y si señalo algunos 
Tirèravàngavex: y si son muchos sin determinar, Tiréraperangavex 

CAPITULO OCTAVO. 
DE ALGUNOS VERBOS PARTICULARES. 

Glossa 25. 

Muchos verbos ay, que aunque son Activos, y van por aquella con-
jugación, tienen algunas partículas, que conocidas, quitan confusion, y 
causan elegancia, con saber poner las partículas. 



DE LOS YERBOS GENERALES, PLURALES, SINGULARES, 
C O M U N I C A T I V O S . 

I Estos quatro Uerbos se conocen por sus partículas distintas. Pe dice 
generalidad, como Inspcni, dar en general. Va, dice pluralidad determi-
nando a muchos, Insuani. Cu dice vno, como inscuni: y si se ponen dos 
cu, denota la mano, porque es partícula de la mano, como se vera gloss/ 
35. §. 1. como Puñcucuni, besarle la mano. Otros dicen, que también 
quiere decir besarle la mano por otro: mas lo cierto es, que significa ter-
cera persona en singular. Los Communicantes son quando la acción se 
haze de vnos a otros, como, Xucdperani, reñir vnos con otros: Inspcrani, 

darse vnos á otros. 

§. 2. 

DE LOS UERBOS DEPONENTES. 

En Latín estos Yerbos tienen terminación Passiva, y significación 
Activa, como Sequor, sigo. Assi ay en esta Lengua, Hiríngani, que pa-
rece Passivo, y no es sino Activo, y significa buscar: y para hazerlo Pas-
sivo, se ha de poner otra ga, Hiringangani, ser buscado. 

DE LOS YERBOS MEDITATIVOS. 

Llamamos assi a los Verbos, que denotan gana de hazer algo, y esto 
lo significan interponiendo, Nguecha, como, Tirlngiiechahacd, tengo gana 

de comer. 

DE LOS YERBOS FREQUENTATIYOS. 

Estos son los que á menudo hazen la cosa, y se declara con esta par-

tícula is, como is tiréháca, como á menudo. 

DE LOS YERBOS REITERATIVOS. 

Estos son los que sin passar Tiempo están haziendo la obra siempre. 

Significa esta reiteración con esta partícula, nstci, como, Pdnstahacá, es-
toy llevando siempre. De las faltas, que padecen estos verbos, se dirá 
gloss. 26. §. 10. Ay dos Reiterativos, que añaden á su simple la partí-
cula nsta, como, Hungudni, tornava venir, de Hurarii: Humnuuni, tornar 
á traer, ele Huvdni. En todos los demás al simple se interpoñe nsta, co-
mo, Vej'áni, llorar, Verdnstani, estar llorando siempre. 

§. 6. • 
DE LOS UERBOS POSSESSIVOS. 

Estos significan possession, y tener, como Haptnani, Háncliani, Vhcá-
mani. También el verbo Eni, llegándose a los Pronombres Possessivos, 
como, HmMvi ésti. Vide supra gloss. 7. §. 2. 

7. ' 
DE LOS UERBOS EQUIVOCOS. 

Estos son aquellos, que debajo de vn nombre, ay dos significaciones 
distintas, solo con pronunciar largo, ó breve, Vérani, breve, es salir; 
Verdni, largo, es llorar: y assi es necessario conocerlos, como se díxo 
gloss. 3. §. 1. 

§ .8 . 
. DE LOS UERBOS REDUPLICATIVOS. 

Los Verbos, que tienen la raiz doblada, se llaman Reduplicativos, y 
Continuativos en lo que hazen, Xucáxucd aríni, estar riñendo, y Xucáni, 
reñir vna vez lo que se ha de reñir. 

DE LOS YERBOS ENGAZADOS. 

Ay vnos Uerbos, que se engazan mediante vna conjunción, como, Yo 
como, y bebo, Hí tirékaca, cá itsimahpqui: porque el segundo Uerbo ha-
ze en Qui, siendo primera persona? diráse gloss. 19. §. 4. y casi todos . 
los Uerbos, que se engazan, mudan las terminaciones. 



CAPITULO NOVENO. 
B E L O S U E R B O S D E F E C T I V O S . 

Hit; 
u . 

. f I f> 

1 ! I 

Glossa 26. 
• 

En todas Lenguas ay Yerbos Defectivos que salen de estas conjuga-
ciones generales, y siguen otro camino: y la Lengua, que tuviere mas 
Defectivos, será más difícil. Esta tiene muchos, y por no estar bien en 
ellos, muchos hablan bárbaramente, hablando solamente por la conju-
gación general de Activa. Uan pues repartidos en diez §§. En los cin-
co se ponen muchos Defectivos, coniprehendidos debajo de cinco partí-
culas generales. 

§• i-
DEL YERBO ARAN1 SIN H. 

N. 1. Quando al principio Arcini, no tiene h. de suyo no es significa-
tivo, y llegado á otro verbo, significa lo que el, como. Ardhcica tireni\ 
estoy comiendo: el aráni, se ha de conjugar por la conjugación Activa, 
y el otro Yerbo siempre en Infinitivo, como Ardmbihca tireni, estaba 
comiendo: Avdca cardni, escriviré: porque le quitamos la ra, se dirá aba-
jo en esta glossa §. 9. Iquini apiringa tireni, como yo comiera. 

N. 2. Los Uerbos á quien se llega, son Tireni, Itsimami, Cavíni, 
Anchequaréni, Vehcbndeni, Cuvíni, y assi otros de estas comunes ac-
ciones. 

N. 3. Nótese, que algunas vezes otras dos partículas, que son, Ma-
cuñi, y Zacúni, se llegan á los mismos Uerbos, y lo echan fueran en el 
Indicativo solo, como, Náh híni macú tirhii, de que manera he comido? 
Mas si le anteceden adverbios, que dicen afirmación, como Cerniendo, 
chén, &c. bien se hallan juntos, como Chémendo macú acá tireni, mucho 
he comido: y esto solo en el Indicativo, y no en el Subjuntivo, Iquini 
chén macupiringa tiréni. 

* 

§• 2 -

DEL VERBO ARANI CON H. 

N. 1. Este Yerbo poniéndole H. al principio, dice estar á gusto, Ha-
ráJiaca tiréni, estoy comiendo á gusto: Nó náh hardhaca ticuixurini, no 
estoy para estar de rodillas. Juntase á los mismos Uerbos, que el Uer-
bo passado. 

N. 2. Es defectivo el Indicativo en los Pretéritos Perfecto, y Plus-
quamperfecto, que pierden la ra, si no se junta S. como se dixo gloss. 
1. §. 5. como Haca, Haphica, Hdrasca, Ilarasphica: en lo qual sigue la 
regla general de los acabados en raid; de quo infra §. 9. 

N. 3. En el Imperativo es defectivo, porque, aunque puede decir sin 
ra, hapd, esté yo: ha, está tu, &e. mas lo mejor es echar todo el Infini-
tivo, Ilaránipá, este yo: Hardni, está tu: Ilardnivé, &c. 

N. 4. En el futuro del mismo Imperativo ay defecto, y se habla assi, 
Cáni yyánan haránivá, esté yo despues: Cure yyánan haránivd, &c. 

N. 5. En el Subjuntivo en pretérito imperfecto muda el piringa en 
biringa, por la gloss. 1. §..3. Iqui har timbiringa, Iquire liar Ambir in-
ga, &c. 

N. 6. En el Infinitivo el Pretérito haze hatín, sin la ra, por la regla 
de los Pretéritos, que la quitan. 

DEL YERBO HACA SIN INFINITIVO. 

N. 1. Este Uerbo Hacd, sin Infinitivo, significa estar bueno, ü malo, 
ó estar en lugar, ó aver alguna cosa. Lo 1. Náhre aqui? como estas? 
Lo 2. Nani liaqui Pedro? que es lo mismo que, Níndi Pedro* Respon-
den, Himénhañ. 

N. 2. En quanto á su conjugación solo es defectuoso: en el Infinitivo 
va por la Activa. 

DE EL YERBO AR1N1. 

Este Uerbo significa decir: en todo sigue la conjugación Activa. Mas 



llamase defectuoso, porque quando refiere, que otro dice, el (trini se mu-
da en haràni: como refiere vn diclio de San Pablo, y digo Is haráhati 
Sun Pablo: Is liarásiraliati San Pablo. Acuerdóle, que ha de mudar la 
S. y la H. en X, diciendo, Ixaráhati, por la gloss. 1. §. 6. n. 2. 

§• 5 -

DE EL VERBO INSPENI, INSGUNI\ INSÙ ANI, INSPERÀNI. 

Este Uerbo Insonni, que significa dar á vno, es regular en todo: y de-
fectuoso solo en la Passiva, que dice Intzingani: y assi vuelto sigue todo 
el Activo. En quanto à los otros tres, ya vimos, gloss. 15. §.1. como se 
diferencian, y son defectuosos los tres en no tener passiva, 

§. 6. 

DE LOS UERBOS, QUE HAZEN EN CANI 

N. 1. Comienzan desde ahora los defectuosos debajo de algunas par-
tículas: y los primeros; cuyo infinitivo es cani, los quales pierden la ca 
propria en los siguientes tiempos. 

N. 2. En el Preterito perfecto, y los que le siguen, que dice Vaxdca, 
y no Vaxácaca. 

N. 3. Lo mismo el Plusquamperfecto, que es el primero, que le sigue, 
que dice Pámpzpliica, y no Pámpzcapkica, 

N. 4. El Presente de Imperativo, Pámpzpa, y no Pdmpzcapa. De es-
ta primera persona se forma la Passiva, como se dirá en su lugar, gloss. 
28 . §. 2 . 

N. 5. La segunda persona del mismo Imperativo es defectuosa, que 
vuelve la ca, en qui, y dice Pdmpzqui, vaxdqui; mas no las terceras, 
Pàmpzcave Pdmpzcavex. 

N. 6. El Preterito imperfecto de Subjuntivo sigue al Preterito de In-
dicativo, y dice Pdmpzpiringa. 

N. 7. También le sigue el Preterito de Infinitivo, Pámpzrini. 
N. 8. También el Gerundio en do sigue al Preterito, Pdmpzparini, 
N. 9. Tres acabados en cani, son regulares. XucaniTeca ni. Hu-

cani. 

§• 7-

DE LOS VERBOS, QUE IIAZEN EN MANI. 

N. 1. Vnos Uerbos ay, que tienen ma; mas no es propria, sino inter-
puesta, como Tirémáni, Inscmmni, dar algo caminando, de Inscuni. De 
estos no habla la regla; sino de los que tienen la ma propria, como IIu-
camani, sobrepujar, Vlicdmani, tener, y si se hallare otro alguno. 

N. 2. Son defectuosos en el Imperativo en la primera persona, que 
avia de decir Hucdmapa, y dice Hucdmba. Aqui el mudar la P. en B. 
gloss. 2. §. 3. 

N. 3. En la segunda persona del mismo Tiempo, pierde todo el Ma-

ni, y dice Hucá. 
N. 4. En el Subjuntivo Preterito imperfecto dice Hucdmbiringà. La 

misma conversión de P. en B. gloss. 2. §.3. . 
N. 5. En el Infinitivo, Preterito dice, Hucàndini, por Hucamarini 
N. 6. En el Gerundio en Do, llucdmbarin. Mudanza, como arriba, 

de P. en B. 
N". 7. De los pocos verbos, que tienen la ma propria, pusimos sino 

dos, la tiene también yehcdimni, mas es regular en todo, no pierde 
la ma, 

DE LOS VERBOS,# QUE HAZEN EN NANI. 

N. 1. Unos Uuerbos ay que tienen el nani proprio, como Ilurénani, 
aprender: otros por partícula interpuesta, como de Tircni, comer, Tiré-
henani, comer á la partida. Pues los vnos, y los otros son defectivos en 
lo siguiente. 
• N. 2. En el preterito dicen Hurenga; y es que pierde de la na, la A. 
v queda Hurénca; y como despues de la n. no ay C. sino G. dice Hurén-
ga, gloss. 2. §. 4. Y aqui se nota, que si le pusiéremos S. no perderà 
nada, y dirà Hurhiasca, gloss. 1. §. 5. n. 2. 

N. 3. En el Plusquamperfecto, dice Eurémbica, y es que pierde la a 
del na. y queda liurén, y como la M. Convierte la P. en B. dice, Ilurcm-
bica. gloss. 2. §. 3. Y si se le pone S. interpuesta, como al Preterito, no 
pierde nada, y dirá, Hurénasphica, gloss. 2. §. 5. n. 2. 



X. 4. En el Imperativo en la primera persona dice Hurémba, porque 
del na, perdía la A. y quedaba en M. por la P. del Imperativo, y como 
se convierte en B. dice Hurémba. "gloss. 2. 

_ K 5- También la segunda persona del mismo Imperativo avia de de-
cir Huréna, y convierte la na en ni, y dice Huréni. 

X. 6. También en el Subjuntivo, en el Pretérito imperfecto dice, Hu-
rémbiringa, por la razón de arriba, n. 3. 

X. 7. También en el Infinitivo, en el Preterito dice Huréndin, y es la 
razón, que pierde la A. y queda Hurén, y avia de decir, Huréntin Ó Hu-
rénrin, y como despues de la X. se sigue D. dice Hurhidin. ex. gloss 
2. §.4. • 

X. 8. En el Gerundio en Do, dice Hurémbarin, por la razón tan repe-
tida de la mudanza de P. en B. vide sup. num. 3. 

X. .9. Vn Uerbo ay, que haze en nani, y no pierde cosa, que es Cha-
ndni. 

• " § .9 . 

DE Lfc>S UERBOS, QUE HAZEN EN RA. 

X. 1. Muchos Uerbos acaban en rani: todos van por la regla general: 
salvo que son defectivos en lo que se dirá ahora. Quando la ra del In-
finitivo es breve, como Vh-ani, salir: Havhrani, apartarse, son defectivos 
en el Imperativo, que dicen, Haván, apartate, aviendo de decir llavdra: 
véri, sal, aviendo de decir, véra. 

X. 2. También siguen este defecto algunos, que tienen la ra inter-
puesta, como, Quaninchctayarani, que dice Quaninchetdydri, 

X. 3. De esta regla se sacan todos los que comienzan con va, ora sean 
breves, ora largos, como Vardni, que haze la segunda persona del Im-
perativo en ra, como Vari, baila: y esto por evitar la confussion del 
nombre Vari, que es la Señora. 

X. 4. Entran ahora cinco acabado en rani, que no siguen la regla ge-
neral, que diximos; sino que son muy defectuosos. Estos son, Ardni, 
Huráni, Hucáni, Nirani, Pirdni, Y fuera de lo que se dixo en esta mis-
ma gloss. §. 1. y 2. se nota para todos cinco, lo siguiente. 

X. 5. En el Preterito perfecto de Indicativo pierden la ra, y dicen, 

acá, hued, nica, pied: salvo si se interpone S. que la guardan, ardsca, 
glossa. 1. §. 5. 

X. 6. Lo mismo es en el Plusquamperfecto, dphica, niphica, &c. sal-
vo si huviere S. arásphica, por la razón de arriba. 

X. 7. En el Futuro pierden estos cinco la ra, y dicen nivdca, pivd-
ca, &c. 

X. 8. También la pierden en todas las personas del Imperativo, apd, 
p%, ni, hit. 

• X. 9. También la pierden en el subjuntivo, en el imperfecto, api-
ringa. 

X. 10. En el infinitivo, Preterito, ni Gerundio, no la pierden, menos 
ardni, hac gloss. §. 2. n. 6. 

§. 10. 

DE LOS VERBOS, QUE HAZEN NSTANI. 

X. 1. A estos Verbos llamé gloss. 25. §. 5. Reiterativos, y largo mo-
do se pueden llamar Frequcntativos: porque reitera la acción á su sim-
ple. Se le quita la i, del Infinitivo, y se le añade, nstani, como Pansta-
ni. Todos estos compuestos: y si huviere algún simple, que acabe en 
nstani, como dicen algunos, que lo es, Ilaríingucnhdpcnstani, son defec-
tivos en perder la ta, en los Tiempos siguientes: 

X. 2. En el Preterito perfecto, como, Pdnscct, no dice Pdnstaca. En 
el Plusquamperfecto, Pdnsphica, y no Pdnstaphica. En todas las perso-
nas del Imperativo, Pdnspa, Pdns, Pdnsve. En el Imperfecto de Sub-
juntivo, Pünspiringa. En el Preterito de Infinitivo, Pansrini. En el Ge-
rundio en Do, Pánsparini. 

X. 3. Ay vno, que es regular, y no pierde su ta, que es cústani, como, 
Cústaca, Cvstaphica. 

X. 4. Por regla general se dio, para formar estos Reiterativos, que 
quitassen la i. del Infinitivo, y se añadiesse nstani. Mas ay vna excep-
ción, que si el simple acaba en cani-, y trae antes de este cani Z. vel S. 
como Pdmpzcani, Ynscani, luego se pone vna i. y despues de ella la 
partícula nstani, como Pampzinstani, Yúcinstani, Hdntzcani, Hantzins-
tani. Algunos muelan la Orthographia, y la Z. la vuelven C. con vir-
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gula debajo, como ézcani, ¿chistani: hízcani, hicinstani: intzingani, incin-
ganstani. 

N. o. En la Passiva, ya se dixo, gloss. 20. §. 1. que la ga, lia de po-
nerse antes de la nstani, como pänganstani. 

X. 6. El Yerbal de estos se lmze quitada la partícula tañí, como, Ti-
rlnstani, estar comiendo, el eomilon, Tiréns, cuvins, el dormilon.-

CAPITULO DECIMO. 
DE LA QUARTA PARTE DE LA ORACION, QUE ES EL PARTICIPIO. 

Glossa 27. 

#Esta parte de la Oración, que es la quarta, no tiene tanto, que hazer, 
como el Uerbo, (pie tuvo seis capítulos. Esta quarta se encerrará en vn 
capitulo con tres en los quales se tratará de los tres Participios, de 
Presente, Preterito, y Futuro. 

DEL PARTICIPIO DE PRESENTE. 

N. 1. El Participio de Presente, ó sale del Yerbo, o sale de estas par-
tículas, xaca, y xama: de los que salen de estas partículas trataremos al 
fin del §. num. vltiino. 

N. 2. El Participio de Presante sale del Infinitivo del Uerbo, y haze 
en ti, ò en ri: si el Infinitive es largo, como Piréni, cantar, saca el par-
ticipio en ri, P ir cri, el cantor, ò el que canta: si el Infinitivo es bre-
ve, como Tzipeni, vivir, saca el Participio en ti, tzipcti, el que vive, ò 
vivia. 

N. 3. De esta regla se sacan los que tienen el Infinitivo en meni, ò 
peni, como Siquàmeni, Caidpeni, que sacan el Participio quitando el ni 
solamente, y dicen. Siqudme, catápe. Y nota aqui, que los Yerbos, que 

tienen pe no propria, sino por Uerbos generales, de quo gloss. 2o. §. 1. 
Siguen la regla general, como Tirerahpeni, el que generalmente da de 
comer, saca Tirérahpéri. 

N". 4. En quanto al Plural de los Uerbales, no ay sino echarles la 
partícula echa como Siqudme echa, catdpeécha, menos á los participios, 
que salen en ri, y ti, que estos pierden sus partículas, y decimos Piré-
cha, Tzipecha. De los quales Plurales se trato arriba gloss. o. §. 2. don-
de se pusieron otras excepciones de Plurales; aunque no eran parti-
cipios. 

N. o. Otros participios particulares salen de los Uerbos Reiterati-
vos, que acaban en nstani, como de Cuvini, Cuvinstani; de Tiréni, Ti-
rénstani, estar siempre durmiendo, u comiendo: el Uerbal sale quitado 
el tani, y dice Cuvins, el dormilon, Tiréns, el eomilon. 

N. 6. El otro participio de Partículas sale del mismo Presente, Tiré-
haca, yo como, mudando la ha en xa, y dice Tiréxaca, estoy comiendo: 
y si no se quita la.ha al Presente, sino que se interpone xama, como 
tiréxamahaed, quiere decir, ando comiendo, de quo infra gloss. 36. 

vnus. num. 26. é 

§• 2-
DEL PARTICIPIO DE PRETERITO. 

N. 1. Este se llama Participio de Pretérito, porque sale de el, y de 
la persona primera, añadiendo vn ta, como pdca, yo lleve, pacata, lo lle-

• vado: Tiréca, yo comí, tirecata lo comido. 
N. 2. Algunos se sacan, que su participio no haze en ta, sino en qua, 

saliendo del Infinitivo, el ni vuelto en qua, como Pámpzcani, Pamzqua: 
en este se perdió también la ca, Casireni, Casirequa; ó 110 ay mas, ó se-
rá otro por maravilla. 

N. 3. Notarnos aqui, que también los abstractos de los Uerbos se 
acaban en qua, como de Huréndahperdni, hurendaliperdgua: piréni. piré-
qua. En este Uerbo Taréni, a n a de decir Tarequa, lo que se cava' mas 
porque se llama assi el instrumento, el abstracto haze en ta. Taréta 
por huir la confusion. Y lo mismo se hará en otro, si se ofreciere equi-
vocación. Para sacar los abstractos de los Uerbos Reiterativos, en el In-



finitivo todo el tani, se vuelve en qud, como Arinstani, annsqua, lo que 
se anda hablando. 

X. 4. Si á este Abstracto nacido en qua, se le añade vn ro, le lia-
ze que diga tiempo, o lugar, en que se haze la acción del Yerbó, co-
mo, Tiréquaro esti, quiere decir, hora es de comer, ó lugar es donde se 
come. 

§ .3 . 
DEL PARTICIPIO DE FUTURO. 

Este se llama de .Futuro, y en esta Lengua se dice por el mismo Fu-
turo de Indicativo, el que llevara, Hindéqui pdvaca: dice en primera 
persona, porque antecede qui. gloss. 6. §. 2. lo mismo se vsa en el Fu-
turo en rus, y en das, con esta partícula íqui, qui páuaca, Iqui pan-
gavaca. 

CAPITULO UNDECIMO. 

DE LAS FORMACIONES DE LOS VERBOS, Y DE LOS PARTICIPIOS. 

Glossa 28. 4 

En algunas partes, principalmente en los TTerbos defectivos, hemos 
tratado de algunas formaciones; mas aqui se dará luz de todas. 

• 

• ° 

DE LA FORMACION DE LA ACTIVA. 

N. 1. El Presente del Indicativo se forma del Infinitivo de su Uerbo, 
quitado el ni, y puestos los Pronombres: cómo Pani, quito el ni, queda 
pa, añado las personas, Páhaca, Páhacarc, Paludi, Palmea cuhché, Páha-
caldsi, Pdhatix. 

N. 2. El Preterito inperfecto del mismo modo, quitado el ni, y pues-

tas sus personas, Pdlidmbihca, Pdhdmbihcare, Pdhdmbihti, Pdhdmbilica 
caliché,\ Pdhdmbihcahtsi, Pdhcimbihtix. 

N. 3 / El Pretérito perfecto, quitado el ni, y puesta ca, pdca, pdcare, 
páti, paca cuhché, pcicahtsi, pátix. 

X. 4. El Plusquamperfecto el ni en phica, paphica, pdphicare, pdphiti, 
pdphica caliché, pdphicahtsi, pápliitix. 

X. o. El Futuro ni, en vaca, pdvaca, pavacare, pavdti, pdvaca caliché, 
pavacahtsi, pávatix. • 

X. 6. El Imperativo buelve la ni, en pa: la segunda persona no tiene 
partícula: luego las que se siguen, papa, yo lleve, páthú, pdvl, pdpacuh-
ché, pdlie, pdvex. 

X. 7. Los Yerbos acabados en ccini, quitado todo el cani, ponen la 
pa, como, panpzpa, vaxápa. La segunda persona haze en qui, vaxdqui, 
pámpzqui. Las terceras personas son regulares, que admiten el ca, vaxa-
cave, vaxácavex. El Plural sigue al Singular, vaxápa caliché, vaxáquihe, 
vctxcicavex. 
' X. 8. El Imperfecto de Subjuntivo, ni, en piringa, con sus partículas, 

y personas antecedentes, iquinipapiringa, iquimpapiringa, &c. 
X. 9. El Presente de Infinitivo no se forma, porque es rayz de for-

mación. 
X. 10. El Pretérito, ni vuelta en rin, vel tin, como tirérin, tzipetin. 
X. 11. Gerundio en do, ni. vuelto en parin, como pdparin, tiréparin. 
X. 12. El Gerundio cw di, no tiene formación, sino addimento de 

partícula quaro, en lugar del ni, tiréquaro ésti. Entra el Yerbo sum, es, 
Jui. Lo mismo se dice del Gerundio en dum, que se reduce, como se vio 

gloss. 18. §. 4. 

§• 2. 
DE LA FORMACION DE LA PASSIYA. 

X. 1. Quien está bien en las formaciones de la Activa, sabrá luego 
la Passiva, la qüal se forma del mismo Infinitivo Passivo, que es pán-
gani: quítasele el ni, y echanse las personas, como están en la Activa, 
pdngahaca, pángaca, "pángaphica, pdngavaca, pangapa, iquinipdngapirin-
ga, pdngarin, vel tin, pdngáparini. Basta lo dicho. 

X. 2. Hazese excepción de los Yerbos, que acaban en cani, y les an-



teeecìe Z. ò S. como pàmpzcani, yúscani, que estos liazen el Infinitivo 
Passivo, mudado el cani, en ingani, como pdmpzcani, pdmpzingàni. Y de 
este Infinitivo Passivo se forman todos, quitado al ni, y puestas las per-
sonas, pdmpzinga hacà: y assi todos los Tiempos. 

N. 3. Queda dicho también, gloss. 20. §. 2. como à los Yerbos, que 
tienen la partícula nstani, la ga, Passiva se pone antes de la nsta-
ni% como pángastani, ser llevado, y de alli se van formando los demás 
Tiempos. 

§• 3-
DE LA FORMACION DE LOS PARTICIPIOS. 

No pudiéramos aver hablado en la glossa passada 25. de los Partici-
pios, sino era diciendo, de donde salian, y qual nacimiento es su forma-
ción. Uease bien toda la glossa. 

CAPITULO DUODECIMO. 

DE LAS QUATRO PARTES VLTIMAS DE LA ORACION. 

Glossa 29. 

Las quatro partes vltimas de la Oración, son: Adverbio, Preposición, 
Interjecion, y Conjunción. De las quales, por ser fáciles, se tratará en 
este capitulo, en quatro §§. 

§• L 

DE EL ADVERBIO. 

N. 1. Muchos Adverbios tiene esta Lengua, como se vee en su Voca-
bulario. Y lo primero, que notamos de algunos, es, que vnas vezes son 
Adverbios, y otras Nombres, como, aqud, que siendo Advervio, quiere 

decir, qv.anto y mas, y quando Nombre, quiere decir, que es cosa de co-
mer: Hindé aqud ésti, esso es cosa comestible. 

N. 2. También ay otro Nombre, que es Adverbio, y Adjetivo, este 
es casipeti: Adverbio quiere cíécir, Justamente, como, Justo es, que el 
ladrón sea castigado, Casipetiésti sipdhpe curanditaquaréve: quando es 
Nombre Adjetivo, dice, Pedro es honrado, Pedro cuirípu casipeti ésti. 

N. 3. También este Adverbio Céz, es Adverbio, y Nombre, cezúqueti, 
bien se hizo: Nombre, caz erdri, poderoso. 

N. 4. También ay que notar acerca de .dos Adverbios, que son, fít-
netani, Quanimetani, que ambos significan, estar en lugar de otro; mas 
con esta diferencia, que el primero solo dice, estar en lugar de otro; co-
mo, Pedro hati hinetan govémador: mas el segundo dice estar haziendo 
bien en lugar de aquel á quien representa, como, Ambéri quanímetani 
Di6s vehedndesti thavdeurini. El Sacerdote haze bien al pecador estando 
en lugar de Dios. 

DE LA PREPOSICION. 

N. 1. Tiene esta parte de la Oración, que se llama Preposición, co-
mo, Inter, tertchcani, adentro, inchárini, y de esta manera se hallan en el 
Vocabulario todas las Preposiciones necessarias. 

N. 2. Adviértase aquí, que con el Nombre, y vna 0 . al fin, dice el 
nombre, que sirve á Preposición ad, u Adverbio ubi, como, Cdrario, la 
casa del Escribano: tíltaécliao, el Monasterio. 

N. 3. También se advierta, que para esta Preposición Pro, decimos, 
Hizelo por Dios, Dios kimbó etaqua úsca: fkuchánxsmi lambo etaqua, por vues-
tro ser. 

§• 3-

DE LA INTERJECION. 

También tiene sus Interjeciones: para decir, Ay de mi, ahuíh; para 
mofar, éh, eh: era, para reñir: sismaráhaqui, ruin, malo: para regocijo, ó 
híqui Inqui. Yeanse los Artes de los Padres Matuiino, y Lagunas. 



DE LA CONJUNCION. 

También tiene sus*Conjunciones, cono, Hingún, Iíimángueon: y la or-
dinaria es CU, que en nuestra Lengua dice y, yo, y tu, que junta. De es-
ta Cà, en quanto á Interrogativa, que también lo.es, como en nuestro 
Español, se La de tratar abajo, gloss. 31. §. 1. Mas aqui solo notamos 
de ella en quanto Conjunción, que junta dos Yerbos, que 110 acaban en 
vna misma partícula, sino en diversas, según los Tiempos. En el Pre-
sente, para decir, como, y bebo, dice, Tireliaca, cà itsimalmqui, acaban-
do siempre en qui, el otro verbo: en el Imperfecto acaba assi, Tiréham-
bilica, cà itsimahambi, yo comía-, y bebia: y assi los demás. Preterito 
perfecto: como son menos los de cani, y rani, que hazen como el Pre-
sente, tirésca, cà itsimasqui, comí, y bebi: tirésca, cáre carásqui, yo comí, y 
tu escribiste. En el Futuro, como son menos, que la primera persona 
del segundo Yerbo, no tiene Cd, porque antecedió la Conjunción, como, 
tirévaca, cditsimava, comeré, y beberé. En el pringa, junta assi, 110 di-
ciendo del segundo Yerbo mas, que pirini, iqiáni ñrépiringa, care itsimajpí-
rini, como yo comiera, y tu bebieras. 

LIBRO III. 
D E L O S C A S O S D E L O S N O M B R E S , Y V E R B O S . 

CAPITULO YNICO. 
DE LOS CASOS DEL NOMBRE, Y YERBO. 

Glossa 30. 

Toda la mayor dificultad de esta lengua consiste en el segundo Li-
bro, de que se ha tratado; porque contiene el conocimiento de las ocho 
partes de la Oración. Este Libro tercero es breve, aunque en el Arte 
Latino es el de la mayor dificultad. Tratase de los cinco casos en cin-
co §§. 

DE EL NOMINATIVO. 

Todos los Nominativos rigen la Oración: mas como se echan estos 
Nominativos en Plural, y Singular, no ay que repetirlo. Uease la glossa 
5. por todos sus paragraphos. 

§•2-
DE EL GENITIVO. 

N. 1. El Genitivo declara, cuya es la cosa: la qual Possession se de-
clara con estas partículas, evéri, hikcMvirémba: notando, que estos dicen 
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DE LA CONJUNCION. 

También tiene sus*Conjunciones, cono, Hingún, Iíimángueon: y la or-
dinaria es CU, que en nuestra Lengua dice y, yo, y ¿w, que junta. De es-
ta Cà, en quanto á Interrogativa, que también lo . es, como en nuestro 
Español, se La de tratar abajo, gloss. 31. §. 1. Mas aqui solo notamos 
de ella en quanto Conjunción, que junta dos Yerbos, que 110 acaban en 
vna misma partícula, sino en diversas, según los Tiempos. En el Pre-
sente, para decir, como, y bebo, dice, Tireliaca, cà itsimalmqui, acaban-
do siempre en qui, el otro verbo: en el Imperfecto acaba assi, Tiréham-
bilica, cà itsimahambi, yo comia, y bebia: y assi los demás. Preterito 
perfecto: como son menos los de cani, y rani, que hazen como el Pre-
sente, tirésca, cà iisimasqui, comi, y bebi: iirésca, cdre carásqiá, yo comi, y 
tu escribiste. En el Futuro, como son menos, que la primera persona 
del segundo Yerbo, no tiene Cd, porque antecedió la Conjunción, como, 
tirévaca, cditsimava, comeré, y beberé. En el pringa, junta assi, 110 di-
ciendo del segundo Yerbo mas, que pirini, iquini ñrépiringa, care itsimajpí-
rini, como yo comiera, y tu bebieras. 

LIBRO III. 
D E L O S C A S O S D E L O S N O M B R E S , Y V E R B O S . 

CAPITULO YNICO. 
DE LOS CASOS DEL NOMBRE, Y VERBO. 

Glossa 30. 

Toda la mayor dificultad de esta lengua consiste en el segundo Li-
bro, de que se ha tratado; porque contiene el conocimiento de las ocho 
partes de la Oración. Este Libro tercero es breve, aunque en el Arte 
Latino es el de la mayor dificultad. Tratase de los cinco casos en cin-
co §§. 

DE EL NOMINATIVO. 

Todos los Nominativos rigen la Oración: mas como se echan estos 
Nominativos en Plural, y Singular, no ay que repetirlo. Uease la glossa 
5. por todos sus paragraphos. 

§•2-
DE EL GENITIVO. 

N. 1. El Genitivo declara, cuya es la cosa: la qual Possession se de-
clara con estas partículas, evéri, hikchívirémba: notando, que estos dicen 
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Possession de terceras personas racionales: el primero sirve á Singular, 
y Plural: el segundo solamente á Singular. Para los irracionales, é in-
sensibles no ay nota de possession, sino, chéti cavdllo, la cola del cava-
lio, chucán ches, corteja de árbol. Al arflol, y algunas legumbres, dicdft 
hémba, nota de Possession, como, nardnxo xahcúri liémba, oja del naran-
jo: la qual particula hémba, se da á todos los parentescos, nánahémba, y 
á los discipulos enJ3in guiar, y Plural, como huréndaqua hémba écha, sus 
discípulos: lo mismo, tátahémbaécha, sus padres. Esto en quanto á las 
terceras personas; que para primeras, y segundas, ya se tienen sus ter-
minaciones, huchévi, vel liuchéve thuchéveti. de quo gloss. 7. §. 2. 

N. 2. También el Genitivo Latino, que en Latin se declara por estos 
Uerbos, Interest, & rc/ert, que dice conviene: en esta Lenga se puede ha-
blar por estos Verbos. Tcrúnchani, Hapinani. y por este Adverbio Him-
bó, como, el Rey es governador, Irécha terúnchasti, vel Iréclia hapinati 
camáchacuhpéni: por el Adverbio Himbó, tdta himbó ésti Missa armi, sue-
na, del Padre es decir Missa. También se vsan otros Nombres, como, 
úqua ésti táta, Officio es del Padre. 

3. 
DE EL DATIVO. 

» ' 

El Dativo significa daño, y provecho: y para esto se pone la particula 
ni en el Dativo, como Pédroni: reíd, para mi, Thunguini, para ti. Tam-
bién se vsan otras partículas, que declaran este daño, ó provecho, las 
quales son Che, para mi, y para ti, en ambos números: Cu para aquel 
en numero Singular: Me para todos los Pronombres en Singular, y plu-
ral. Exemplo del Che, úchereni, has para mi: ikhevdcaquini, haré para 
ti. Exemplo del cu, thúre cardcuvaca Pedroni, tu escribirás para Pedro. 
Exemplo del me, se puso gloss; 21. §. vnico: ümengahacd capote, para mi 
se haze el capote. 

§. 4. 
DE EL ACCUSATIVO. 

También tiene su Accusativo esta Lengua en todos los Uerbos Acti-
vos, echando al Substantivo particula ni, como, Pd.mpzca.hacd Pedroni, 
amo á Pedro. 

DE EL ABLATIVO. 

N. 1. Algunos se suelen cansar mucho en averiguar, si ay proprio 
Ablativo en esta Lengua, Lo que hemos de ajustar aqui, es, como co-
rresponde su modo de hablar al Ablativo Latino, y esse llamamos Abla-
tivo. 

N. 2. Primeramente el Latino vsa de Ablativo de instrumento, quan-
do clize, dióle con vn palo, ú con vna piedra. También vsa de Ablativo, 
para dezir, camino en Cavallo, ú en manos de hombres: y para entram-
bos modos vsa esta Lengua de la particula himbó, y para otras muchas 
cosas, y sin ellas se hallará muy falta. 

N. 3. Para hablar en Ablativo Latino de los otros Pronombres, vsa 
de tres partículas, pro, in, de, que es decir, por mi, en mi, de mi, por ti, 
en ti, de ti, &c. En esta Lengua se habla assi: para el Ablativo Por, 
toma el Pronombre en Ablativo con esta particula himbó etdqua, como, 
Mndeni, himbó etdqua, pormi: thúnguini himbó etdqua, por ti: Diósini 
himbó etdqua, por Dios: y quando dice, Tafani Jumbo terúncliexaca, estoy 
diputado para servicio del Padre: Este himbó mas conviene al Dativo 
de daño, ù provecho, que no al Ablativo: y si á alguno le sonare Abla-
tivo, todo es vno. 

N. 4. Para la particula in, en mi, en ti, en aquel, se vsa la particula 
hingun, como estoy con Dios, Diós hingún hardhaca. Mas, si decimos, en 
mi no ay mal, ü bien, vsan de la partícula hucd, que denota tener en 
si, como en mi no ay bien alguno, dicen, nó ambé hucdrinhacci ambd-
quequa: y desta manera se aplica á las demás personas de ambos nú-
meros. 

N. 5. Para la particula de, que dice de mi, de ti, de aquel, &e. se vsa 
la particula, himbó, con el Pronombre puesto en Ablativo, como, no ha-
bles de mi, has vandd lauden himbó; y assi de los otros Relativos. Y 
para decir, qué se dicede mi? se dice, amhangd vdnddngani hi? vel, 
ambé vanddga Idi por passiva ambas, y lo mismo se aplica á los demás 
Relativos. 



LIBRO IY. 
D E A L G U N A S E L E G A N C I A S D E E S T A L E N G U A . 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS ELEGANCIAS DE PARTICULAS, Y YERBOS. 

Glossa 31. 

El muy elegante en vna Lengua, Laze las elegancias sin atarse á re-
glas. Mas para los que aprenden se pondrán algunas reglas generales, 
que guardandolas, hablarán elegantemente. 

§• i-
DE LAS PARTICULAS INTERROGATIVAS. 

N. 1. Muchas partículas tiene esta Lengua interrogativas: andi, ndh-
. hdxes, amlé, cd. También esta partícula Cd, que es conjunción, como se 
dixo arriba, gloss. 29. §. 4. de ordinario es Interrogativa: y assi detrás 
de todas ellas, en el Presente, y Preterito de Indicativo acaba el Uerbo 
en Qui, y el Nombre lia de ir en'la partícula interrogativa, como, Cdni 
tirésqui? por ventura he comido? Ambére úxaquíf qué hazes, u lias he-
cho aquí? Náh hdxesqui letra? de que modo es la letra? Andihtsi tirés-
qui? porqué comistis? 

N. 2. En los otros Tiempos del Indicativo, y Subjuntivo, no ay Qui; 
mas pierdese la vltima sylaba en el Imperfecto. Cáre tiréhambi? comías? 



en el Plusquamperfeeto, Cá kindé tiréphi? aquel avia comido? Futuro, 
cáhtsi tirévaf comereis vosotros? En el Subjuntivo, Cdx tirépirin? por 
ventura comerían aquellos? 

§• 2 -

DE LA PARTICULA CHUCA. 

N. 1. Esta partícula Chuca, trae sus compuestos, como, Náhchucci, Hi-
chuca, Thúchuca, Hindéchuca, y siguen la misma razón, que Chuca. 

N. 2. Esta partícula C7¿z¿ca, se acompaña de ordinario con vna de tres 
partículas, Cu, Nd, Mén: las dos primeras son Interrogativas; la vltiina 
es Responsiva, y con cada vna tiene su modo de hablar. 

N. 3. Con la partícula Cá, no tiene nuevo modo, sino que sigue el co-
mún puesto arriba §. 1. solo que en la primera persona se pone dos 
veces el Pronombre Ni, como, Cánichuca n\ tiréhaqui? por ventura co-
mí yo? 

N. 4. Quando la partícula No pregunta antecediendo el Chuca, no ay 
mudanza en el Yerbo en las personas primera, y segunda, solo en la 
tercera acaba en ca, por el ca del Chuca: Exemplo, Ndnilchuca tirésca? 
Nórechuca tirésca? Nochuca tirésca Pedro? 

N. 5. La partícula Men, responde: y antes de ponerla, nótese, que re-
gularmente la respuesta corresponde á los Pronombres proprios, como, 
Cure tirésqui? responde, Tirésca: cá Pedro tirésqui? responde, tirésti, en 
su persona: mas quando se responde con este Ménchuca, corresponde la 
respuesta, á la pregunta, cá Pedro tirésqui? Menchica tirésqui'. cání tiré-
pirin? R. Ménchuca tirépirin. 

» 

§• 3. 
DE OTRAS PARTICULAS POR SI, NO SIGNIFICATIVAS. 

Av algunas partículas, que de suyo no son significativas; mas llegan-
doseles Pronombre, ú otra dicción, significan con gala. Las partículas 
son, Chuca, Co, Ngate, Ngua, Ngudru, Ru, Tero, Thiqui, Tu. A la Chu-
ca le anteceden las dicciones dichas en el §. passado. Al Co, Mdhco, 
Isquihco, vno solo, assi solo. Al Ngate, Hingate, yo pobrecito, Thucháhtsin-
gate, vosotros pobrecitos. Al ngua, ninguá váche, vete hijo en hora bue-

na. Al Nguáru, Pédro ngudru mimixeti esti. Pedro es sabio en gran ma-
nera. Al Ru, Huváru, Níru, pues despues vete. Tero, Matero, otro mas, 
Iquitero, quien mas. Thiqui, Hásthiqui, aun no vengas, N6thiqui, aun 
no. Tu, Eíhtu, yo también, Thúhtú, y tu también, Ilindéhtu, aquel tam-
bién. 

§. 4. 
DE LOS VERBOS CUÉCANI, Y VÉ CANI. 

K. 1. Mucha elegancia ay en el vso de estos dos Uerbos, que signifi-
can querer: La primera es, que el Yerbo significativo se pone en Infini-
tivo, sin la partícula Ni, y el Cuecani en el Tiempo, y Persona, como, 
Tirécuecahaca, quiero comer. 

N. 2. Y si los Uerbos significativos tienen Ca, y Ta, como Pámpzca-
ni, se dice, Pampzcuéccihaca, quiero amar: Arínscuécahaca, quiero tornar 
á decir. 

]ST. 3. Quando se juntan tres Yerbos, también estos dos se ponen en 
infinitivo, Arisca ambonganscuécani. He dicho esto, queriéndolo decla-
rar: porque el primero dice persona, y tiempo. 

N. 4. Otras vezes se anteponen, y posponen con elegancia, Vécahaca 
huréndah pecuccani: fundando en que sean tres verbos.-

CAPITULO SEGUNDO. 
DE LAS FIGURAS RHETORICAS. 

Glossa 32. 

También ay en esta Lengua, como en la Griega, y Latina, Figuras 
Rhetoricas, y muchas de ellas hemos vsado en los Libros passados: y 
otras se pueden vsar, como veremos. 

DE LA FIGURA PROTHESIS. 

Esta Figura es, añadir alguna letra, como el Latino â natus, añade 
G. gnatus: y aqui á vécani, cuecani. 



Esta Figura añade enmedio algo, como el Latino al ingredi, añade 
indugredi; y acá se llalla, como la S. que se añade, tiréca, tirésca, gloss. 
1. §. 4. 

§• 3. 
DE LA FIGURA PARAGOGE. 

Esta Figura lo que añade, es al fin, como el Latino á muge, dice ma-
gis: y en esta Lengua se añade S. al fin, hindés, hiquinis: gloss. 1. §. 4. 

§ . 4 . 
DE LA FIGURA APHERESIS. 

Las tres Figuras passadas añadieron en principio, medio, y fin; las 
tres, que se siguen, quitan en principio, medio, y fin. Esta quita en el 
principio, como el Latin á ervo, la E, y queda rvo: assi en esta Lengua 
á avínani, le quita la A, y dice vinani; marani, refunfuñar, quitó la A. 
á amdrani, 

DE LA FIGURA SYNCOPA. 

Esta quita enmedio abreviando, como el Latino dice petis, por petivi: 
y acá pirécha, por piréricclia: ciitsimenclia, por cutsimctiecha, 

§.6 . 
DE LA FIGURA APOCOPE. 

Esta Figura quita algo al fin, como el Latino nil á nihü, y este á ni-
hilum le quita urn: y en esta Lengua, ám por ambé, ta, por táta: ná, por 
nána, y otros muchos. 

LIBRO Y. 
I ) E L A S P A R T I C U L A S D E E S T A L E N G U A . 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS PARTICULAS, QUE QUEDAN PUESTAS EN LOS QUATRO LIBROS 

ANTECEDENTES. 

Glossa 33. 
• 

Toda la gala, y elegancia de esta Lengua esta en el vso, y composi-
cion de las Partículas: y assi las dividimos en quatro Capitulos. En este 
primero se liaze vn Índice de las que quedan dichas, refiriéndonos en su 
vso, y composicion á los lugares, donde quedan puestas. 

Anga, gloss. 9. §. 1. 
Cachuca, gloss. 31. §. 2. 
Co, gloss. 31. §. 3. 
Cu, gloss. 25. §. 1. & gloss. 30. §. 3. 

• 

Cuecani, ' gloss. 31. §. 4. 
Cha, gloss. 25. §. 3. 
Che, gloss. 30. §. 3. 

, Chuca, gloss. 31. §. 2. 
Cacuni, gloss. 26. §. 1. 
Esco, gloss. 13. §. 2. 
Echa, gloss. 5. §. 2. 



Esta Figura añade enmedio algo, como el Latino al ingredi, añade 
indugredi; y acá se llalla, como la S. que se añade, tiréca, tirésca, gloss. 
1. §. 4. 

§• 3. 
DE LA FIGURA PARAGOGE. 

Esta Figura lo que añade, es al fin, como el Latino á muge, dice rna-
gis: y en esta Lengua se añade S. al fin, hindés, hiquinis: gloss. 1. §. 4. 

§ . 4 . 
DE LA FIGURA APHERESIS. 

Las tres Figuras passadas añadieron en principio, medio, y fin; las 
tres, que se siguen, quitan en principio, medio, y fin. Esta quita en el 
principio, como el Latin á ervo, la E, y queda rvo: assi en esta Lengua 
á avínani, le quita la A, y dice vinani; marani, refunfuñar, quitó la A. 
á amdrani, 

DE LA FIGURA SYNCOPA. 

Esta quita enmedio abreviando, como el Latino dice petis, por petivi: 
y acá pirécha, por piréricclia: ciitsimenclia, por cutsimctiecha, 

§.6 . 
DE LA FIGURA APOCOPE. 

Esta Figura quita algo al fin, como el Latino nil á nihü, y este á ni-
hilum le quita urn: y en esta Lengua, ám por ambé, ta, por táta: ná, por 
nána, y otros muchos. 

LIBRO Y. 
I ) E L A S P A R T I C U L A S D E E S T A L E N G U A . 

CAPITULO PRIMERO. 
DE LAS PARTICULAS, QUE QUEDAN PUESTAS EN LOS QUATRO LIBROS 

ANTECEDENTES. 

Glossa 33. 
• 

Toda la gala, y elegancia de esta Lengua esta en el vso, y composi-
cion de las Partículas: y assi las dividimos en quatro Capitulos. En este 
primero se liaze vn Índice de las que quedan dichas, refiriéndonos en su 
vso, y composicion á los lugares, donde quedan puestas. 

Anga, gloss. 9. §. 1. 
Cachuca, gloss. 31. §. 2. 
Co, gloss. 31. §. 3. 
Cu, gloss. 25. §. 1. & gloss. 30. §. 3. 

• 

Cuecani, ' gloss. 31. §. 4. 
Cha, gloss. 25. §. 3. 
Che, gloss. 30. §. 3. 

, Chuca, gloss. 31. §. 2. 
Cacuni, gloss. 26. §. 1. 
Esco, gloss. 13. §. 2. 
Echa, gloss. 5. §. 2. 



Emba, 
Has, 
Ga, 
Macuñi, 
Me, 
Ménchuca,. 
Ngate, 
Xgua, 
Nguaru, 
Nguecha, 
Nstani, 
Nochuca, 
Pe, 
Para, 
Quaro, 
Que, passiva, 
Ru, 
Sira, 
Singa, 
Sumaráhaqui, 
Tero, 
Tu, 
Thiqui, 4 

Xaca, 
Xama, 

• V a , 

Ys, 
Zacüni, 

gloss. 30. §. 2. • 
gloss. 13. §. 2. 
gloss. 20. §. 2. 
gloss. 26. §. 1. 
gloss. 21. §. 1. 
gloss. 31. §. 2. & gloss. 30. §. 3. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 31. §.• 3. 
.gloss. 25. §. 3. 
gloss. 25. §. 5. 
gloss. 31. §. 2. 
gloss. 25. §. 1. 
gloss. 25. §. 1. 
gloss. 18. §. 2. 
gloss. 20. §. 2. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 8. §. 2. 
gloss. 8. §. 2. 
gloss. 29. §. 3. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 31. §. 3. 
gloss. 27. §. 1. num. 6. 
gloss. 27. §. 1. 
gloss. 25. 1. 
ibidem. §. 4. 
gloss. 26. 1. 

CAPITULO SEGUXDO. 
DE LAS PARTICULAS, QUE LLAMAN PREPOSICIONES YERBALES. 

Como en la Lengua Latina ay Preposiciones de Yerbos, que les ante-
ceden, quales son ad, con, in, assurgó, consurgo, insurgo, que liazen 
diferente sentido: assi en esta Lengua ay algunas Preposiciones, ó dic-
ciones prepositivas de verbos, que les dan distinta significación, qua-
les son: 

Angel, poner levantado. 
Angdxurini, ponerse en pie. 
Angdtsitdni candela, poner encima la candela. 
Chere, para poner mantas, sartas, cosas hiladas: cherchtsipani, llevar 

en la cabeza mantas, &c. 
Churú, vel Chungd: amontonar naranjas, piedras, churüpani tzacdpu, 

amontonar piedras. 

Chuvi, para poner cosas, que tienen pies, ora sea animales, ora ban-
cos, chuvita xanchdqui vaxdntziqua; pon esse banco. 

Echil, para cosas anchas, tomines, tortillas, papel: Echúpani tata, po-
ner la manta en .tierra. 

Ilutú, para manojos, gavillas: Iíutüratdni húcucata candelas, poner el 
manojo de candelas. 

Pardh, poner platos, escudillas, cada vna de por si, porque estaban 
vnas en otras, paráhtani platos. 

Tacú, para cosas plegadas, y anchas, tacúpacuni poner las manos. 
Thsingul, poner platos, y escudillas vnas dentro de otras, thsinguUa-

ni platos, poner los vnos sobre otros. 
Thuinbt, vel Zutú, poner costales, bolsas, racimos: Th umbtquatdnipld-

tanos, poner en el suelo los racimos de platanos, y las cargas. 
Vmbd, para amontonar, hombres, cavallos: Vmbdretzinstani cmripué-

cha, entrar de nionton la gente: y si son dos, y no monton, tzuriqua-
sitani. 



Xanchd, para animales de quatro pies, y de bancos: Hatzicu xanchOr-
qui vaxdntziqua, pon esse banco. 

Yrd, vel Quird, para cosas redondas, piedras, naranjas, como, Qui-
ráhtsita naranxas, pon en alto las naranjas. 

Ychd, para cosas largas, como, ichácutani candelas, poner candelas en 
las manos. 

N. 1. Para vsar de estas Partículas, y hazer de ellas Yerbos, es en 
este modo: ponese la partícula, y luego vn ta, y al fin ni del Infinitivo, 
como, quirdtani nardnxas, poner naranjas: y si quieren que sea en alto, 
ó bajo, añadir las partículas, tsi, ú chú, de las quales se tratará glossa 
siguiente, y decir, quirdhtsitani, quirdhchutani naranxas, poner essas na-
ranjas arriba, u abajo. 

N. 2. Y para dezir levántalas, no ay sino en lugar de la partícula 
tsi, vel clin, que denota lugar, poner la partícula (ja, de passiva, como, 
quirctngatani naranxas, ser levantadas esas naranjas. 

N. 3. Y para hazer numero de todas estas cosas, no ay sino al fin de 
la partícula echarle vn qua, y al principio el numero, como, tzimán echú-
qua tomines, dos reales: tanim irtiqua nardnxas, tres narajas. 

CAPITULO TERCERO. 
DE LAS PARTICULAS INTERPUESTAS PARTICULARES. 

Glossa 35. 

Las Partículas passadas eran prepuestas, como preposiciones: ahora 
tratamos de las interpuestas. Las quales, ó son particulares, como las 
partes del cuerpo del hombre, u de otro cuerpo, ü de algún lugar: de las 
quales trataremos en esta glossa, remitiendo para la siguiente las muy 
comunes, y generales. 

§. mico. 

Cu, partícula, que sirve para las manos, como, hopócuni, lavar las 
manos. 

Cha, para la garganta, como, cacdnchani, quebrar el pqzcuezo: hopón-
chani, labar la garganta. 

Chu, para lo bajo de qualquier lugar, como, hatzilichucuni, poner la 
cosa en bajo; hopohcliucuni, labarse abajo. 

Du, para los pies, como liapbnduni, labar los pies. 
Di, para el rincón, esquina, ü orejas, como liopondini cutztqua, labar 

las orejas. 
Gari, por la haz.de la cara, hopongarini, lavar el rostro. 
Gue, para cosas huecas, y del pecho, como, hopdngue cucuclii, lava el 

jarro por dentro. 
Mu, para la boca, ó risa, ü puerta, como hopómuni, lavar la boca. 
Para, lleva á las espaldas, y trasera, como, hopChpárani, lavar las es-

paldas, ó cosa trasera. 
Pa, dice el suelo dentro del aposento, u denota el fuego, como, huehpa-

tani, apagar el fuego. 
Pe, para plaza, ó llano, como, quiráhpeni, poner en el tiánguez cosas 

redondas, como naranjas. 
Bu, para cosa frontera, como frente, ú extremidad: liopbruni, lavar la 

frente. También se aplica al camino. 
Ta, para el lado, ó muslo, como, hopdtani, lavar el muslo: Irdtani, po-

ner en el lado. 
Tsi, para encima, como, hopóhtsiM, lavar la caveza. 

' Xu, para los brazos, cama, canoa, como, hopóxnni, lavar los brazos. 
Va, para el pecho por defuera, campos hopóvani, lavar la barriga. Y 

á vezes para lo que está dentro de otro, como, aváadini, estando allá 
dentro. 

Estas son las mas vsadas Partículas que denotan las partes de qual-
quier cosa. Otras enseñará el vso. 



CAPITULO QÜARTO. 
DE LAS ^ARTICULAS INTERPUESTAS COMUNES, Y GENERALES. 

Glossa 36. §. Vnico. 

Tratase en este Capitulo de las Partículas interpuestas muy comunes 
á todas acciones, cuerpos, y lugares. La qual materia trata el P. Lagu-
nas muy de espacio al fin de su Arte; y de allí sé lia sacado en breve lo 
que lia parecido mas necessario. 

Bcz. 

N. 1. Esta partícula significa liazer la cosa de burla: Tembúmbezpe-
ráni, casarse de burla, como hazen los muchachos. 

¿ i ' i; ' •« i . . ' ' - ' • , . 

Bctapera. 

N. 2. Esta partícula significa hazer la cosa vnos con otros, intzimbeni, 
es convidar: intzbnbetahperáni, convidarse vnos á otros. Componese del 
ta, quo infra numer.,48. y gloss. 25.' §. 1. 

Bo. 

De esta partícula se trata abajo n. 39. 

CaraJi. 
m 

N. 3. Esta partícula significa, que la acción del verbo se haze dentro 
de casa, como, anibácar ani, estar la casa limpia. 

Cz. 

N. 4. Esta partícula representa en la persona la acción, que exterior-
mente haze el verbo, como, vehcOmarini, es rogar, y vehcOczmarini, re-
presentar mucho la necessidad, porque ruega. 

Carihma, 

N. 5. Esta partícula significa poner de lado, como, tetkarihmani, po-

ner de lado; mas, si el haze la acción en si, se syncópa, y quita el rih, y 
dice, tetécaimm, ponerse de*lado. 

Cazca, y Cuzqa, 

N. 6. Estas dos significan sacar,-y tomar las cosas eje entre otras: 
pivácuzcáni vandáqua, coger las palabras de los que hablan, vna de aqui, 
y otra de alli. También se dirá del cuzcani, abajo, nuin. lo. 

Cha. 

N. 7. Esta partícula cha, significa garganta, y cuello, gloss. 35 §. 1. 
Aora decimos, que también se aplica á todo el cuerpo, como paméncha-
ni, estar enfermo en todo el cuerpo: vecaizenchámani, rociar el cuer-
po con agua bendita. Sale de mtzatzaciilqúrani, y muda la tza en cha, 
gloss. 2. §. 5. También significa possession, como lií nanani, tengo 
madre. 

Chapan. 

N. 8. Esta dize hazer la cosa como de burla, como, chanáchapándc ca-
ráhaca, escribes como de Burla. 

Chata, 

N. 9. Fuera de que esta partícula ta lleva al muslo, y pantorrillas, 
vt gloss. 35. §. 1. como, cardpcchátahaca, estoy hincando en el muslo: 
dice también; satisfacerse de lo que está haziendo, niydehataperdnshe 
xucápcráni, hartaos de reñir. 

Che, 

N. 10. Esta significa daño, u provecho, como, eráxani, mirar por vno, 
crdxachtni, mirar por mi hijo, de quo gloss. 30. §. 3. Fuera de esto es 
partícula, que denota hazer arriba, quénckeni, subir arriba. 

Clin. 

N. 11. Chu, significa lo bajo, gloss. 34. §. 1. Notamos aqui, que á las 
vezes el chu, se vuelve en tzu, como, cutziihtzucuni, limpiar las partes ba-
jas. Esta mudanza se advirtió, gloss. 2. §. 5. 



Cu. 

K 12. Desta partícula se ha dicho, gloss. 25. 1. que haze verbo 
singular. También hemos dicho, que denota acción en las manos, como, 
pkamécuni, estar enfermo de las manos: y si se añade ra, phamécurani, 
denota ser enfermedad en los dedos de las manos, por el ra, que dice 
pluralidad en los insensibles, é irracionales, como, cakérati, grandes, 
singular, caliéri, gloss. 6. §. 1. n. 4. Mas, si este ra, se halla en ver-
bos, viene de haráni, como, purévacurani, andarse passeando por los 
campos. 

Curini. 

N. 13. Esta partícula denota, que se juntan dos á hazer algo, como, 
vandpacunni, pingurini, juntarse vno.con otro; mudó la c. en g. por la 
n. de quo gloss. 2. §. 4. 

Cuxa. 

N. 14. Esta se aplica j i muchas cosas: lo primero, á mirar alocada-
mente de aqui para allí, como suele hazer el enfermo, cuirdcuxani. Lo 
segundo, tristeza con pensamientos, como, vehcócuxani, andar triste, y 
pensativo. De aqui sale lo tercero, hazer la cosa á lo serio, como, niari-
cuxani. 

Cuzca. 

N. 15. Desta partícula se dixo arriba, num. 6. Fuera de lo qual, sig-
nifica hazer la acción en el suelo, ü en la tierra, como, vaxácuzcani: y 
se dirá abajo, partícula quata, sentarse en el suelo. Aqui se traigan á 
la memoria, si las cosas, que se han de poner, son largas, redondas, an-
chas, para que de todas las partículas se componga el verbo, glossa 
34. §. 2. 

Di, 

N. 16. Desta partícula se dixo arriba, que denota rincón, orejas, glos-
sa. 35. Aora se nota, que puesta en fin de los relativos, denota pregun-
tar, que ha de ser de aquella persona, como, cá kíndeni? que ha de ser 
de mi? cá thúndi/ri? que ha de ser de ti? cá hindéndi? que ha de ser de 

aquel? el verbo está subintelecto, como quando decimos hindéndi hima-
ni? está subintelecto, kaqui.. 

Dirá. 

K 17. Si ai Di, se añade ra, denota multitud, como, phaméndirani, 
tener dolor de dientes. Vide supra, n. 12. 

Do. 

N. 18. Esta denota lugar, como, echérendo, lugar de tierra: cutzdrendo, 
lugar de arena. Muchas vezes se pone sin d, como, Diósco: otras en io, 
como, Prousório, Alcalde mayorio, en casa del Alcalde mayor: otras ve-
ces en to, como, Vanáxuuto: otras en ro, como, Avdnda.ro: otras en an, 
como, Pirivan, Zintzúntzan, Y si se pusiere §um, es, fui, ha de ser á la 
postre, coma, cutzdrendo eti, es lugar de arena. 

Ga. 

N. 19. Es partícula de passiva, glossa 20. §. 1. Fuera de esso, signi-
fica echar, y sacar, como de hueco de caxa. Los quales se llaman depo-
nentes. gloss. 25. §. 2. También significa lo que en Castellano, dúzque, 
como, ningata Padre, dúzque. Donde advierte, que aqui se comete la fi-
gura syncopa. gloss. 32. §. 5. 

Gari, 

N. 20. Partícula de la cara, y haz, como, pahchángartcuni, clavar en 
la pared. 35. §. 1. También sirve á las espinillas, como pliaméngaritáni, 
estar enfermo de las espinillas. 

Gasea. 
* 

N. 21. Esta partícula lleva al rostro, como, crángascani, mirar al 

rostro. 

Gua. 

N. 22. Es adverbio, y significa dos cosas: la primera, pues, isíngua, 
pues: cdngua, y pues: lo segundo significa, empero, como, axdngasti Pe-
dro, ca nónguaniti, Pedro fue enviado, pero no fue. 

Gue, 

N. 23. Esta partícula significa dos cosas: la primera hazer la acción 
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dentro, vanddnguetvani, pensar, hablando con sigo: hdnguevaní, pensar: 
vecdngueni, caer en hondo. Lo segundo significa toda acción, que se ha-
ze, como, huvdnguevani, traerlo todo: pirángueni, tomarlo todo. 

Guo. 
X. 24. Esta partícula dice inclinarse ázia abajo, por el pozo, como, 

Christo Crücino hatíni tiringopdphiti hihchevirémbas sanio éhpni, estando 
Christo en la Cruz inclinó la cabeza. Durasno tiringophiti tevetzápequa 
liinibó, el durasno se inclinó con el pezo. 

Gu. 
X. 25. Esta partícula se pone por Cu, si antecede n. gloss. 2. §. 4. 

como tembimguríni, marido, y muger; y el ri con el cu, curi, ya se dixo 
arriba, que junta dos cosas, num. 13. 

He, vel Hena. 

X. 26. Son partículas, que denotan salir de vna parte á otra, como, 
Angel havdhena pdrini andatzenoti, saliendo el Angel del Cielo vino á la 
tierra. La partícula he, de ordinario se junta á los verbos reiterativos, 
como, havahenstani, volverse de aquel lugar, donde avia ido: vanddmi-
hénstani, tornar á hablar despidiendose a la partida. 

# Mcl 
X. 27. Dice hazer algo de camino, como, tírémani, comer de camino. 

También significa para agua, has póma, no metas la mano en el agua: 
varimani, ahogar á otro en el agua. 

Marín. 
X. 28. Dice multitud conforme el substantivo, como angátapu hued-

mariti naranxas, tiene muchas naranjas: angámariti cuirípuécha, ay mu-
chos hombres. 

Me. 

X. 29. Es partícula de pasiva, gloss. 21. 1. También'es partícula 
de barba, ó bigote, como, hapúmeni, tener la barba cana: hangameni, te-
ner bigotes. 

X. 30. Dice liazer acción de camino, como el ma; con esta diferencia, 
que el mo, dice hazer, y passar, como, tírémotí, comió para passar ade-
lante; el ma, solo dice hazer la acción caminando. En este mo, se con-
vierte el mu, como se dirá en el numero siguiente. 

Mu. 

X. 31. Esta partícula se dixo arriba, gloss. 25. §. 1. que sirve para 
la boca, orilla, y puerta. Lo que aqui se nota de ella es, que se convier-
te en mo, quando el verbo habla de daño, o provecho, como, petámuni, 
es hablar, y decimos, hdsrent petdmo, no hables contra mi. 

No. 
X. 32. Esta partícula denota hazer la acción para quedarse, como, 

anddtzenoti, baxo á la tierra para quedarse: tirénoti, vino comiendo para 
quedarse; á la contra de mo, que haze la cosa para passar. 

Nu. - j ¡ ¡ 
X. 33. Esta denota el patio, como, vaxdnuní, sentarse en el patio. 

También significa dolerse de lo que dexa á la partida, como, pliamO-
nuni. 

Oca. 
Esta partícula es lo mismo que yoca, vide inf. 

Orín. 
X. 34. Esta significa lugar de alto á bajo, como, cheorini, temer caer 

abajo. • • 

Pa. • 

X. 35. Esta se aplica á tres cosas: la primera interpuesta en el ver-
bo, dice llevar continuación en su acción, mísquarépani, andar siempre 
en tristeza: pirépani, ir cantando. Lo segundo se aplica al fuego, vépa-
tani. Lo tercero al tiánguez, erápani, mirar el mercado, y tiánguez. 

Pe. 
X. 36. Dé esta partícula, que haze á los verbos generales, se dixo 

gloss. 25. §. 1. Ahora decimos,, que se aplica, como la partícula pa, al 



fuego, y á la plaza, vécapeni, echar á vno en el fuego: vecápequareni, echar-
se el: angdpeni, estar en la plaza, en la Iglesia, ó en cosa llana. 

Pera. 
K 37. De esta partícula se dixo, gloss. 2o. §. 1. que significa hazer 

la acción del verbo vnos con otros, vanddperani, hablar vnos con otros. 

Piquare. 
N". 38. Esta denota sentir en si la acción del verbo antecedente, co-

mo, nitdtciren piquárerahaca, sientome digno: phaménchan piquáreni, vel 
piquarerani, sentirse enfermo. 

Po. 

N. 39. Esta dice venir haziendo, á la contra de pa, que es ir hazien-
do, piréponi, venir cantando. Aqui se note, que este po, se vuelve en bo, 
quando antes de la p, el verbo trae ni, como, xdmponi, decimos, xambo-
ni, por la gloss. 2. §. 3. como, ambéhtsi misquare xambohaqui? que nego-
cios venis recogiendo, y los traéis? 

Quare. 

N. 40. Esta suele ser propria del verbo, como, teréquareni, reírse. 
Otras vezes es partícula interpuesta, y significa hazer la acción para si, 
como, pañi, es llevar, pUquarcni, llevar para si, y se conjuga por todos 
casos, y tiempos* 

Quatha. 
N. 41. Esta partícula, como la de cuzcani, n. 15. significa hazer la ac-

ción en el suelo, c<jpo, qnirdqnathani naranxas, poner las naranjas en el 
suelo. 

Ra. 
N. 42. Esta denota, que la acción, que yo hago, hago que la haga en 

otro, como, tiréhaca, como, tirérahaca, doy de comer á otro. Donde se no-
te, que lo mismo haze la partícula ta, como, itsimchaca, bebo, itsimata-
hacd, doy de beber á otro. Y á las vezes se juntan vna, y otr^, como 
caráhaca, yo escribo, cardratahacd, yo hago, que otro escriva: y en estar 
estas dos juntas, no ay regla cierta, sino es mirar al vso, como esta par-
tícula diga pluralidad? n. 12. 

N. 43. Significa cosas contrarias, como son, apartar de si, y juntar á 
sí: y esta diferencia se quita con el verbo, a que se junta, como, hard-
réhni, apartar de sí: porque esta partícula, hará, es raiz de apartar; á 
la contra, hundúreni, es juntar, y traer á si, porque hindú, es raiz de 
atraer. Nótese también aqui, que este re, se suele poner por ri, y á la 
contra ri, por re, como, atdrehperdnsquaro,-lugar de olear; decimos tam-
bién, ataríhperánsquaro, como en lo que se sigue. 

Rih. 

N. 44. Esta partícula rih, dice pluralidad, como diximos de ra, n. 12. 
y assi decimos, cacánarinstani vanddngucata, quebrantar los manda-
mientos de Dios: y si dixeramos la ley de Dios, ó vn mandamiento, 
aviamos de hablar por su simple cacdni: y assi quando se vuelve, y po-
ne por re, denota multitud, como, atdrehperdnsquaro, porque se olea en 
muchos miembros del cuerpo. 

Ro. 

N. 45. Esta partícula es final, y denota lugar, como, Cupándaró, lu-
gar de aguacates: Avandaro, el Cielo. De lo qual se trató arriba núme-
ro 18. 

Ru. 

N. 46. Desta partícula ru, se dixo arriba gloss. 35. §. 1. que signifi-
caba camino, frente. Decimos mas, que se aplica para extremidades, co-
mo las yemas de los dedos, narices: hatzirucuni, poner en la frente: vaxd-
runi, sentarse en el camino: phamérutani, estar enfermo de las narices, 
o extremidades de los dedos, expressando el substantivo. 

Sira, vel Singa, 

N. 47. Destas dos partículas tratamos arriba en la gloss. 8. §. 2. y 
9. §. 1. diciendo como se interpone al presente de indicativo, y al pre-
térito imperfecto. Ahora lo que se nota es, que hablamos de ellas en 
presente, aunque la obra no se aya comenzado: como también hablamos 
en Castellano, ya voy, y no ha comenzado á ir, assi decimos, nirásin-
gahacd. 



N. 48. Esta partícula denota hazer la acción del verbo en cosa ancha, 
como, Carascuni, escrivir encima de tabla, u encima de oja: huréscuni,'-
ealentar en sartén. 

Ta, vel Tara. 

X. 49. De las dos se lia diclio arriba. De la ta se dixo gloss. 3o. §. 
vnico, que significa lado: sobre ella no ay que notar. De la tara, se di-
xo también en esta gloss. num. 42. que significa hazer, que otro haga 
la acción, como, tarehaca, yo labro la tierra: dicen tarératdhaca, hago, 
que otro labre la tierra: si es para mi, tarératáquaréhaca, de quo supra 
num. 40. 

Tspe. 

N. 50. Para hablar desta partícula, es necessario traer á la memoria 
lo que se dixo, gloss. 25. §. 1. que la p a r t i c u l a r liaze los verbos gene-
rales: y la partícula va, los haze plurales, como sean de dos para arriba. 
Pues esta partícula, tspe, es media, que ni es general, y es mas que qual-
quier plural, porque dice multitud: como, Tata étsperí, ser padre de gran 
familia: Xana étsperi, madre de muchas. La partícula esta interpuesta 
en el verbo eni, de sum, es, fui. Fuera de lo dicho, denota cosa agena, 
como, cardtspeni, escrivir cosa agena: tiretspeni, comer de ageno, que de-
cimos, de mogollon. 

Tza, 

N. 51. Esta partícula significa hazerse la acción del verbo apriessa, 
ó derrepente, como, mitani, es abrir, mitzatani, abrir apriesa: nxitzataqua-
réni, abrirse apriessa: curirani, quemar, curttzataquéreni, quemarse de 
repente. 

Tze. 

N. 52, Esta lleva abajo, ó á la tierra, como.el che de arriba lleva ar-
riba; como, quetzeni, bajar: quarátzeni, caer en tierra. 

Tzca. 

K. 53. Esta partícula denota ir á hazer algo, y volverse luego: á la 
contra de la partícula no, de quien (liximos, num. 32. que iba á hacer 

la cosa, y quedarse, como, tirénirásinga. voy á comer;* y si dice, tirétzca-
nirásinga, voy á comer, y volverme. 

Tzire, 

N. 54. Esta denota la noche, como diremos abajo, de vina, que sig-
nifica, todo el dia: como, hatzircliatl vanddtzequdréni, está toda la no-
che rezando: ambdniarihtziréni xurdtengán, toda la noche velar el ga-
nado. 

Va. 

N". 55. Desta partícula se dixo, gloss. 35. §, vnico, que es partícula, 
que denota la barriga por defuera. También denota las tripas, añadién-
dole ra, que como dixe, num. 12. denota pluralidad, phamtvarani, doler 
las tripas. También secundariamente denota cosa de lexos, que viene 
por el ayre, como, curhvani campdna, oyr la campana de lejos. Lo ter-
cero, y que comprehende mucho, como es tiempo, y lugar, denota el va, 
el espacio, que ay entre las dos extremidades, ó de tiempo, 6 de lugar: 
de tiempo, liínó hardvacurdnchahaca, no tengo espacio de vna ocupacion 
á otra: de lugar, cOvacurciqua, el espacio de vna orilla á otra. 

Vina. 

N. 56. Esta partícula significa todo el dia, como tzire, nu. 54. toda la 
noche, como, ca rcivinani, escrevir todo el dia, cavivinani, emborracharse 
todo el dia. 

Xaca. 

JST. 57. Esta significa acción presente, como, chanaxacá, estoy jugan-
do, de quo gloss. 27. §. 7. 

Xarah. 

N. 58. E s « dice, que otro dice la cosa, xarahati San Pablo, como di-• 
ce San Pabla Vide gloss. 26. §. 4. y porque se pone la x, en lugar de 
s. y h. is hamhati San Pablo. Yide gloss. 2. §. 6. También sin referir á 
tercero, se dfce, chanaxqFahcic'cí, digolo de burla. 

V j v . ' V . Xarna. 
N". 59. Dize aádar haziendo la acción; á la contra de xaca, que es es-

tarla hazienda Vide gl. 27. §. 2. n. 7. 



Xu. 

N. 60. Desta partícula, que significa brazo, canoa, &c. dixose gloss. 
3o. §. vnico. Ahora decimos, que significa aquí, y se svncopa por la fi-
gura syncopa, gloss. 32. §. o. como, ixu, es aquí, y sincopado, ande tiré-
xuqui? que andas comiendo aquí? 

Xuri. 

N. 61. Esta denota estar en lugar, y el modo sera, como el verbo fue-
re:- angaxurini, estar en pie; tivüxurini, de rodillas: vaxaxurini, sentarse 
en el suelo. 

Xuzca. 

K 62. Esta partícula añade á la de arriba, hazer que se haga aque-
lla acción: como, angaxuzcani, hazer que este parado: ticuíxuzcani, hazer 
que este de rodillas. 

Yara. 

N. 63. Esta partícula expressa hazer la acción, que vno iba á hazer: 
como, voy á la Iglesia á decir Missa, niyaráJiaca Diosco, ca Missa ari-
yarava, Denota el fin, á que iba. 

Yoca. 

N. 64. Esta partícula Yoca, ú Oca, sin la y. dice venir para volver: 
de la manera, que la partícula iza, dice ir para volver: como, kurasca-
vandaizcculipcyocani, vel bcani, vine á predicar para volverme. 
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Xu. 

N. 60. Desta partícula, que significa brazo, canoa, &c. dixose gloss. 
3o. §. vnico. Ahora decimos, que significa aquí, y se svncopa por la fi-
gura syncopa, gloss. 32. §. o. como, ixu, es aquí, y sincopado, ande tiré-
xuqui? que andas comiendo aquí? 

Xuri. 

N. 61. Esta denota estar en lugar, y el modo sera, como el verbo fue-
re:- angaxurini, estar en pie; tivüxurini, de rodillas: vaxaxurini, sentarse 
en el suelo. 

Xuzca. 
{ EJ . . . . 

N. 62. Esta partícula añade á la de arriba, hazer que se haga aque-
lla acción: como, angaxuzcani, hazer que este parado: ticuíxuzcani, hazer 
que este de rodillas. 

Yara. 

N. 63. Esta partícula expressa hazer la acción, que vno iba á hazer: 
como, voy á la Iglesia á decir Missa, niyaraliaca Diosco, ca Missa ari-
yarava, Denota el fin, á que iba. 

Yoca. 

N. 64. Esta partícula Yoca, ú Oca, sin la y. dice venir para volver: 
de la manera, que la partícula iza, dice ir para volver: como, hurasca-
mndatzccuhpeyócani, vel ocani, vine á predicar para volverme. 
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