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I N T R O D U C C I O N . 

i E n el primer volumen de esta obra he tratado 
de los Sordomudos , exponiendo las observaciones que 
sobre ellos he hecho , y que he juzgado conducen
tes para interesar en su instrucción civil y Christiana 
el cuidado y la vigilancia del gobierno público , la 
curiosa atención de los sabios , y la caridad de to
dos los que pueden ayudarles y asistirles con sus 
obras , consejos , y bienes r y al mismo tiempo con 
la noticia que he dado de los que han escrito so
bre la instrucción de los Sordomudos, ó en ella se han 
empleado utiíísimamente , he formado la historia del 
principio, y de los progresos del arte de enseñarles 
el habla y la escritura en qualquier idioma. Este 
arte propongo en el presente volumen, que divido 
en tres partes. E n la primera expondré el importan
tísimo y práctico método de enseñar á los Sordomu
dos por escrito el idioma español: y las industrias, 
que aplicadas á las palabras de este idioma, y á su 
propria sintaxis propongo para enseñarlo á los Sor-
demudos , darán luz para conocer las que se deben 
substituir para enseñarles qualquier otro idioma. E n 

la 



la segunda parte declaro el método práctico para en
señarles la pronunciación de 'las palabras españolas; 
y porque cada idioma tiene sus particulares acentos 
vocales , todas las reglas que prescribo para ense
ñar la dicha pronunciación, quedan limitadas al acen
to español., E n dichas reglas descubrirá el Lector la 
verdadera ortografía, con que se debe escribir en es
pañol. L a ortografía, que aun se usa en éste, con
serva todavia no pocos de aquellos defectos, que la 
escritura de la mayor parte de los idiomas tuvo en su 
origen , ó por" haberse establecido en los tiempos de 
la ignorancia , ó por haberse formado con alfabeto 
estrangero, que no explicaba todos los acentos vo
cales que debía. En las escuelas, de los niños , es 
la autoridad y el capricho quien los enseña á pro
nunciar, leer y escribir las palabras del idioma nati
vo : y ellos aprenden la pronunciación , lectura, y es
critura de-éste por 'obediencia , y no por razón, por
que saben antes obedecer , que raciocinar: y en ellos 
la memoria les hace facilmente aprender lo que no 
entienden ser contra la razón. Esta obediencia, docili
dad y facilidad en aprender de memoria lo que es 
contra razón, no se hallan en los Sordomudos, que 
solamente aprenden por razón. Estos pues no apren
den de memoria lo que no entienden ser conforme 



á la razón : y por esto al enseñarles el habla , y la 
escritura de nn idioma , reduciremos al criterio de 
la razón todas Jas reglas , que les prescribamos para 
hablarlo y escribirlo. 

2 En la primera parte de esta obra Insinué los 
preceptos, ó idiotismos supérfluos, y aun irraciona
les , que se hallan en la sintaxis de muchos idiomas, 
y que repugnan á la natural, con que los Sordomu
dos hablan mentalmente, ó forman sus oraciones 
mentales. Los defectos de la sintaxis en los idiomas 
son incorregibles , porque forman sus regías: y por 
esto en el arte de enseñar á los Sordomudos por es
crito el idioma español , usaré las reglas , que su 
propria sintaxis prescribe, no haciendo la menor al
teración en ella. E n la ortografía se puede y de
be hacer alteración, porque se debe acomodar á la 
pronunciación , que es regla de ella. L o que en un 
idioma se pronuncia , se debe escribir , si se quiere 
leer escrito el idioma : la escritura se sujeta á la 
pronunciación : ésta no se sujeta á la escritura. Si 
no se escribe lo que se pronuncia, ó no se pronun
cia lo que se escribe , se tendrán dos idiomas dife
rentes , uno vocal , y otro escrito. 

3 Aunque con repugnancia no menos racional, 
que genial escribo esta obra , como he escrito las an-
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tecedentés, con la común ortografía española, no 
obstante en la segunda parte de este volumen propon
go el método fácil, con que se podría reformar , y 
perfeccionar la ortografía española: y el maestro de 
Sordomudos se podrá valer del dicho método para 
facilitarles la pronunciación de las palabras , y ha
cerles conocer , que algunas letras se usan inútilmen
te en la escritura española, y otras se pronuncian 
y escriben según la práctica, que introduxo el ca
pricho , y autorizó la costumbre popular. 

E n la > tercera y última parte propongo un en
sayo de la instrucción civil y religiosa , que el 
maestro debe dar por escrito á los Sordomudos , des
pués que por escrito hayan aprendido el idioma 
español. 
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E S C U E L A E S P A Ñ O L A 
i ' » 

D E SORDOMUDOS. 

P A R T E P R I M E R A . 

A R T E PARA ENSEÑAR POR E S C R I T O 

Á L O S SORDOMUDOS 

E L I D I O M A E S P A Ñ O L . 

arte se dirige á enseñar á los Sordomu
dos tres cosas juntamente , que son conocer Jas letras, 
y leerlas visualmente, escribirlas, y aprender el idio
ma español. , en que han de leer y escribir. Según 
h dirección de este arte , en prim.eç lugar trataré; ^ 
modo de enseñar á los Sordomudos el conocimiento 
de las letras, su formación manual, y escritura : pro-
- TQM, u. A pon-



W .;* •O--̂  ''Escuela Espano fa ãe'Sor dotftudos. 
pondré después con brevedad la instru-ccion convenien-
%t para enseñarles' la figura, el valor , y el uso de 
Jos. tmimros : y expondré;.Jargáqaentç e l ijiétodo práç-
tico de enseñarles las palabras del idioma español, y 
todo su artificio para que lo escriban como se habla. 
Antes de tratar estas materias , que forman todo el mé-
-tíoâà práctico de enseñar á los Sordomudos el habla 
éspañolá, y su escritura, deberé discurrir de las se
ñas manuales ó corporales 5_que el maestro usará pa
ra entenderse ton los Sordomudos , y explicarles las 
reglas gramáticales 5 y al mismo tiempo haré algu
nas observaciones , que el maestro de los Sordomudos 
tendri-pfesentts-para íacilitarles el conocimiento, . ó 
la ktdlig||ci^- ije^n e p ^ i n z a ^ c t i c a .del habja, y 
,de'J#êsetÍEurâ.-?- • • 

C A P Í T U L O P R I M E R O . 

Avisos preliminares pá ra facilitar la instrucción 
práctica de los Sordomudos, 

5 JUa vi§ta es fj.«futidoqpe en ¡todos los hombres, 
y principalmente en los Sordomudos suple la falta del 
oido 5 y estos, viendo, logran la instrucción , que á.los 
demás hombres se dá por medio del oido. Este en los 
ciegos suele ser delicado y agudísimo, así como la 
vista suele ser perspicaz, y agudísima en los sordos. 
L a causa de la particular agudeza ó sensibilidad _del 
oido en los ciegos, y de la vista en los sordos , pro
viene principalmente de ser el oido y la vista los dos 
canales , por donde el espíritu comercia mas con las 
cosas sensibles, y por su gran distracción en este co

mer-



: Parte I . Capítulo T. • $ 
mercio. E l espítitu es el único ente, que.-en'•nosotros" 
es sensible : y porque su sensibilidad en orden á las 
cosas corporales es de cinco maneras diferentes , que 
llamamos ver, oír , gustar, oler , . tocar y; quantd ornas 
el espíritu se" embaraza., i'émpeííá^.ó; i' dáéérae deen* mim 
de las cinco sensibilidades , tanto menos- parece empe
ñarse ó distraerse con las otras sensibilidades: pon ió 
que con razón el proverbio latino dice: 

Pluribus iritentus minor est ad singula sensus. . 
E n un ciego pues y no distrayéndose jamás "poc 

la vista su espíritu ^ empeña éste la:uiáyorr yJvaerdád 
y eficacia en el oidLo, por lasque des aíentísimwsy skm 
sibilísimo á todo quanto en este sentido hace alguna 
sensación ó impresión: y asi también en el sordo su -
espíritu no distrayéndose" por el oido y se empeña icon 
la mayor vivacidad y eficacia en la vista:, por lo 
que^está atentísimo y sensibilísimo á todo lo que vé. < 

6 Con la sensibilidad del tacto se suple no poco la 
falta del oido: porque consistiendo la sensibilidad de 
éste en recibir la impresión del temblor del ayre:s&h 
noro, este temblor se hace; sensible ai tacto^iíqiaéf?»© 
halla en todo el cuerpo. Kaav^;1, q ê: imprimió : su 
obra de la perspiracion dos años después de haber en-> 
sordecido , con la sordera aprendió prácticamente, 
que el tacto se reíinaba. Á quien falta el oído , di-
eé.-en dich* obra , su vista seíhace; mas agu¡d4 
siente, ó oye por todps el cuerpo trémulo f 'puW\è&mm--
da su 1 superficie los nervios se revisten < de' la :propie4-.> 
dad del oido. Si un sordo toca á un cantor, distin
gue por medio del temblor los mas delicados acentos 

- '. j " < ^ •> rj 3- r 'ludrddb 
•̂Perspiratio dicta 'Hip^otráti aHkíòtnlòê-iBtisftraííPiSàyíÕ î x 

Abràfaatâô.Kaav., Lugduni Batuv.. 1738. wx. <'A «i 1 1 t f . i Tía 
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$ Escue/áyEspMaíè Se Mord'omudos. 
deí*iGa,iTto.- 'A'pénas UID caballos ;entí-a igalopeghdo "en la 
calle en que está un sordo , quando éste por el tem
blor -que siente en su cuerpo, conoce que viene 
el:mab&ll'Q-',. y le. hace lugar: y; si un sordo pone Ja 
MianoLsobre los • hombros de una persona qué habla, 
pBÇfd temblor que causa Ja voz, distingüe las sOa-
bâsj de .cada .palabra." Podra suceder qué los Sor
domudos lleguen á. sentir el temblor, que la voz cau
sa en-el ayre , ó en.las personas que hablan} mas es-
t&ftembfori poco ó nada les puede servir para faci-
Ikarles ílar inteligencia del axte^de enseñarles el hablaí 
yr.'la escritura. .La vista es el senti4o con que los Sor
domudos • entienden comunmente lo que les decimos: 
y por.'medio de ella debemos instruirlos. Esta intruc-
ektB sé (hace con-la escritura alfabética,, para cuya 
inteligencia en primer lugar se ensfeña á los Sordomu-
dosi á cohocer las; letras, y después a formarlas con 
k>s dedos de la mano derecha, y á escribirlas. 
•y? En los capítulos-siguientes se prescribirá el modo 
defcenseñarles el,conocimiento de Jas letras, y de for
marias manualmente ^ el maesiroH les ehseñará, con. su 
ícarmacion práctica , y , nidltrándoles una lámina, en; 
%B| ^tésfig^aáarfeiforn^cion manual de cada letra. 
Esta lámina se pondrá después en el capítulo I I . 

E l conocimiento de las letras, su formación ma
nual , y .su escritura i son cosas, que aprenden facil
mente los Sordomudos: mas no por esto son capaces 
de entender lo que ven escrito, porque rio saben idio*; 
ma .por escrito. Saben el idioma solo de su mente el 
qual consiste en el pensar 5 y los pensamientos no se 
éscriben, ni se pueden escribir , porque son cosas es-
pírkjaales ,5 f$§s"i sofem^ntç sg pueden ç^çtibir;, .0, figu
rar las señales con que- los manifestamos,. Estas seña

les 



-parte t Capítulo T. I ' 
les pueden pertenecer á qualquiera de tos cinco seriti- -
dos : mas Jos hombres han elegido, y usan comíra-í-
mente las del hablar al oido para declarar sus pen
samientos. E l habla es la voz, -ó es un acento sono
ro 5 ó es el sonido que hace el ayre respirado por 
el hombre ^ y modificado en su garganta , y en su 
boca. ¿Como pues se puede escribir , pintar , ó ñg®-* 
rar el ayre sonoro ? Se escribe, pinta , ó figura de
notando con cierto número de símbolos, cifras, ó letras 
igual número de acentos vocales, que hay , y se dis
tinguen etr el habla de un idioma. De este modo se; 
esòEibe» lós idiomas ó se escribe en el los : y po¥" téw^ 
,vencion arbitraria, que los hombres han hecho de fi
gurar un determinado acento con una determinada ci
fra , ó letra, los idiomas se escriben : y el idioma es
crito se dice ser el mismo , que el idioma vocal. Co-' 
BIS éste por convención arbitraria con determinados 
acentos significa determinadas cosas 5 así también por
ia misma convención arbitraria determinados acentos 
del idioma vocal se expresan con determinadas le
tras. . .< . :: .,..„ : ...:>;.vur z%;v\ 
• 8 Si todas las cosas que se significan por las pala
bras de un idioma fueran visibles , para que los Sor-f 
domudos entendieran la significación de todas las pa-; 
labras escritas , bastaría que vieran la escritura de 
tas palabras , -y. las cosas que éstas significan. Así 
lote Sordomudos pronta y facilmente entienden -te.^sig-i 
niítcítcion de las palabras t ie r ra , piedra, agua , bom~ 
bre, tnuger, Se. viendo là£ cosas que ellas significan,* 
y sabiendo, que tales palabras se usan solamente pa^ 
ía* significarlas. Mas en los idiomas hay muchísimas 
falabras que significan cosas espirituales, yfeôãas:pu4 
rftfpBgcç intencionales j^ó ideáles ,. que- no-lse pB&fitet 
/ ""i ' Ver, 



€ Escuela 'Española de •Sordomudos. 
vçfn^nkseodr : por lo que para que conozcan , ó en
tiendan la significackm de tales palabras , no podemos 
mostrarles cosa visible ó sensible, cuya impresión les 
haga entender la significación: mas debemos valemos 
desiertas. industrias, con las que por medio, de obje
tos visibles les hagamos conocer los invisibles , y for
mar alguna idea deellos. • Cosas invisibles é insensí-i 
bles se significan por las palabras alma, entendimien
to: ¡memoria , voluntad, y por todas las que usamos pa
ra significar substancias espirituales , y sus actos men
tales», ,A- estos pertenecen las cosas , que significamos 
con las palabras nombre, substantivo , adjetivo, rela-* 
HtiOfrQCÍpnóco*, •gémáaf.verho^actrúo^ pasivo, neutro-, 
y. con otras muchas que usamos para enseñar grama
ticalmente un idioma j significando con ellas objetos,: 
que. solemos llamar abstractos. 
, ; : D e esta» clase dé palabras que declaran cosas i n 
sensibles, es necesario hacer gran uso . para instruir á 
los Sordomudos en la religion y en el idioma que han 
de aprender. En órden á este, aunque todas sus pala
bras indicáran cosas visibles , era necesario distribuir
las en;, ciertas clases, é inventar nombres de éstas pa
ra ^ufiillo^pS^domudos supieran hacer ; su uso conve
niente. Supongamos que' á un Sordomudo se presen
tan escritas estas palabras; yo, tú, aquel, llevar, traer, 
t i rar , tintero r papel, libros , y que mostrándole 
las cosas;por ellas significadas, entendieran su signifi
cación ; mas no por esto él entenderia, ni escribiría 
el idioma español: entenderia algunas palabras espa
ñolas , que no sabría -usar en el número, género, y 
tiempos convenientes : no sabría distinguir las partes á& 
la oración ? n i las calidades de ellas: y escribiria el 
idioma español casi como lo hablan los: papaga-
»'. -, yosí 



Tarte í. Capítulo I . f 
yos. Para que el Sordomudo pudiese escribir eí -idio
ma español , debía saber qué pakbras eran nombres, 
verbos, preposiciones , &c. qualesy quántas soil- lás 
calidades ó propriedades de los nombres , verbos, &c , 
y el modo de ordenar todas las palabras que usase*. 

9 Es pues necesario valerse de señas manuales ó 
corporales para dar á entender á los Sordomudos la sin* 
taxis, ó el artifício de los idiomas , y para certificarnos; 
por medio de preguntas que se les hagan, si entien-^ 
den la naturaleza, y las diversas propriedades de cada 
parte de la oración. Epee ha sido el maestro de Sor
domudos , que mas ha promovido y perfèCfCionado iãf 
instrucción por medio de señas. Él no solamente dé» 
terminó una seña para denotar cada parte de la ora^ 
cion, y sus diversas propriedades , mas también deP 
terminó señas para denotar la significación de las pre-*, 
posiciones, conjunciones, é interjecciones de muéfíísM 
mos adverbios , y de muchísimos verbos, y nombres; 
verbales. Este método de enseñar por señas se impugn 
nó por Pereyra 5 y Epee para responderle , escribió J# 
primera obra, que publicó sobre la instrucción dd 
los Sordomudos, y presentó al público, por prueba 
demostrativa de su buen método , el buen efecto que 
éste habia tenido en los muchos Sordomudos que mi» 
bia instruido, yen los que fréqüentemente exponía ¿aíl 
çxâtnen , y á la censura de todos. Epee continuó siem
pre enseñando á los Sordomudos con señas , y este 
mismo método se observa en todas las escuelas que 
de ellos hay en Europa , porque-en casi todas, sus 
maestros son discípulos, ó discípulos de discípíél 
los ¡de Epee. És t e , conociendo la utilidad de su me-
lodo de enseñar por señas, empezó á escribir un vo? 
cabulario, que podremos' llamar somalógico ., ó de se-* 

; fías 



& Escuela Española de Sordomudos. 
ñs^ojto'rpotáles, en el que á cada palabra prescribía 
la sdñal manual ó corporal, con que se debía deno-* 
tar, su signifittacionr Este vocabulario , dice Epee, al 
principio me parecía obra sumamente difícil, y des
pués con la práctica la hallé no serlo mucho. 
. l o Conozco y confieso que algunas señas ó co
sas que les sean equivalentes, quales son las letras 
$olas, ó algunas cifras, son útilísimas , y aun nece
sarias para instruir á los Sordomudos: mas al mismo 
tiempo me* parece que es cosa difícil empeñarse en 
hacer un vocabulario , en que á cada palabra se haga 
&órresponder una determinada seña. Los Sordomudos 
s$Ün$tenyeifcf£*»i qtte apreádan un idioma por escri-; 
tQ:j lo. enfcieati&n leyéndolo en los libros y lo sepan; 
escribir: por lo que si ellos logran esta instrucción, 
IQS debemos considerar , como á las personas que ha
biendo aprendido á escribir , ensordecen totalmente, 
y..sé entienden por escrito con las demás. Para con
seguir la instrucción de los Sordomudos , debemos 

-usar.--todas las señas, que conduzcan á tal fin: mas 
no deberemos cargar la memoria de los Sordomudos, 
©fuscar su fantasia, y masterializar sus ideas de obje-
tojs naeijtales, con \mucfaed,umbre de señas inútiles que 
denoten,su significación. La instrucción de los Sordo-
iftudos se consigue determinando , y. usando señas pa
ra denotar las calidades de las partes de la oración, 
y< ía significación de los pronombres personales 5 y se 
facilita usando señas que denoten la significación de 
los verbos y nombres., de que nos valemos en las 
lecciones del primer año {¿ara hacernos entender de ios 
Sordomudos: por tanto* convendrá determinar y usaé 
las dichas señas. Si con estas logramos, que los Sor- -
domados empiecen á entendernos, y lleguen á formar 

' al-



IP ar tè L Capítulo L , 9 
aígiin concepto d d idioma que aprenden , después 
por escrito podremos perfeccionar nuestra enseñanza, 
y con variedad de expresiones , ó palabras equivalen-* 
tes explicarles la significación de las palabras , que 
les sean desconocidas. Debemos proceder con los 
Sordomudos, como con los estrangeros , que em
piezan á aprender la lengua española, á los quales des
pués que entienden , y hablan algo» de és t a , les ex
plicamos en español ia significación de las palabras des
conocidas , valiéndonos de las que saben. 

Para dar idea práctica de este método, propondré 
un exemplo. Quiero enseñar á un Sordomudo la conju
gación del verbo comer : para enseñársela , pongo á su 
vista escritos los pronombres y o, t ú , e?, nosotros, vosô * 
tros, e¿/os : después me señalo á mí con el dedo índice, 
y señalo la palabra yo : y con estas señales denoto, 
que la palabra yo me significa á mí mismo. Con otras 
señales declaro la significación de los otros pronom
bres : y luego escribo yo como : masco yo entonces, ó 
con la mano hago la señal de comer, y con el dedo 
índice señalo las palabras yo como, y mi boca en el 
acto de mascar. Con estas señales doy á entender la 
significación de la espresion yo como : y usando des
pués las señales de los demás pronombres, doy á en
tender la significación de las expresiones tú comes, é l 
come, nosotros comemos, &c. 

Luego que he hecho conocer á los Sordomudos 
la significación de todas las personas del tiempo pre
sente del indicativo del verbo comer , ántes de explir* 
car las personas de los demás tiempos, necesito dáry 
les idea de los tiempos y y de los modos de los :vejv 
bos, para que sepan distinguir sus respectivas signi
ficaciones; y estas ideas se las daré con señas. Así 
TOM. u . B py^g 



j o . Escuela Española de Sordomudos. 
>piles de estas haré uso para declarar todos los atri
butos del verbo, porque me servirán para declarar 

-los de los demás verbos: mas no haré ya caso de la 
cssñal«fuermascando- hice, para dar á entender la sig~ 
'0ntfieaetòrti ábsokita del verbo comer. 
- ' E s t e exemplo hace conocer, que son necesarias 
las señas para denotar los atributos, ó las proprieda-

• des de las partes de la oración, porque de tales señas 
•-fâkiviene hacer .continuo uso: mas de las señas, que 
se hacen para denotar la significación de las demás 

"palabras, se hará solamente uso, quando éstas se dan 
á conocer , y se abandonarán tales señas después que 
los Sordomudos las entiendan, y sepan escribir; pues 

•en tal caso se procurará, que ellos por escrito respon-
.dan, dén razón de las cosas, que se les explican, ó 
sque ellos conciben. 

11 Según la práctica que acabo de exponer , con
vendrá hacer un vocabulario pequeño, en que se no-
íten las señas mas naturales, ó propias para denotar 
;la - significación de los verbos ., cuya acción se puede 
'figurar visible, y sensiblemente. Si los Sordomudos 
«en virtud de una seña vienen en conocimiento de la 
•significación de un verbo , facilmente infieren la sig
nificación, que, corresponde á los nombres, que de él 
se derivan (160). Si á un Sordomudo , que ya tiene 
noticia de los nombres gramaticales , y verbos , pre
sento escrita esta palabra pensar, le denoto con señas 
su significación , poniéndome una mano en la frente, 
inclinando algo la cabeza, y mostrándome pensativo, 
él luego entiende la significación de la palabra pen-
sjvrr: y si después á su vista presento la escritura de 
las siguientes palabras: 

ver-
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verbo nombre substantivo....nombre adjetivo 
pensar. pensamiento. pensativo, 

el Sordomudo al leer las palabras pensamiento , pen
sativo, sabiendo que cosa sean nombres, conoce pron
tamente su derivación del verbo pensar, y forma idea 
justa de lo que ellas significan.:. 

12 Los Sordomudos, como advertí en el número 
142. del primer volumen de esta obra, con las señas^ 
que les inspira naturalmente su propia razón, se en
tienden facilmente entre s í , y no tan facilmente en
tienden las señas de los que no son. Sordomudos: elíos 
se entienden pronta, y facilmente entre.sí-, porque se 
hablan con las señas mas naturales, ó próprias, que 
para explicarse usarían los hombres, sino supieran 
idioma alguno. La necesidad les obliga á declarar 
sus pensamientos con acciones externas, y la razón les 
inspira , ó sugiere las mas naturales. Esto mismo suce-> 
de á los que hallándose repentinamente en una nación 
estrangera , cuyo idioma no entienden , procuran de
clarar sus pensamientos con señas. En tal caso la 
necesidad les enseña á usar las mas próprias, las qua» 
les elíos en su propria nación no; sabrían inventar sin 
muchísima reflexion. Por hallarse mas perfecto entre 
los Sordomudos el lenguage de señas , que entre 
los que no lo son, juzgo, que para formar un dic
cionario somalógico de verbos , cuya acción es invi
sible , ó algo difícil de entender, se deberían obser
var las señas , que los Sordomudos hablando, entre 
s í , ó con otros que no son Sordomudos, hacen na
turalmente para expresar la significación de tales ver
bos. Los Sordomudos , que se instruyen , ó se han 
íristmido en las escuelas , suelen usar las señas , que 
en ellas se enseñan j y porque algunas de estas se-

B 2 fías 
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Has á m i parecer no son las mas própr ias , el voca
bulario somalógico se deberla formar con las que usan 
Batiiralmente los : Sordomudos, que no han tenido ins* 
truccion alguna. En las familias, que por algunas ge-
neiráciones han tenido algunos Sordomudos ( l o que 
no es cosa muy rara) se hallan siempre algun.as per-
eonas, que saben el vocabulario de sus señas $ .yr es* 
fas suelen; ser Jas mas náturales , y próprias , que 
se deben notar en el vocabulario somalógico : pon
dré un ensayo de éste en el número 1^9. . 
: 13 En él se deberían figurar en láminas las ac
ciones corporales , que entre los hombres naturalmen
te indican la significación, de muchos v e r b o s ; ç o m o 
amar , estimar , pensar, acordarse , olvidarse , que
rer , creer, esperar, desesperar , afligirse , entris
tecerse, Se. porque la vista de tales ácciones figura
das en láminas dá á conocerlas mas, y mejor, que 
toda explicación. En varios dias de vacaciones en íà 
Escuela Romana de Sordomudos viene á visitarme 
un niño sordomudo llamado Ignacio Puppi, que cuen
ta 13 años de edad en el presente 1793 , y por ha
ber empezado á ir á la escuela desde la edad de 8 
años , está ya tan bien instruido , que por- escrito 
entiende todo lo que se le pregunta, y responde muy 
apropósito porque es de gran talento. De este niño 
me valgo yo comunmente para descubrir, y practi
car las industrias , que juzgo, y propongo como me-s 
jores en este arte:, y en el dia , en que escribo es
te capítulo, que es el primero de la Pasqua de Pen
tecostés , por escrito pedí al niño Ignacio, que me 
hiciera las señas , que él mismo juzgara mas expre
sivas para indicarme la significación de una lista de 
verbos,-que presenté á su vista. 
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Empezó Ignacio á leer ia lista de los verbos, 

y á reflexionar sobre las señas , que en la escuela 
se hacían, y sobre las mas exàctas, que se podrían 
hacer para expresarlos: unas veces hacia prontamen
te señas excelentes para explicar algunos yerbos : otras 
veces corregía las que habia hecho, y me hacia ver 
otras nuevas mas expresivas. Debo confesar , que 
aunque estoy hecho á tratar con Sordomudos , me 
quedé maravillado de Ja viveza , y propriedad con 
que el niño Ignacio con señas me declaró la signi
ficación de los verbos , que le presenté • escritos , y 
que significaban solamente acciones mentales. Con la 
vista de tales señas un excelente diseñador podría 
delinear los gestos de la cara , y las acciones corpo
rales , que él no sabría inventar , y que proprísima-
mente convenían para indicar los afectos , y actos 

• mentales que por los dichos verbos se significaban. 
Si en las escuelas de los Sordomudos se halla "algu
no de ellos, que tenga talento semejante al grande 
del niño Ignacio , por medio del tal discípulo el maes
tro descubrirá , y podrá notar las señas mejores pa-' 
ra formar un vocabulario som^lógico. 

14 E í cuidado de formar exáctamente este vo
cabulario le dexo á los tiempos venideros , en que 
el zelo del bien público , y la caridad christiana per
feccionen la instrucción de los Sordomudos, y ha
ga» comunes sus escuelas , y restringiéndome á dar. 
las advertencias necesarias para el buen efecto ÂèAa.: 
instrueeion práctica, que propongo en este arte, .;sof:' 
bre lo que en él se contiene , y sobre lo que para-
su mejor execucion el maestro debe tener presente, 
hafé) la,s, siguientes observaciones. 

NQÊO en SUS respectivos lugar.es las pacas señas,j 
que 
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que se deberán hacer para indicar los atributos, y 
las calidades de las partes de la oración , que son 
siete :. conviene á saber : nombre , pronombre , ver
boadve rb io ^ preposición, conjunción, é interjec
ción. Entre las partes de la oración no cuento al par
ticipio , pues este es modo del verbo : por lo que 
en los verbos cuento seis modos, que son indicati
vo , imperativo , conjuntivo {.ó sustantivo ) optativo, 
infinito {ó infinitivo), y participial. 

Para indicar las siete pgrtes de la oración no 
pongo señas manuales , en cuyo lugar servirán las 
letras iniciales de sus nombres. Por tanto el maestro, 
y sus discípulos, quando deban nombrar alguna de 
las siete partes de la oración harán la letra manual, 
<jue es inicial de sus nombres. He aquí las letras. 

n. nombre. po. preposición. 
, p. . pronombre. c. conjunción. 

y. yerbo. i . interjección. 
a. adverbio. 

Las letras manuales n. p. v. a. po. c. i . indicarán 
siempre las dichas siete partes de la oración : por 
lo que si á un discípulo se pregunta, qué parte de la 
oración es la palabra amar , responderá figurando la 
letra v manual para significar que es verbo. Si se 
le pregunta , qué parte de la oración es la palabra 
amor, responderá figurando la letra n manual para 
significar q'ue es hombre : y de este modo respon
derá con las respectivas letras manuales á las pre
guntas que se le hagan sobre las demás partes de 
la oración. 

En el arte doy noticia de casi todas' las señas, 
que en las escuelas de los Sordomudos se usan pa

ra 
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ra indicar las particulares calidades de cada parte 
de la oración : mas el maestro , si quiere, en lugar 
de tales senas podrá valerse de las letras manuales: 
así con las letras n. s. podrá figurar , é indicar el 
nombre substantivo : con las letras n. a. el nombre 
adjetivo : con las letras n. v. el nombre verbal: 
con las letras n. p. el nombre próprio , que se su
pone siempre substantivo : con las letras n. a. a. el 
nombre apelativo , que también se supone substanti
vo : y de este modo podrá usar otras letras. Y o , co
mo he dicho ántes , uso las letras manuales para in
dicar las siete partes de la oración : asimismo uso 
las letras n. a. a. para indicar nombre apelativo: y 
para indicar las piíucipales calidades de las partes 
de la oración , noto las señas, que se suelen hacer 
en las escuelas de los Sordomudos. Entre éstas no 
pongo las que son propias para expresar este nom
bre palabra, el qual se expresará con dos acciones: 
en una con ei dedo índice de la mano derecha se 
señalará la boca para significar , que es cosa que 
se habla : y en otra acción con la misma mano de
recha se figurará escribir para significar , que tam
bién es cosa que se escribe. La palabra se habla, 
y se escribe. 

E i maestro enseñará las señas que indican las 
partes de la oración , y sus calidades , después que 
los Sordomudos las hayan entendido. A l principio 
tendrá la paciencia de escribir sobre las palabras de 
cada parte de la oración sus respectivos títulos: esto 
es , si las palabras son nombres , escribirá el título 
nombre , ó nombres : si son nombres substantivos , y 
adjetivos, los escribirá en clases separadas , y sobre 
cada una de ellas escribirá su título respectivo j esto 

es. 
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es , sobre los nombres substantivos pondrá el título 
nombres substantivos] y sobre los nombres adjetivos 
pondrá el título nombres adjetivos, &c. E l maestro 
al principio ha de hacer por escrito con sus Sordo-
múdos lo que por medio de la voz se hace en las 
escuelas de los discípulos que oyen. Los Sordomu
dos , leyendo lo que ven escrito, lo entenderán : y 
después que lo hayan entendido , se les puede ense
ñar las respectivas señas de las calidades de las par
tes de la oración. 

15 En orden á la significación propria que tie
nen las palabras, ésta se necesita explicar con señas, 
ó mostrando la cosa significada. Quiero decir : po
demos considerar en todas las palabras dos cosas: 
una/ es su significación propria: así la palabra escri-
bir significa propriamente hacer letras con algún co
lor. Otra cosa se puede considerar en la palabra es
cribir , y és , si ella es nombre , verbo, &c. y estas 
consideraciones , que son gramaticales , se deberán 
llamar arbitrarias. En el arte gramatical se enseña á 
los Sordomudos la significación propria de las pala
bras , y su significación gratnátical, ó arbitraria: de 
ésta he hablado ántes , y ella forma todo el espíri
tu de este arte , en que se propone el método prác
tico de enseñarles el artificio gramatical del idoma 
español. En orden á enseñarles la significación pro
pria de las palabras, se dice en el arte lo que bas
ta para que el maestro lo sepa hacer $ y para que 
por regla general logre el buen efecto de su enseñan
za , necesita explicarles la dicha significación propria, 
mostrando á la vista de ellos los objetos propriamen
te significados , ó su figura en pintura ó con señas. 

A este fin en las escuelas de los Sordomudos de
be 
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be haber láminas, en que estcn figurados animales^ 
plantas , muebles domésticos , &c. con sus respecti
vos noíábres , para que teniendo siempre á su vista 
la pintura de estos objetos , y sus nombres , entien
dan su significación, y se acuerden de ellos. Estas lá
minas ó pinturas facilitan sumamente la instrucción de 
los Sordomudos. Convendria imprimir libros, en que 
con láminas se representase todo su texto dispuesto de 
modo , que con la lección de él se aprendiese el es
pañol al mismo tiempo que con la figura de los ob
jetos significados por las palabras se entendiese la 
significación de estas. De este modo está compuesto 
un libro intitulado : 1 Nuevo -vestíbulo de las lenguáSy 
que en el siglo pasado corrió con aplauso , y se im
primió para facilitar la instrucción de los niños en 
el latin, y en otros idiomas. Esta obra seria exce
lente para instruir á los Sordomudos , si fuera exac
ta; mas lo es poco en la invención de los objetos, 
y de las acciones mas próprias para indicar la sig
nificación de las palabras. E l uso de las estampas se 
ha juzgado, y experimentado útil para instruir á los 
niños en la historia , y en la doctrina Christiana. 
Se experimenta , que en los niños la vista de ellas, 
los instruye mas, que la viva voz5 y por esto útil
mente se han impreso con láminas la historia sagra
da , el catecismo de Ripalda, y otros libros de ins
trucción necesaria. " 

Í6 Asimismo á la vista de los, Sordomudos, en las 
• • i pa- f 

1 Novum vestibulutn latino-gallico-belgicum figurís illustraf 
turn. Amsterdam 1686. 8. Todo el primer capítulo de esta obra¿ 
que bonita de 284. sentencias, está figurado: y para cada sení* 
tencia hay varias figuras. í . r i 

TOM. i l . fx 



•x8 "Escuela Española de Sordomudos. 
paredes de las escuelas se pondrán tablas ó carteles , en 
que con letra grande estén escritas las partes de la 
.oración del modo que se pondrán al fin de este arte: 
y enfrente del atril ó mesa en que escribirá cada 
Sordomudo , se pondrá un cartel, en que esté indicada 
la parte gramatical que aprende. De este modo los 
Sordomudos, cuyo pensar se fomenta principalmen
te < m la vista , teniendo presentes á ésta los di-
-chos carteles, renovarán continuamente la memo
ria de lo que han aprendido. Ellos , después de ha
ber aprendido el idioma , se instruyen en la doctrina 
Christiana : y quando empiece esta instrucción , se 
pondrán á su vista carteles , en que estén indicados 
•los preceptos de doctrina^ christíana , que se les ha 
explicado. 

i f E l maestro debe presentar por escrito á los 
Sordomudos todo lo que les explica : y porque á las 
palabras de qualquier asunto ó ciencia se puede por 
•çscrito dar cierto orden , que de algún modo cor
responda al mental de sus ideas , ó al real de los 
objetos sensibles que por las palabras se significan, 

* éstas se procurarán poner en escrito con dicho ór-
•cUafe' &a descripción y el orden-de los parentescos 
se suelé poner por los genealogistas con este orden, 
que comunmente se' llama árbol genealógico , en el 
que poniéndose el nombre de -un ascendiente , ó pro
genitor se ponen ordenadamente en sus respectivos 
sitios de descendencia los nombres de los descendien
tes , de quienes se quiere dar noticia. De este mo
do se procurará poner por escrito todo l ò que á 
los Sordomudos se enseñe en lo c i v i l , científico, mo-
m l , &c. Ellos necesitados , y acostumbrados á va
lerse de la vista, como de principalísimo sentido su

yo 
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yo para recibir las impresiones de ía mayor parte 
de objetos sobre que piensan , son habilísimos y 
prontos en el arte de combinar las relaciones de las 
palabras que ven escritas , quando á éstas se dé 
el orden conveniente , como en los árboles genealó
gicos se dá á los grados de parentesco , y á los nom
bres de las personas parientes. Si el maestro acier
ta á poner por escrito con buen orden las palabras 
de todo lo que explica á los Sordomudos , experi
mentará, que éstos entienden facilísimamente su sig
nificación , y la relación de sus cosas significadas} 
y para que las entiendan prontamente , bastará mos
trarles los objetos significados , ó indicarlos con se
ñas , y después con un dedo señalar la combinación 
de las palabras que significan objetos , que tengan 
relación , conexión , dependencia , &c. De este mo
do he procurado ordenar en este arte casi todos los 
exemplos, que en él se ponen. La vista del orden que 
á estos doy, quando desgraciadamente por descuido, ó 
ignorancia no se invierta en su impresión, dará luz 
al maestro para practicarlo , y perfeccionarlo en toa
dos los exemplos , que proponga á los Sordomu
dos. E l maestro procurará , que los Sordomudos e&-
criban las lecciones que les explica , con el misma 
orden de palabras , con que él se las propone escri-i 
tas para su mas clara inteligencia (158). . 

18 La escritura en las escuelas de los SordomH;*i 
dos suple el defecto de la v o z , y hace las;veces' 
de ella.y. tanto en el maestro para explicarles qual-, 
quiera cosa ,. como en ellos para aprenderla , y dar' 
pruebas de haberla entendido , y retenido de memo
ria* JPor esto los Sordomudos, luego que conócerí las-, 
letiiàs j-empiezan á escribirlas. En las escudas de \osi 

c 2 Sor-
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Sordomudos la escritura se hace con lápiz, ó piedra 
blanca en pizarra. ;De esta se alisarán , y esquadra
ram bien las mayores planchas , que se puedan ha-
í l k : - se les pondrán telares para encajonarlas de modo, 
que la parte lisa quede totalmente descubierta para 
que en ella se escriba. Siendo la escritura casi la to
tal ocupación de los Sordomudos en las escuelas, pa
ra que escriban con comodidad , las planchas se pon
drán : un poco inclinadas hácia el que en ellas escri
be : esto es, se pondrán como atriles á una altura 
proporcionada, de modo, que los Sordomudos estan
do sentados puedan escribir comodamente. La expe
riencia enseña, que niños Sordomudos de seis años 
escriben bastantemente bien en la pizarra al medio 
año de haber empezado á escribir : y ésta experien
cia me ha hecho conocer , que en todas lás escue
las se debía enseñar la escritura , como se enseña 
á los Sordomudos. Los niños no tienen pulso pa
ra manejar con delicadeza la pluma : mas si en lu
gar de ésta toman un lápiz , que sugetan bien con* 
tres .dedos , escriben con él pronta , y facilmente. 
Un nino , que de cinco años empieza á escribir 
©n pizarra , al año aprenderá á escribir suficiente
mente 5 y si después toma la pluma en la mano , á 
los dos , ó tres meses de escribir con ella hará la 
letra tan buena, como era la que hacia en la p i 
zarra. E l uso de ésta conviene en las escuelas de 
los Sordomudos no solamente porque facilita para 
aprender á escribir bien y prontamente , sino tam
bién porque puedan borrar frequentemente las le
tras ó palabras que yerran. En cada puesto de 
los' Sordomudos, que escriben en pizarra , habrá un 
t r a p o ó un poco de tela de lana para qiie puedan. 

Jbor-
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borrar, quando convenga, lo que escriban. 

Después que los Sordomudos han aprendido gra
maticalmente la lengua , se les enseña la doctrina 
Christiana , y porque quando esto se hace , ya sue
len escribir bastantemente bien , entonces empiezan 
á escribir con pluma , y trasladan una , ó mas ve
ces el tratado de doctrina Christiana , que se lés ex
plica. En las escuelas de Sordomudos , en que a l - ' 
guno de ellos llega á hablar francamente , este al 
empezar la escuela , suele decir los actos de f é , espe
ranza , y caridad, ó alguna oración , la qual los demás 
Sordomudos, si la han visto escrita , y la han entén-
dido , entienden muy bien con el hábito de obser
var el movimiento de los órganos vocales del Sor
domudo que pronuncia la oración. En otras escue
las de Sordomudos se acostumbra tener escritos a l 
gunos exemplares de alguna oración devota , y estos 
al empezar la escuela , se dan á los Sordomudos, 
para que viéndola escrita la lean mentalmente. 

19 Ultimamente sobre el orden gramatical, qué 
observo en el arte, debo advertir al maestro , que 
lo he formado, no según la práctica lãs escüelás 
de los Sordomüdos , sino como la razón , y la ex
periencia me lo enseñan para facilitar la intruccióñ1 
dé ellos. E l maestro ha de tener siempre presenté, 
que toda la gramática mental , con que, los Sorido -̂
mttdos forman sus raciocinios , no contiene sino tres 
pâites de la oración , que son nombres , verbos*, y) 
diccibties- , que se unen ya con estos , y ya con Ios-
nombres. "La invención 'de los pronombres', artículos^ 
casos , géneros de cosas inanimadas , &c. es efecto 
de íla especulación : por . lo que éstas cosas-se han. 
de'íènS8eíiar''áí;ios Sordomudos, not-'t&b- el orden JQM' 
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ha dispuesto el gramático , y que se usa en las es
cuelas de viva voz , sino con aquel que facilite 
mas su inteligencia. En las escuelas de gramática se 
empieza á enseñar una lengua explicando primeramen
te los casos de sus nombres : ésta explicación en las 
escuelas de los Sordomudos se debe dar después que 
tienen noticia y conocimiento de los verbos. La no
ticia de éstos debe ser anterior á lâ de los casos de 
I05 nombres, porque los casos de éstos suponen el 
verbo. Yo podré á un Sordomudo hacer conocer la 
significación de esta palabra escrita Pedro, y él fá
cilmente la entenderá : mas si yq le presento escri
tas estas palabras de Pedro , para Pedro , á Pedro, 
por Pedro , &c. y pretendo darle á entender su sig
nificación , no lo conseguiré, si ántes no le doy idea 
de ; algún verbo , al que hagan relación las dichas 
palabras. Este exemplo hace conocer , que en casi 
t o 4 ^ las escuelas de los Sordomudos está aun muy 
iftíperfecto el arte de enseñarles una lengua , pues 
no se les explican los preceptos gramaticales con el or
den que se debe ;, para su mas fácil inteligencia, 
pescando yo observar el mejor órden , que mi cor
to^ conocimiento ,. y la .observación me han dictado, 
después de .haber propuesto algunas lecciones sobre 
una parte gramatical de. la oración , interrumpo la 
total explicación de ésta , y propongo la de otras 
cosas diferentes , porque á mi parecer en estas cir-
cjinstancias conviene explicar las nuevas cosas , que 
propongo. Los maestros , que hagan uso de mi ar-. 
te , con la experiencia conocerán lo poco que. yo ha
ya acertado en formarlo , y lo mucho que merez
ca. corrección. Dios, y dias perfeccionan naturalmente 
las cosas humanas, .que de.xadast á la invención• tar

da.. 
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da y trabajosa de los hombres , son siempre limi
tadísimas , y mucho mas en sus principios. Si los 
maestros con zelo de Christiana caridad enseñan á los 
infelices Sordomudos , no duden, que el Señor, úni
co y liberalísimo dispensador de todo bien, les da
rá luces , fuerza , y todo lo necesario para exercitar 
bien su empleo. De nuestra parte debemos cooperar 
para hacer bien lo que es justo que hagamos : y 
la experiencia nos amaestrará para corregir los yer
ros , que la falta de ella nos ha hecho cometer. 
Hagamos por descubrir lo que podemos observar 
con la razón natural, de que la benignidad divina 
nos ha dotado : y estemos ciertos de lograr lu
ces , que desde lo alto resplandecerán celestialmen-
te, y nos alumbrarán para distinguir lo que se ocul
ta á la corta perspicacia de nuestra razón natural. 

Los maestros , que con este conocimiento , y dis-
posion se exercitaren en la instrucción de los Sordo
mudos , la experimentarán eficaz , y santamente fruc
tuosa} y para que su buen fruto sea duradero , pn> 
curarán que todos sus discípulos, ántes de abando* 
nar la escuela , hayan escrito por sí mismos un l i 
bro , en que se contenga un claro compendio de la 
doctrina Christiana , y exercícios de devoción , para 
que ellos leyéndolo algunas veces, refresquen la me* 
*moria de lo que han aprendido. Un Sordomudo, qüe 
-habiendo aprendido por escrito un idioma , dexa de 
esfcribirío , ó de leerlo, en quatro años suele olvi-̂  
darlo : por tanto al zelo caritativo de los prelados 

. eclesiásticos toca procurar , que algún eclesiástico 
zeloso del bien de las almas tenga cada año algu
nas conferencias con los Sordomudos , haciéndoles 
leêr j y escribir libros claros de piedad, y devociõJai 
^ ' y 
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y - principalmente de doctrina çhristiana. 

• Á quien no tiene idea práctica , ni especulati
vas de ¡Ja instrucción de los Sordomudos , habrán 
quizá parecido poco inteligibles algunas de las adver
tencias- hechas en el presente capítulo: mas si él tu
viere la paciencia de leer algunos capítulos de este 
arte , le será fácil, y clara su inteligencia. Pudie
ra yo haber, facilitado ésta con explicación difusa de 
lo que he advertido : mas la difusión seria inútil, y 
pesada para ios que quieran leer la mayor parte de 
este arte $ y escribo para los lectores, que á io me
nos lo lean 

C A P Í T U L O I I . 

Letras manuales , y su formación. 

. 20 t/etra manual es la figura de una letra ^ 
que se hace con una mano dando varia situación á 
sus dedos. En el capítulo antecedente se ha hablado 
de las letras manuales, como de industria necesaria 
para, instruir á los Sordomudos: la formación de ellas 
es fácil , pues consiste en .figurar, cada una de las le
tras alfabéticas con la mano derecha del modo que 
con ésta se ven figuradas en la lámina , que á este 
capítulo se añade. En dicha lámina he hecho dise
ñar la figura manual , con que actualmente en las 
escuelas de los Sordomudos se indica cada letra. E l 
maestro , ántes de empezar la instrucción de los Sor
domudos , debe estar práctico én formar manualmen
te las letras , pues desde la primera lección de su 
instrucción tendrá necesidad de formarlas, y de en-

se-
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señar á los Sordomudos su formación , y de habi
tuarles á ella. Los Sordomudos viendo la letra ma
nual formada por el maestro , y figurada en la lá
mina , aprenden facilmente su formación , y retienen 
la memoria de ella 5 pues ellos por necesidad y há
bito aun en su niñez son habilísimos en el arte pan-
tomimico. 

21 Bonet en su arte de enseñar el habla á los 
Sordomudos puso figuradas manualmente en ocho lá
minas las letras alfabéticas : y la formación manual, 
que de éstas pone Bonet, con algunas correcciones 
fueron adoptadas por Epee , y por los maestros de 
casi todas las escuelas, que actualmente hay de Sor
domudos en Europa. De las letras manuales que 
se figuran ó diseñan en la obra de Bonet, y que 
en toda Europa se conocen con el nombre de âlfa-
beto manual español, hicieron también uso Pereira, 
y Ernaud al empezar á instruir á los Sordomudos. 
La disputa que estos dos maestros tuvieron sobre 
el alfabeto manual español, y las observaciones que 
sobre él publicaron , descubren claramente su inten
ción de fingir un oculto método de enseñar que no 
usaban con letras manuales , y que en realidad era 
el mismo, que se prescribe en la obra de Bonet, y 
se habia usado en España desde que lo inventó el 
monge Pedro Ponce , de quien largamente se habló 
desde el número 150. del primer tomo de esta obra. 
"Estando yo en Burdeos el año 1^56 dice 1 Pe
reira , y habiéndome encargado de instruir á un Sor» 
_., do-

1 Memoires mathematiques, et de physique presentes á 1' 
A c a t ó l e Royales des sciences. Tome V. Paris. 1768. ^ Obser
vations sur ies sourd, et ffluets par M. Pereira, n. X V I . p. 515, 

TOM. XI, 
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domüdo bijo de un noble Irlandés llamado Freinch: 
'ác mi vuelta de París supe , que Ernaud se habia 
aprovechado de mi falta de cuidado en el examen 
de los Sordomudos, siguiendo mi método, y habien
do aprendido de algunos Judios españoles un alfabe
to manual , de que á su parecer yo me valia. No 
obstante esto , Ernaud criticando mi método , censu
ra también mi alfabeto manoal en su Memoria , en 
M que dice T que este alfabeto es muy conocido en 
España , y en Italia Yo diré , que el alfabeto ma
nual que se usa en E s p a ñ a , y que es- el mismo, 
que Ernaud Iba aprendido y practica , es mas da
ñoso que útii para instruir á los Sordomudos , y 
Ernaud no dice dé tal alfabeto todo lo malo que 
de él podría decir : mas se engaña en creer , que 
«1 alfabeto español es mi alfabeto manual. Es cier
to ,. que del alfabeto manual español he tomado mu
chas. ' señas que se usan en el mio , como lo con
fesé el año 1^49. delante de la Academia : mas al 
mismo tiempo dixe ,. que yo le había aumentado, y 
perfeccionado notablemente para acomodarle á Ja ins
trucción del idioma francés. En la perfección , que 
he procurado dar á tal alfabeto , l i t infundido el 
alma en un cuerpo muerto : y sin esta perfección 
yo me hubiera guardado de usarlo , principalmente 
para enseñar una lengua ., en que freqüentemente los 
mismos sonidos vocales se expresan con diferentes 
letras , y en que frequentemente el uso pide la union 
de muchas letras para explicar un sonido simple, y 
finalmente cada letra puede tener mas que un va
lor , y algunas veces no tiene valor alguno. En el 
alfabeto manual español , del que la Academia ha 
visto un. exemplar impreso , que he hecho traer de 

Es-
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España , cada postura, de la mano no representa si
no una letra sin hacer relación alguna á sus diver
sos valores 5 por lo que para decir una palabra , que 
conste de siete letras , es necesario hacer siete se
ñas manuales , de las quales , porque se hacen su
cesivamente , y luego desaparecen á la vista , el Sorr 
domudo no se podrá acordar sin violentar su espíritu, 
y esforzar su memoria...... M i alfabeto manual, «que 
llamaré dactilogia , está esento de estos inconvenien
tes, y junta gran número de ventajas: quita las dif i 
cultades de la ortografía, instruye insensiblemente á 
los Sordomudos: les libra del desagrado de, estudiar, 
y también del trabajo de deletrear para saber leer 5 y 
finalmente no dá lugar á las equivocaciones en pro
nunciar , y escribir las palabras." 

Así Pereira con misterioso encomio habla de su 
alfabeto manual, que no se atrevió á publicar en com
petencia del alfabeto manual, y del método práctico 
que usaba Epee 5 antes bien cedió á las impugnacio
nes de éste , como se notó en el número 16^ del 
primer tomo de esta obra, confesando con su silen
ciosa cesión la inutilidad, ó fingida descripción de su 
alfabeto, ó método dactilógico. E l aplauso pues, con 
que el método de Epee prevaleció sobre el de Pereira, 
maestro mercenario , prueba , que este para instruir 
á los Sordomudos usó el alfabeto manual español, y 
las industrias que se leen en la citada obra de Eonet, 
sin añadirles perfección alguna. Les añadió no poca 
el piadoso y caritativo eclesiástico Epee , y conser
vó con poca alteración el uso del dicho alfabeto , el 
qual por Ernaud, Pereira , Epee , Leibnitz , y por 
qtiantos autores tratan de la instrucción con señas, se 
llama español; y este nombre , como se advirtió en 

D 2_ el 
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el número 133 del tomo primero de esta obra , nos 
dice claramente que se inventó en España $ pues las 
cosas nuevas ó inventadas tienen ó llevan consigo sus 
nombres en el idioma de los inventores, ó del país en 
que se inventan, ó se conocieron primeramente pro
ducidas. 

22 En ía tabla que se añade á este capítulo, 
pongo delineado por Ignacio Puppi sordomudo , que 
•tiene 13 años de edad , como queda dicho, y freqüen-
-temente me visita para perfeccionarse en su instruc
ción, el alfabeto manual español, que consta de las 
, 21 letras manuales, que Epee usaba para enseñar el 
francés, y que comunmente se usan en las escuelas 
europeãs de Sordomudos -, y de otras 5 letras que he 
añadido, para que se puedan figurar manualmente to
das las letras con que se escribe el idioma español. Las 
letras manuales que he añadido son j , / / , » , u , y : 
Cotí ellas he procurado no aumentar el número de 
figuras con la mano, sino indicar nuevas letras con la 
Varia situación de ésta. Así las dos letras i , j : las 
dos / , / / , y las dos n , ñ se indican con las mismas 
figuras de la mano situada variamente. 

CA-
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C A P Í T U L O I I I . 

Conocimiento de ¡as letras , y de la significación de 
los nombres. 

23 C-̂ on la escritura se empieza , continúa y per
fecciona la instrucción de los Sordomudos: y el p r i 
mer alfabeto que se les enseña, es el de la letra con 
que escribimos , ó cursiva , que usamos en los ma
nuscritos. La mayor parte de los Sordomudos al sa
lir de la niñez es capaz de. aprender á escribir.:, y 
antes de esto pocos .son los que aprenden sin gran
dísima fatiga de sus maestros. E l alfabeto se enseña 
á los Sordomudos escribiendo sucesivamente á su vis
ta todas sus letras , y haciendo después , que ellos 
las escriban, y las formen con los dedos de las ma
nos : de este modo al mismo tiempo aprenden á cono
cerlas , escribirlas y formarlas manualmente. Con el 
siguiente método se logrará fácil y prontamente , que 
los Sordomudos conozcan , escriban , y formen ma
nualmente las letras. 

24 Habrá dos filas de caxillas , las quales en ca
da fila serán tantas en número , quantas son las le
tras del alfabeto que se quiere enseñar. En las caxi
llas de la primera fila se pondrán las letras que l la 
mamos menores , y las mayores se pondrán en lás 
caKÜlas de la fila segunda , ó inferior. En^ cada ca-
xilla se pondrán varios papelitos, en que esté escriT 
ta una misma letra : y se procurará que las dos fi+ 
las de caxillas estén colocadas de modo , que la 
caxilla de una letra menor esté , ó corresponda sobre 
la caxilla de la misma letra mayor: porque el buea 

ór-
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órden que se presenta á la vista, se deposita y con
serva en la fantasía y memoria. Estando las dichas 
filas á vista del Sordomudo , el maestro en una tabla 
escribirá cóti fapiz-ía letra ^r-mostrará después al Sor
domudo la caxilía en que-están los papelillos , en 
que está escrita la misma letra 5 y últimamente con 
la mano formará la figura de la a , que se llama ma-
nual en las escuelas de los Sordomudos. E l maestro 
hará-después , que su discípulo escriba con el lápiz 
la letra ¿z, muestre la caxilla en que están los pape
lillos de la letra a , y la forme con la mano. Si el 
Sordomudo tiene notable dificultad en escribir la le
tra a , se le enseñará á conocerla , y formarla manual
mente y después que sepa distinguir y formar ma
nualmente las demás letras, aprenderá facilmente 
á escribirlas. Del mismo método con que al Sordo
mudo se enseña á conocer , escribir y formar manual
mente la letra ¿z, se le enseñará á conocer, escribir 
y formar las demás del alfabeto , qué muchísimos Sor
domudos llegan á aprender ¡én una hora. Después que 
el discípulo haya conocido todas las letras menores, 
y sepa escribirlas, y formarlas manualmente, para que 
en su fantasía, y memoria se arraiguen la idea y la 
figura de' ellas , él maestro sin orden alfabético las 
escribirá y formará con los dedos , y hará que el 
discípulo le muestre las semejantes en las caxillas, las 
forme también con los dedos , y las escriba. 
• 25 E l discípulo habiendo aprendido las letras me
nores , facilmente aprenderá las mayores 5 y á este 
fin el maestro enseñará el conocimiento de estas, co
mo ha enseñado el de las menores. Escribirá una le
tra mayor, la formará con la mano , y: después mos
trará al discípulo en la fila de las letras mayores la 

ca-
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caxilía en que están los papelillos, en que esté escri
ta la dicha letra. E l discípulo viendo que la misma 
figura manual sirve para significar , por exemplo la 
letra menor a y y la letra mayor A , luego compre^ 
henderá significarse una misma letra con una figura, 
manual, y con dos diferentes figuras manuscritas : y 
para que no juzgue erroneamente, que las figuras 
manuscritas mayores , y menores de una misma letra 
muestran diversas letras, el maestro después que el 
discípulo conozca todas las letras mayores y menores 
las mezclará y pondrá en una fila de las caxillas, de 
modo que-en cada una de estas junte todos los papeli
llos , en que esté escrita cada letra mayor y menor, y 
figurando las letras con Ja mano , hará que el Sordo
mudo le muestre las correspondientes en las caxillas 
ó en los papelillos en que están escritas.. 

En lugar de letras manuales se podían usar le
tras de madera ó de carton} mas la experiencia en
seña , que con el uso de estas letras se atrasa y d i 
ficulta mucho la instrucción de los Sordomudos, y nq 
se logra la suma prontitud y que con el uso de las le
tras manuales se obtiene, y se necesita á cada momento 
eñ las escuelas de los Sordomudos, en las que ya estos, 
y ya sus maestros continuamente se preguntan, responr 

-den y entienden con pocas letras manuales , que se destín 
j ^ m para indicar las principales reglas de la gramática. 

26 E l Sordomudo puede conocer las letras sin sa-
be&§scribirlas f por Jo que, como antes se insinuó, pon
drá epipezar á conocerlas sin aprender á escribirlas; 
ípero antes que se le enseñe la significación de cada 
-palabra escrita, deberá haber aprendido á escribir 
J # letras. De la escritura nos valemos para enseñar á 
los Sordomudos un idioma , como nos . valemos de-fe 

voz 
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voz para enseñarlo al que oye. Se podría enseñar al 
Sordomudo» un idioma mostrándole sólameite las pa
labras escritas, aunque no aprendiese á escribirlas. Por 
exémplo , si ál Sordomudo le muestro las palabras cie
lo , tierra, agua, fuego, &c. y con señas le doy á co
nocer los objetos que por ellas se significan, siempre 
que el Sordomudo vea escritas las dichas palabras, 
entenderá ó formará idea de los objetos , que ellas 
significan : así muchos idiotas , sin saber leer ni con
tar conocen los números por haber oido lo que cada 
uno de ellos significa. La union de letras con que se 
escribe una palabra, son un símbolo escrito arbitra
rio , cuya significación fijada por convenio se pue
de conocer ó saber por los que no saben formar tal 
símbolo. Podrían pues los Sordomudos entender la sig
nificación de las palabras escritas, y conservar la me
moria de ellas, siempre que las vieran, aunque no su
f r a n escribirlas : mas este método de aprender un 
idioma viendo solamente sus palabras escritas , seria 
trabajosísimo para quien lo aprendiese, y para quien 
lo enseñase. Para facilitar el conocimiento, y la me
moria de la significación de las palabras escritas, con
viene -escribirlas : por tanto el Sordomudo debe te
ner siempre en mano él lápiz, ó la pluma para es
cribir las palabras , cuya significación se le enseña: 
y para que logre facilidad en escribirlas , después 
que haya aprendido el alfabeto , se detendrá el tiem-

que se juzgue necesario para habituarse en la 
formación escrituraria y manual de cada letra. En 
las escuelas de Sordomudos cada uno de estos tiene 
su escribanía separada , y á la vista de todos se po
ne aquella , en que el maestro escribe, ó forma le
tras con lápiz. 

Des-
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2jr Después que el discípulo haya logrado algu

na práctica en escribir y figurar manualmente todas 
las letras del alíàbeto , el maestro á su vista escri
birá un nombre , por exemplo , libro , le mostrará 
un libro indicándole , que éste se significa por la pa
labra escrita libro. Hará después que el discípulo con
temple bien las letras de la palabra libro , y el or
den con que están escritas , y que de la fila de las 
caxillas en que están los papelillos con las letras es
critas del alfabeto, saque los papelillos en que están 
escritas las letras / , ' ? ' , b , r ,-o , y ordenándolas, 
como las vé en la palabra libro , forme esta misma-
palabra con ellas. 

E l Sordomudo executará todas estas cosas , y 
al ver que ha formado la palabra libro con las cor
respondientes letras escritas en los papelillos , queda
rá tan alegre y contento como si hubiera escrito un 
gran libro. Es indecible el placer que los Sordomu
dos muestran exteriormente al dar qualquier paso en 
los conocimientos mentales. Su alegría por haber lo
grado tener algunos , y la ansia de aprender otros 
nuevos, declaran y muestran que su espíritu vive vio
lentamente encarcelado por estar cerrada la puerta 
del oido , que es el sentido, con que el mismo espí
ritu mas se instruye y deleita. 

E l maestro proseguirá con la industria dicha 
enseñando al Sordomudo la significación de otras pa
labras, haciéndole aprender primeramente la de las 
que sean nombres substantivos usuales en el trato de 
la sociedad , como los nombres que significan partes 
ó miembros corporales , muebles de la casa , anima
les domésticos , árboles , yerbas y frutas mas comu--
nes , &c. Para dar á conocer al discípulo la signi-

XÒM.II. E gr. 
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ficacion de cada palabra , debe el maestro mostrar
le el objeto natural ó pintado : no es fácil mostrar 
muchos objetos naturales de nombres usuales, y pa> 

j m suplir esta dificultad , se usan en las escuelas de 
•los Sordomudos láminas en que estén pintados los ob
jetos con sus nombres escritos debaxo. Asimismo el 
-maestro escribirá algunos nombres propios de perso
gas , señalando aquellas á quienes convengan 5 como 
-Pedro, Pablo , Lorenzo r &c. E l maestro que no tie
ne práctica de enseñar á Sordomudos , puede facil
mente adquirirla observando las señas que ellos ha
cen naturalmente para indicar ó figurar con ellas los 
objetos: si el maestro les muestra un libro , y escri
biendo la palabra libro les dá á entender , que la 
union de las letras / # , r , 0 , significan por es
crito el libro , luego que vuelva á mostrarles por 
escrito el nombre libro , ellos naturalmente harán se-
ñ a s , con que lo figuren é indiquen. Con esta indus
tria de que después largamente se hablará en el ca
pítulo X , el maestro aprenderá las señas, con que 
los Sordomudos hablan entre sí. E l maestro para 
aprender , y usar las dichas señas tenga presente lo 
que expondré en dicho capítulo, que pondré al fin 
de esta parte , porque su doctrina supone algunas 
noticias de las que se ponen en los capítulos antece-í 
dentes. E l maestro de Sordomudos se debe persua
dir , que para instruirles bien , necesita aprender el 
idioma que ellos hablan por señase 
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C A P Í T U L O I V . 

Explicación de los números. 

28 D e s p u é s que el Sordomudo haya adquirido co
nocimiento y noticia de algunos centenares de nom
bres substantivos ( cada semana puede comodamente 
aprender doscientos ) aprenderá la figura , y signifi
cación de Jos números arábigos , y la diferencia de 
géneros , que en los nombres se distinguen. Los Sor
domudos con facilidad entienden el valor de los nú
meros simples , y su conocimiento les facilita el de 
las reglas gramaticales para entender prontamente el 
artificio de los idiomas , y al maestro la manera mas 
simple é inteligible de enseñarles : por lo que juzgo, 
que los Sordomudos se deben instruir en el conoci
miento de los números , luego que hayan aprendido 
la significación de doscientos nombres substantivos. 
Si á un mismo tiempo se les quisiere enseñar los nú
meros arábigos y romanos, se podrán hacer dos cla
ses de papelillos , en una de las quales se escribirán 
los números arábigos , y en la otra los números roma
nos , y las dos clases de números se pondrán en las 
dos filas de las caxillas , que sirven para las letras 
menores y mayores del alfabeto. En la fila de lás 
letras menores se pondrán los números arábigos , y 
en la fila de las letras mayores se pondrán los números 
romanos : se enseñará el conocimiento de unos y otros 
valiéndose del mismo método , que ántes se prescri
bió para enseñar á conocer las letras menores y ma-
yofes. Juzgo que convendrá enseñar sola y sepa
radamente los números arábigos , cuyo conocimien-

B 2 to 
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to es mas importante que el de los romanos facilí
simos de, entender, quando se les quiera dar noticia, 
de ellos. 

29 E l maestro para enseñar al Sordomudo los 
números arábigos, usará el siguiente método. Le mos* 
trará un papel en que -estén escritas las nueve c i 
fras arábigas del modo siguiente, ó las escribirá del 
mismo moda con lápiz en su escribanía 

1. 2. 3. 4. 5. 6. f . 8. 9. 
«no. dos. tres, quatro, cinco, seis, siete. ' ocho. nueve-

E l maestro hará que el discípulo observe cada 
una de las nueve cifras, y el respectivo nombre de 
cáda una, que se escribe debaxo de ella : después 
para explicarle el valor de ellas hará la unidad ma
nual , esto es, figurará el número 1 con un dedo de
recho de la mano derecha , y al- mismo tiempo con 
el índice de la mano izquierda le mostrará el núme
ro 1 escrito , y su nombre uno, que se pone deba
xo. Para explicar el valor del número 2 al Sordo
mudo , le mostrará dos dedos derechos de la ma^ 
no derecha , y con el índice de la izquierda , le 
señalará el número 2 escrito, y el nombre dos , que 
se pone debaxo. Del mismo modo para enseñar el 
valor de los números 3 , 4 , y 5 , el maestro mos
trará sucesivamente tres , quatro, y cinco dedos de
rechos de la mano derecha , y sucesivamente con el 
índice de la izquierda señalará las respectivas cifras, 
y sus respectivos nombres. Después que los Sordo
mudos tienen práctico conocimiento de los números 
arábigos , sus maestros los señalan manualmente con 
qualquier dedo , ó dedos de qualquiera de las dos 
manos $ mas al empezar á enseñarles los dichos nú-

jne-



Parte I . Capítulo I F . ' g'jr 
meros , porque los Sordomudos observan y retienen 
cuidadosamente en su memoria qualquiera figura que 
ven en el modo, y en la substancia $ y para que su 
conocimiento y fantasía no se confundan , convendrá 
que el maestro al principio señale siempre manual
mente las unidades con los mismos dedos. Así seña
lará ó figurará las nueve cifras con la mano; dere» 
cha de este modo : la unidad levantando solamente el 
dedo pólice , y teniendo doblados ios demás dedos: 
figurará el número 2 levantando el dedo pólice, y 
el inmediato, que se llama índice : figurará el núme
ro 3 levantando los dedos pólice, índice y el del 
medio, que se llama del corazón : figurará el núme
ro 4 levantando todos los dedos menos el menor, 
que se llama mifiique : y figurará el número 5 le
vantando los cinco dedos. Para figurar los demás nú
meros hasta los nueve inclusive, se podían levantar 
dedos de las dos manos : pero mas ligeramente se 
podrán figurar con los dedos solos de la mano de
recha empezando á levantarlos inversamente. Por exem
plo : el número 6 se figurará levantando el dedo 
miñique: el número ? se figurará levantando el de
do miñique y el anular , que es el inmediato al 
miñique: el número 8 se figurará levantando los de
dos miñique , anular y el del medio: y el número 
"9 se figurará levantando todos • los dedos ménos el 
pólice. 

'30 Para que el discípulo fixe en su mente, me
moria y fantasía el conocimiento y la figura de cada 
número , el maestro repetirá la lección ó explica
ción que ha hecho de los números , y debaxo de 
ellos escribirá el nombre , ó los nombres de algunas 
cosas que quiera contar. Convendrá que estas cosas 

sean 
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sean confites , almendras , &c. y que las dé al dis
cípulo sucesivamente después de haberlas contado: 
porque esta imiustria! se experimenta útilísima para que 
aprfndan. los Sordomudos , que estudian con todos 
sus sentidos. Así pues el maestro debaxo del núme
ro i escribirá confite uno : debaxo del número 2 
escribirá confites dos: debaxo del número 3 escribi-
í á almendm&t ires ^ dèbaxo del número 4 escribirá 
confites quatro , &c. 

31 Después que el Sordomudo conozca la figu
ra y el valor de las nueve cifras arábigas, el maes
tro le enseñará el valor de las decenas , centenas, 
millares, &c.~que;resultan de la union de ellas. En 
primer lugar le ensenará el valor de las decenas; y 
á este fin podrá "ser útil el siguiente método. Le mos
trará un papel, en que las cifras numéricas estén or
denadas así: 
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. - * * 
'.dot8-' _ 

.'. catorce. -« -
quince. . . . 

V * V y «». 
' diez 

% ' 

. i . 

. • 2 . 

• 3 
4 
•5 
6 

7 -
8 

9 

• 4 ^ 

.cincuenta-—"•• 
seSenta--;.,-

o 

E I maestro en esta figura indicará de dos- err 
dos las cifras , empezando desde las cifras i o : 
explicará las unidades que se contienen en el núme
ro iô ; después indicará, y explicará sucesivamente 
las demás decenas 20 , 30 y 40 , &c.. mostrando el 
número de unidades que en cada una de ellas se 
contiene. Advertirá al Sordomudo que los núme
ros del medio, esta es los números 1 , 2 , 3 , Sra. 
pon el cero hacen las decenas 5 y que el número i , 
con los dichos números hacen las cantidades , que 
hay entre la primera y segunda decena, ó entre 10 
-y 20. Si el Sordomudo entiende con dificultad este 
jpiétodgjide explicar el valor de los números , el maes-t 
tro lo explicará de la manera siguiente.. Escribirá orí** 
zontalmente las nueve cifras numéricas , debaxo de: 
cada, una de ellas pondrá el cero para significar las 
decenas * y encima con. direccioni transtg|ísalj pondré 
• b - lar 
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las mismas nueve cifras, para significar las cantida
des numéricas que hay entre las decenas. La figura 
«será as í : 

•*>Jao'J*iJ<*>J* 

i . 2 . 3. 4. g. 6. 7 . 8 . 9. 
o, o. o. o. o. o. o. o. o» 

Puesta esta figura á la vista del Sordomudo, eí 
maestro le indicará en ella la primera decena , que 
es 10 : la escribirá separadamente , y mostránuoie diez 
garbanzos, por exemplo, escribirá garbanzos 1 o. Lo 
mismo hará después con las siguientes decenas 20, 
30 , &c. Habiendo entendido el Sordomudo todas las 
decenas , el maestro le explicará las cantidades nu
méricas que hay entre las decenas: por exemplo, le 
tncücará la cantidad 1 1 , y la escribirá separadamen
te ¡as i : garbanzos 1 1 , mostrando once garbanzos : lo 
mismo , hará con las cantidades 12 , 13, &c. hasta 
la segunda decena 20. Después explicará las canti
dades 2 1 , 22, 23, &c. para cuya práctica explica
ción con garbanzos ó leaÈejas hará montoncillos de 

de-



Parte t Capítulo I F . ^Â 
decenas y unidades del modo que se expondrá inme
diatamente en la manera de enseñar las quatro regias, 
que se llaman de contar. 

32 La explicación del valor de los números sim
ples , y de algunas decenas basta para entender el 
uso que de dichos números se puede hacer en la ins
trucción gramatical de un idioma : mas sí el maes
tro quiere proseguir la explicación de la aritmética, 
podrá hacerlo con los Sordomudos, que á lo ménos 
tengan 12 años de edad : á los de menor edad no 
convendrá explicar la aritmética , porque no necesi
tan su conocimiento para aprender qualquier idioma} 
y porque en la edad menor apénas aprenden en un 
mes las reglas aritméticas , que siendo de edad mayor 
aprenden facilmente en un dia. E l modo práctico de 
explicar la aritmética será et siguiente. 

33 Para enseñar á los Sordomudos el valor de 
las cantidades numéricas, que expresen centenares y 
millares , es necesario contar á su vista algún cente
nar de cosas, como de lentejas ó garbanzos. Después 
que los Sordomudos entienden el valor de las canti
dades numéricas , sin dificultad entenderán las reglas 
y la práctica de las quatro cuentas fundamentales, 
que llamamos de sumar, restar, multiplicar y d iv i 
dir. Para que ellos entiendan bien estas cuentas, es 
necesario practicar todo lo que en ellas se explica con 
las cantidades numéricas. Por exemplo : para ense
ñarles á sumar las cantidades 39. 86. 124. se pon
drán tpes montones de lentejas : en un montón habrá 
39 lentejas en otro habrá 86 : y en el tercer mont-
ton habrá 134 lentejas. Después se ordenarán las can
tidades numéricas a s í : 

toiw. ir. s Se 
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O ft o, c d n a 
rt a P-

m Í6 
in • CA 

1 2 4 . . 

86. 
1 2 4 

• V Lentejasi § 6 

3 9 - " _ 3 9 

2 4 9 

Se toman 4 lentejas del montón grande: 6 len
tejas dei montón del medio , y 9 lentejas del montón 
mas pequeño : y resultará un montón de 19 lentejas. 
De este montón se quitarán 10 lentejas , que se ten
drán en la mano, y señalando las 9 lentejas que que
dan, se escribirá el número 9 por primera cifra de la 
suma en el segundo exemplo , en que se repiten las 
cantidades que se han de sumar. Después se quitarán 
20 lentejas del montón grande , que unidas con las 
i'O lentejas que se tenían en la mano, se pondrán en 
montón separado. En este montón se pondrán 80 len
tejas del montón mediano , y 30 lentejas del montón 
pequeño 5 con lo que se tendrán 14Ò lentejas. Se de-
xa rán 40 lentejas en este montón, se tomarán las 100 
restantes, que se tendrán en mano, y señalándose el 
líionton d^ 40 lentejas , se escribirá en la suma la ci-
frá 4. Las IOÕ lentejas , que se tienen en la mano se 
unirán con Jas 100 que quedan del montón grande 5 con 
esta union se tendrán 200 lentejas, y en la suma se 
escribirá el número 2 , que las expresaba. 

34 La regía de restar fácilmente se explica po-
nien-
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niendo á la vista de los Sordomudos dos montonci-
líos de números diferentes de lentejas 5. por exem
plo : dos montoncilios , en uno de los quales. haya 16 

•lentejas , y en el otro haya 12 lentejas. Del montón 
de 16 lentejas se quitarán 4 lentejas , que se pondrán 
en sitio separado , y mostrarán la diferencia ó el ex
ceso que se resta , ó hay entre la cantidad mayor y 
Ja menor. A l mismo tiempo que se executa esta ope
ración , se escribirán los números 16 , y 12 , de este 
modo sensiblemente inteligible á los Sordomudos. 

1 6 . ' : i;-
^ / \ ^ Lentejas. 

I 2. "'" 

E l maestro al presentar á la vista ú t los Sor
domudos la figura del exemplo "propuesto , le seña
lará los números que se restan , y los que forman el 
resto. ; 

35 Los Sordomudos fácil y pronfâitíêhtè éiítién-
den el valor de los números , y las reglas de,sumar 
y restar. A un Sordomudo que ya conocía el valoj 
de Jos números, en un quarto de hora le enseñé yo 
las dos reglas dichas , mostrándole los dedos- de- las 
manos , y escribiendo los números de los dedos , que 
le mostraba ya derechos , y ya doblados para indi
carle que los sumaba y restaba. E l sumar es lo mis
mo que añadir , y el restar es lo mismo que quitar: 
por lo que el maestro para indicar manualmente la 
suma, pondrá la palma de su mano derecha sobre el 

F 2 em-
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«mpeyne de su mano izquierda algo cerrada. Con esta 
acción los Sordomndos denotan ó explican manualmen
te la adición de una cosa á otra , ó la suma de un 
iiómero con otro. E l quitar ó restar se explica ha
ciendo con la mano derecha la acción de quitar a l 
guna cosa de la izquierda algo cerrada. Con estas dos 
acciones ó senas manuales el maestro declarará á los 
Sordomucbs las reglas de sumar , y restar , y les 
íhará entender claramente lo que en ellas se pres
cribe. ^ 

Me acuerdo que enseñando yo estas dos reglas 
al dicho Sordomudo, luego que él las entendió, pa
ra sumar me hizo.la primera de las tres figuras s i 
guientes : 

1 2 3 

S...4 : 

4 

5 » 
<> .....¿. 

8 

9 - - • 

Primera. 

4 5 6 

.8 

.10 

T » 9 

.12 
,14 

,16 

Segunda. 
1. 2. 3. 4. 5. 
2'3; 4/ 5: 6; 10. 
3 '" 
4 
5 

Tercera. 
2- 3- 4- 5-

.18 

3 
4 
5--: 

8 10. 

En la diagonal de la figura primera se suman 
los números semejantes de las dos lineas de núme
ros con orden natural ó aritmético , que forman 

el 
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eí ángulo recto: y se pueden formar otras figuras, 
en que de diversas maneras se haga visible la suma 
de las unidades , como se vé en las figuras segun
da y tercera. Los Sordomudos quieren ver todo lo 
que se les explica , por lo que el maestro procura
rá inventar y proponer figuras que hagan visibles 
sus explicaciones. 

36 E l multiplicar no es otra cosa que sumar ó 
añadir : se diferencia del sumar solamente en una cosa 
accidental, y es , que el añadir una vez una cosa á 
otra , se llama sumarla 5 y el añadirla mas que una 
vez, se llama mulciplicarla. Según esta idea cierta, 
hice que un Sordomudo entendiese prontamente la 
multiplicación, indicándosela manualmente con la ac
ción manual del sumar ó añadir , y repitiendo esta 
acción tantas veces , quantas se debia añadir ó mul
tiplicar un número. Por exemplo : escribí el número 
4 , que se habia de multiplicar por 3 : é hice tres 
veces la acción manual de sumar ó añadir para in
dicar que tres veces se habia de sumar ó añadir el 
número 4. Después puse las siguientes figuras: 

5 í y i 

Después que con estas y otras semejantes figuras, 
verificándolas con montoncilíos de lentejas, el maestro 
haya hecho entender á los Sordomudos la regla de 
multiplicar, les explicará la de dividir ó partir. 

3? E l dividir no es otra cosa que restar ó qui
tar: 
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tar : se diferencia del restar solamente en una cosaí 
y esta es , que el quitar una vez una cosa de otra, 
se llama restarla 5 y el quitarla mas que una vez, se 
llama dividirla ó partirla. Según esta idea el maes
tro para explicar á los Sordomudos la regla de di
vidir , se valdrá de la seña manual del restar, y la 
repetirá tantas veces , quantas un numero se ha de 
quitar de otro. Asimismo haciendo dos montones de 
lentejas, de los que uno denote el número que se ha 
de dividir , y otro el número divisor, presentará á 
la vista de los Sordomudos las siguientes figuras, que 
correspondan á los dichos montones, y con ellos se 
verifiquen. 

6>2-..3-

i2>2.. .6. i2>3...4. Í2>4...3. 

2...IO. 2... 15. 3cr>3...io. 42>4...io, 

38 Después que los Sordomudos hayan entendido 
las reglas de sumar , restar , multiplicar y dividir, 
el maesto hará que formen las cuentas ordenando los 
números , como comunmente se enseña á ordenarlos 
en las escuelas : y al principio les pondrá exemplos 
fáciles -con los nombres de las reglas, y de las can
tidades numéricas que se suman , restan , multipli
can , ó dividen. He aquí algunos exemplos. 

Su-
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Sumar. 
12 

4 

i 6 

Restar. 
12 
4 

8 

Multiplicar. 
12 
4 

48 

Dividir . 
4 ) 12 (3-

Sumar, 

añadir. 

18 
' 3 

21 

Restar, 
o 

quitar. 

18 
3 

15 

Multiplicar, ó D i v i d i r , ^ 
añadir mas quitar mas 
que una vez. que una vez. 

18 
3 

3) 18.(6 

54 

Sumar. Restar. Multiplicar. Divid i r . 

l 8 Parte. 
3 Parte. 

I 8 Restando. 
3 Restador. 

I 8 Multiplicando. 
3 Multiplicador. 

DivisoA Dividendo /Cociente. 
) l 8 

21 Total 
suma. I 5 Resto. 54 ^ 

Total mult
iplicado. 

Con estos y otros exemplos, en que el maestro 
ponga los nombres de las reglas aritméticas., y de 
las cantidades numéricas de que se hacen cuentas, con-
sèguirá que los Sordomudos aprendan las dichas re
glas , como se enseñan en las escuelas y comunmen
te se practican. 

39 E l figurar todo lo que se explica á los Sor
domudos, es medio excelente para que facilmente en
tiendan lo explicado 5 y porque en los tratados arit
méticos , según el método matemático, se usa figurar 

con 
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con cifras la suma , la resta, la multiplicación , y fe 
division de las cantidades numéricas, el maestro po
drá útilmente enseñar á los Sordomudos las cifras ma
temáticas de la aritmética 5 pues su uso servirá para 
ahorrar el trabajo de escribir muchas veces los nom
bres de las reglas aritméticas, ó de indicarlas manual
mente. Los matemáticos en la aritmética usan esta* 
cifras ó señales. 

•Jf- señal para sumar. 
— señal para restar. 
X señal para multiplicar. 
* señal para dividir. 

zz señal de igualdad. 

He aqui exemplos en que se usan las señales r 

Sumar. Restar. Multiplicar. Dividir . 
i 2 - f * 4 = I 6 . 12—4~8. 8X4=132. 32 * 4 8 . 

40 Con este método práctico el maestro enseña
rá á los Sordomudos las quatro reglas fundamenta
les de la aritmética , y las demás cuentas, que de 
ésta les quiera enseñar , valiéndose siempre de mon-
toncillos de garbanzos , lentejas , ó piedrecillas , y 
de otras industrias que la necesidad y ia experiencia 
facilmente sugieren. He explicado las reglas aritmé
ticas ántes de prescribir el método de enseñar á los 
Sordomudos el idioma que deban aprender, no para 
que el maestro les enseñe la aritmética ántes que apren
dan el idioma , sino únicamente para que les haga 
conocer los números simples, y algunas decenas nu
méricas , cuyo uso es útil para facilitar la instruc

ción 
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cion en el idioma, y para aprenderlo. Para el mis
mo fin convendrá explicar la diferencia de los nom
bres cardinales, ordinales, distributivos, y aumenta
tivos, que tienen relación con los números. La ex
plicación práctica se hará así. 

E l maestro llamará á un discípulo, que se acer-" 
uno 

que á é l , y escribirá 1 : después llamará dos discí-
dos 

pulos , y escribirá 2 : después llamará sucesivamente 
tres, quatro 

tres, quatro, &c. discípulos, y escribirá 3 , 4, &c. 
Sobre todos estos números escribirá las palabras nom
bres cardinales de este modo: 

Nombres cardinales. 

quatro cinco sèís. &c. 
6. &c. 

Repetirá el mismo exemplo numerando algunas 
cosas, como libros , garbanzos , lentejasf y escribirá 
sucesivamente sus nombres con los cardinales uno, dos, 
tres, &c. 

41 Hará después que los discípulos se muevan pro-
cesionalmente , y escribirá así: 

primero segundo tercero quarto, &c. 
Pedro i.0 Pablo 2.0 Andres 3.0 Ignacio4.0&c. 

Y luego que haya hecho entender, que la significa-, 
*OM. ir. G cion 
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eion de los nombres primero , segundo, tercero, &c. 
depende del orden con que se mueven los discípulos, 
escribirá las palabras nombres ordinales, y debaxo de 
ellas los nombres Pedro i.° Pablo 2 / &c. 

E l maestro indicará los nombres cardinales con 
los dedos derechos , ó perpendiculares , y los ordi
nales con los dedos extendidos horizontalmente para 
sigiiificar el movimiento procesionalmente ordenado. 

Los nombres distributivos de dos en dos , de 
tres en tres, &c. se explicarán haciendo que los dis
cípulos se muevan , ó caminen de dos en dos , de 
tres en tres, Stc. También se explicarán distribuyen
do á los discípulos lentejas ó garbanzos de dos en 
dos, de tres entres, &c. 

Los nombres aumentativos se explicarán ponien
do á la vista algunos montones de igual número de 
lentejas , garbanzos, &c. y juntando después algunos 
de Jos montones, de modo que se hagan una, dos, 
tres veces , &c. mayores que otros 5 ú que sean do
bles , triplicados, &c. de otros. Véase el artículo V. 
del capítulo IX. 

C A P Í T U L O V. 

Género y número de los nombres substantivos. 

42 L a /a diversidad de géneros en los nombres se 
explica facilmente al Sordomudo por medio de las 
partículas, ó de los artículos e l , l a , l o , con que se 
comunican los mismos géneros. Ahora trataré sola
mente de los dichos artículos, que sirven para dis
tinguir ó conocer la diversidad de géneros en el nú-

me-
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mero singular de ios nombres , y en otro lugar ex
plicaré los artículos , que sirven para distingtiir la 
dicha diversidad en el número plural de los nom
bres. Se necesita muchas veces explicar á los Sor
domudos por partes ó á pedazos algunas cosas, que 
en las gramáticas bien ordenadas se enseñan juntamen
te unidas. 

Todos los Sordomudos desde el primer momen
to en que empiezan á distinguir la diversidad de se
xos en hombres y animales , suelen explicarlos con 
señales relativas á los vestidos de los hombres y de 
las mugeres. Algunos Sordomudos indican al hombre, 
ó el sexò masculino señalando los calzones ó el sombre
ro : y la mugsr , ó el sexò femenino , señalando la 
saya , ó los pendientes de las orejas. En las escue
las de los Sordomudos para indicar los sexos mascu
lino , y femenino se usan comunmente las-señales de 
tocar la cabeza para indicar el sombrero , y de to
car la punta de una oreja para indicar lòs pendien
tes. 

E l maestro que ha de explicar al Sordomtido la 
distinción de los géneros masculino y femenino, que 
se señalan con los artículos e l , l a , escribirá algu
nos nombres (ya conocidos por el Sordomudo) de 
machos y hembras, anteponiéndoles el artículo , que 
k-rm género convenga: como el niño , la niña:, e l 
muchacho, la muchacha , & c : al escribir él artícalo 
e l , toscará su cabeza para señalar el sombrero indican
te del género masculino 5 y al escribir la , tocará la 
apunta de la oreja para indicar los pendientes, con que 
«fe señala el género femenino. Después pondrá á la 
yista del Sordomudo la lista de algunos nombres mas-
culioqst^y femeninos en la manera siguiente: 

G a ' A r -
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.Artículo Artículo, 
masculino. femenino. 

. niño. . • niña. 
. • ' .muchacho. t muchacha, 

•el-::''.'-* - viejo. la-: . .- • • Vieja. 
' • * * caballo. ' ' ." ' yegua. 

' . perro. ' • perra. 

Para que el Sordomudo conozca que los nom
bres próprios de las personas incluyen ó indican la di
versidad de géneros , y que no se les deben antepo
ner los artículos e l , la , escribirá algunos nombres 
propios así: 

Antonio. . • " Antonia. 
I • Claudio. la.: .' ; ; " ' Claudia. 

Cl.: v •• . . • Eugenio. Eugenia.-
• Ignacio ' Ignacia. 

Después de haber escrito estos nombres, pondrá 
sobre ellos nombres próprios, y borrará los artículos 
e l , /0,.para indicar que no se usan con los nom
bres propios. Pondrá otros exemplos , en que haya 
nombres apelativos con los artículos <?/, /¿z , que no 
borrará $ y sobre estos nombres se escribirá ; nombres 

'.apelativos. , . 
• ÍL 43 Los artículos e l , ¡ a , se usan también con los 
nombres.de entes.irica;paces de diferenciarse en el sexo, 
porque no- son de sexó alguno : y el artículo ¡o se 
msa para indicar el imaginario género, que se llama 
neutro. De éste género , como ni tampoco del uso, 
que se hace de los artículos ef, /a , aplicándo-

-v los 
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los á los nombres de entes , que no tienen género 
alguno , no conviene dar idea al Sordomudo hasta 
que esté algo instruido en las regías fundamentales 
del idioma que se le enseña : por esta razón dexo 
de notar aquí el uso de los artículos <?/, l a , lo en 
!os casos de los nombres x y otras adverteErçias que 
sobre dichos artículos se harán después en lugar mas 
)portuno: y paso á explicar el modo de hacer en-
ender al Sordomudo el número de los nombres. 

E n éstos distinguimos el número singular , y el 
número plural, para cuya explicación ^ij^;^cilmçn? 
te entienden, servirán las siguientes figuras: 

Nombres substantivos. 
— A — 

Número singular, Númerú plural. 1 
..•55 

i . Libro L i b r o s . . : * 3 
• • » •:; •. • • - : • 

I . Tintero Tinteros.. .'• • • • -3 

.! 

i . Pierna........ . . . . . . . .Plumas.,-^::!';!3 

Nom* 
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Nombres substantivos, 
^ , 

' Número singular. Número plural. 
o / : -2 

Dedo Dedos..-;-:':' 
• • - 4 

s 

: i . Diente. Dientes. <~'zr""'^' 

El maestro presentará á la vista del discípulo 
la antecedente figura , hará que atentamente la vea 
y lea, y al leerla le mostrará un l ibro , un tintero, 
Una pluma, un dedo, y un diente para que conoz
ca y distinga el núm¿ro singular de los nombres : y 
después para hacerle conocer y distinguir el número 
plural , le mostrará sucesivamente dos, tres, qua
tro , &c. libros, tinteros , plumas , dedos y dientes. 
£¡41-'ka escuelas de los Sordomudos el número sin
gular se indica levantando el dedo índice , y el nú-
rçieró plural se indica levantando dos, tres, ó qua
tro dedos. En español se usa elegantemente el núme
ro . plural de los nombres próprios : por lo que de 
éstos se pondrán algunos exemplos. 

A Los númefos singular y plural de los nombres 
se podrán figurar también así: 

Nom-
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Nombres substantivos. 
_ A 

Número singular. . Número plural. 
y ' '• . . . . V • 

Libro. Tintero. Pluma, &c. Libros. Tinteros. Plumas, &c. 

i . ^ x3 x4 A5 

44 E l maestro facilmente dará á entender á su 
discípulo , que los nombres que en el singular aca
ban en vocal , tienen el plural añadiéndoles la letra 
final s : como libro , pluma , diente , hacen en el 
plural libros, plumas, dientes. E n orden á los nom
bres , cuya letra final en el número singular sea una 
consonante , el maestro advertirá al discípulo , quf 
tales nombres hacen el plural añadiéndose la síl^b4 
final es) como en la siguiente-figura. XÍP I¡*> 

,..,-t 

Nombres substantivos. ' ?1í 
V ; A : 1 f 

Ntmero dagutar. , , Número plural. •. i 

Papel. Pan. Collar, &c. . Papeles. Panes. Collares, &c. 

I . ^ 2 ^ 3 \ 6 &c. 

- Debiéndose presentar á la vista de los Sordp-
mfdqs pintadas del mejor modo que se pueda , to-* 
das las reglas que se les enseñan, las reglas sobre 
la terminación plural de los nombres se les prepon
drán de este modo , que por experiencia se halla ser
íes facilmente inteligible 

Ná" 
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Número 

singular 

^lengua.. 
diente 

l cuello 

plural singular 
1 r animal 
a i l canal 
H r papel 
^ I p i e l -
gj. r paladar 

^-manjar' 

Numero 

i Se pondrán á la vista de los Sordomudos éstas, 
y otras figuras semejantes , con que se les haga ver, 
í}üe los nombres que tienen la terminación singular 
en una de las vocales a , e, o , reciben la letra f i 
nal s en el plural : y que los nombres que tienen la 
terminaciorr singular en consonante , reciben la síla
ba final es en el plural. E l maestro después de ha
ber instruido con exemplos simples á los Sordomu
dos , les advertirá que en la lenguav española se usan 
pogu^simos nombres qiíe tengan la terminación singu-
láí* èn làs vòcales i , «5 y que á éstas en el plu
ral se añaden tal vez la letra s, y tal vez la síla
ba es : así pare'ntesi, sindéresis &c. en el plural ha
cen paréntesis , sindéresis, &c. y j a v a l i , zaori, Se. 
ten el plural hacen ja-valies ¡ zaories, &c. En los mu
chos exemplos , que el maestro deberá proponer pa
ra explicar la diversidad de terminaciones de los nom
bres , en el singular y plural procurará poner nom
bres de objetos notorios á los Sordomudos , como 
son los nombres de los miembros corporales, y de 
las cosas mas usuales. 

H a -
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45 Habiendo entendido el discípulo Sordomudo 

la diferencia de géneros , y números en los nombres, 
'podrá entenderla facilmente en los artículos el.., las, 
los , las: y para que la entienda , se presentarán á 
su vista algunos exemplos , como los siguientes. 

Número singular 
Género masculino 

Número p lwf t i 
J 

libro 
diente 
labio 
papel 

libros 
dientes 
labios, \ 
papeles 

Número singular. Número pluraL 
\ . Género femenino. . ^ / 

pluma 
ciudad 
virtud 
frente 

plumas 
ciudades 
virtudes 
frentes. 

46 E n el método práctico , que acabo de pro
poner para enseñar á los Sordomudos el conocimien
to de los nombres substantivos , próprios y apelati
vos ^ su género y su número, no JIQ$tdó 'tan difíh-
so, comovei maestro lo deberá ser «pára instruir á. los' 
Sordoimídos en dicho conocimiento. E l íinaestro al 
practicar (las industrias, que en este capítulo se pres
criben, invertirá el orden de algunas, y reformará ó 
perfeccionará otras , según juzgue convenir al caisò-
ter y y á las, circünsíanciãs de SiUs ..discípulos. Eífc es
te arte ^ por evitar la eonfusioti^cp ¡su. ¿xóügidad? 

TOM. ir. ji in-»-
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indico el camino ó método mas usual y breve para 
lograr la instrucción de los Sordomudos; toca al maçs-
tro ir mas ó menos despacio, mas ó menos derecho por 
èstê camino , según juzgue y experimente convenir al 
fin de la mejor instrucción. Por exemplo, si el maes
tro quiere dar i entender con mayor lentitud á los 
Sordomudos su doctrina sobre los nombres substan
tivos , podrá primeramente darles noticia de los pró
prios y apelativos, sin discurrir de su género y nú~ 
ijiero. Les hará conocer la significación de los nom
bres próprios Pedro, Pablo, Joseph , Juan, Ignacio, 
Antonio, Manuela, Mar ia , A n a , Inés , &c, y de los 
apelativos caballo , mulo , perro , gato , casa, apo
sento , libro j papel, pluma , mesa, &c. y después 
que hayan entendido la significación de estos nombres, 
presentará á los Sordomudos esta escritura.. 

Nombres. 
A 

próprios. 
Pedro. 
Pablo. 
Joseph: 
Juan; 
Ignacio. 
Antonio. 
Manuela. 
María. 
Ana. 
Inés. 

apelativos. 
caballo 
mulo. 
perro. 
gato. 
casa. 
aposento. 
libro. 
papel. 
pluma. 
mesa. 

4 ^ Después el mestro queriendo explicar los nú-
, ímeros singular rjoqplural de los nombres próprios y ape

la-
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íativos presentará á los Sordomudos esta escritura ex
plicándosela inmediatamente. 

Nombres. 
A 

próprios. apelativos. 

singular........plural. singular .plural. 
Pedro Pedros. caballo caballos. 
Pablo Pablos. mulo...., mulos. 
Joseph Josephes. casa... casas. 
Juan ...Juanes. aposento.;...aposentos. 
Manuela Manuelas. libro libros. 
María Marías. papel papeles. . 

Con la vista de estos exemplos, y con alguna 
explicación de ellos los Sordomudos los entenderán 
pronta y facilmente. E n dichos exemplos he puesto 
los nombres próprios Vedros , /Pablos, M a r í a s en el 
plural, en el que el idioma español los usa tal vez 
elegantemente : pues excelentemente se expresan con 
las palabras Pedros , Manuelas algunos hombres, 
que tengan el nombre Pedro , y algunas muge-
res, que tengan el nombre Manuela. Los Sordomu
dos, tienen gran dificultad en concebir, porque, los 
nombres apelativos tienen plural, y no lo tienen, los 
próprios. Ellos , luego que saben ,dos ó mas perdo
nas , que se llaman Pedro , á todas juntas las^Jlá-
-man sabiamente Pedros. No hay inconveniente en aco
modarse á las ideas naturales de los Sordomudos,, y 
al genio del idioma español , que dan plural á los 
inopabres próprios y de . este modo se facilitará' la 
instrucción de los Sordomudos ,, np dándoles-il prin-

H 2 . Ci-
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.etfrié'^T'iéfla .-motivos de confusion. 

4.8 Después que los Sordomudos hayan aprendi
do ios números singular y plural, aprenderán sus gé
neros masculino y femenino. Del neutro no convie
ne darles fnotieia> en las primeras lecciones , porque 
se confunden justamente al entender ó saber que nom
bres1 de" nombres y animales no tienen género alguno^ 
ó'quê ríCí'*pèftfeneceri al masculino, ni al femenino. 
PâflfêíqfcfêP' los.Sordomudos entiendan éstos géneros en. 
k>$ -nombres , se íes presentará esta escritura. 

Nombres 
_ — ; — « ^~ 

•próprios * apelativos. 

fnâsculino.....fememno. masculino....femenino. 
Pedro María. caballo yegua. 
Pablo. Ana. mulo muía. 
Joseph Josepha. perro perra. 
Manuel... Juana. gato gata. 
Ignacio Ignacia. carnero oveja. 
Antonio Antonia. buey vaca. 

i ' Slios Sordomudos entienden pronta y facilmente j 
la diversidad de géneros en los nombres próprios de j 
personas, y en los apelativos de animales} y para -
que con la menor resistencia de su razón entiendan j 
el uso ¡poco ffacional, que de los géneros se hace apü- í 
cándoJos á los iombres de cosas insensibles, el maes- I 
tro les presentará sucesivamente dos exemplos diver- -
sos : en el primero les pondrá nombres de vegetales,^^\ 
y en el segundo de cosas, que no sean anímales jc^f-i"' 
vegetales, He! aquí los? do» exemplos, :. . ^ 7 ^ 

"Nom* 

r 
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Nor,ibres apelativos. 
-<\ 

masculino.... .fsraen in o. 

olmo ..haya. 
roble.............encina. 
peral * ......higuera. 
írigo.:.:... cebada. 
cehteno avena. 
pecho cabeza. 
cuello garganta. 
labio encia. 
diente lengua. 
brazo..... mano. 
ajo cebolla. 
tomate ...verenjena. 

masculino.... .femenino. 

melon sandia. 
pepino .....zanahoria. 
pimiento pimienta. 
higo almendra. 
limón naranja. 
pie pierna. 
portal.. puerta. 
patio escalera. 
aposento sala. 
papel pluma. 
libro página. 
cielo tierra. 

49 Ultimamente se enseñará el uso de los artí
culos e l , l a , los, las , poniendo los nombres mas
culinos en el singular, y en el plural con sus respec
tivos artículos e l , los: y los nombres femeninos en 
el singular, y en el plural con sus respectivos artí
culos l a , las, como se ve en el siguiente exempío. 

tJÒtth 
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Nombres apelativos. 
A 

masculinos 

singular. 
'caballo. 
malo. 
higo. 

I melon, 
cucllu. 
brazo, 

^aposento. 

plural. 
( caballos, 
mulos. 
higos-. 

iua 1 melones. 
cueJIos. 
brazos. 

V.aposentos. 

femeninos 

singular. plural. 
'yegua, 
mula. 
higuera, 
sandia. 
naranja, 
cabeza, 
lengua, 

.pluma. 

la<!sandia- W 
I naranja. 

'yeguas, 
mulas, 
higueras, 
sandias, 
naranjas, 
cabezas, 
lenguas, 
.plumas. 

50 E l maestro podrá practicar este segundo mé
todo de enseñar los nombres substantivos , si le pa
reciere mas fácil que el primero: ó podrá de uno y 
otro método tomar las indústrias que hallare ó juz
gare mas útiles. De qualquiera manera que él expli
que los nombres substantivos á los Sordomudos, con
vendrá no empeñarse en hacerles entender lo que es 
nombre, y io que es substantivo, ó próprio, ó ape
lativo. Esta pretension no sirve sino de confundir des-
tie el pr|fieipio sus mentes. Podrá con señas indicar-
Jds solamente los dos géneros masculino y femenino, 
y los dos números singular y plural: y para indi-
.carles las palabras nombre próprio , ó apelativo, usar 
las letras manuales n , p , y n , a , que son inicia
les de dichas palabras. Después que á los Sordomu
dos haya dado á conocer los nombres adjetivos, pon
drá exemplos en que á su vista se presente la dis
tinción entre ellos. He aquí uno. 

Nom-
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Nombres 
A 

substantivos adjetivos. 

masculinos.....femeninos. masculinos....femeninos. 
caballo yegua, bueno .buena. 
mulo mula. malo mala. 

, labio.... lengua. redondo redonda. 
papel pluma. amargo amarga. 

51 Luego que los Sordomudos hayan entendido 
la significación de algunos adjetivos, y conocido su 
uso , lo que se logra poniéndoles exemplos de subs
tantivos y adjetivos concordados, como son los siguien
tes : Pedro bueno : discípulo docto : papel blanco : mesa 
negra, &c. el maestro facilmente les hará entender 
la diferencia entre los substantivos y adjetivos. Los 
Sordomudos por sí mismos la conocen después que 
han entendido la significación de los substantivos, y 
adjetivos concordados. En este caso para arraigar en 
la mente de los Sordomudos la verdadera idea de la 
naturaleza de los substantivos y adjetivos , y de su 
diferencia, podrá usar las señas convenientes para in
dicar los nombres substantivos y adjetivos. E l subs
tantivo es como apoyo del adjetivo 5 y así lo conci-
bgn l̂os Sordomudos luego que entienden su signifiea-
eio%: por lo que ellos para expresar visiblemente los 
diferentes oficios , que hacen el substantivo y adje
tivo concordados, ponen la palma de la mano dere
cha sobre el puño de la mano izquierda: y por me
dio , de esta señal dicen ó indican, que por el púño, 
sobre que se apoya la palma de la mano dereçfra, se 

fi-
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figura el nombre substantivo , y el adjetivo se figura 
por la palma, que se apoya ó descansa sobre el di
cho puño. L a situación de este baxo de la palma 
de la mano derecha figura propriamente la concor
dancia del substantivo con el adjetivó : por lo que 
el nombre substantivo se indicará, con el puño solo 
de la mano izquierda, y el adjetivo solo se indicará 
únicamente con la mano derecha abierta con la palma 
hácla^-abaxo. Quando se quiera indicar la union ó con
cordancia del substantivo con el • adjetivose junta
rán las dos manos apoyando la palma de la derecha 
sobre el puño de ia izquierda. 

Aunque se tratará determinadamente del nom
bre adjetivó en el capítulo siguiente, he prevenido 
la doctrina que acabo de dar sobre é l , para no re
petir después la que he dado sobre el nombre subs
tantivo , y para evitar mayor proligidad. 

52 Por conclusion de este capítulo debo adver
tir , que para indicar el nombre en general, no pres
cribo otra seña sino la manual de figurar la letra «, 
que es la inicial de la palabra nombre. Asimismo pa
ra indicar si el nombre es próprio ó'apelativo, se 
formarán las letras manuales p , a : con la letra ma
nual p se expresará próprio, y con la letra manual 
a , se significará apelativo : por lo que las letras ma
nuales n, p mostrarán nombre próprio: y las letras 
manuales n , a indicarán nombre ape¿athdi> MI nom
bre substantivo se mostrará con la seña abtes expues
ta que es el puño de la mano izquierda;V y el -nom^ 
bre adjetivo, con la mano derecha abierta con su pal
ma hácia '-abaxo. Téngase presente esta advertencia 
para ía inteligencia y práctica dela doctrina, que en el 
siguiente capítulo se dará sobre el nombre adjetivo» 

An-
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Ántes (14) se dixo que la letra marmaí a se 

Msar4 para indicar ó. figurar el adverbio, que es par
te de la oración : este usourio quita que con la mis
ma letra a se pueda figurar el apelativo : pues enn 
tónces la letra manual a no se hace sola, mas se ha
ce juntamente con la consonante n : y ¿por tanto sig
nifica una calidad del nombre. Asi pues la letra a sola 
significará adverbio: y la letra a con la ñ significará 
nombre apelativo. E n las escuelas.de Epee, y de sus 
discípulos la seña de la palabra nombre se hace fin
giendo, escribir con lá rpano derecha en la palma de la 
izqiiierila.1 r ... . <• :;. , r.-- , V ' -•>{! - - I 

C A P Í T U L O V I . 

'Explicación de los nombres adjetivos* 

53 -¿JL los Sordomudos se puede dar idea del usó 
y de la significación de los nombres, adjetivos por me--
dio de la pintura: por exemplo, se pintarán condi-* 
versos colores algunos papelillos de diferentes tàman 
ños y figuras, y con ellos según su diversidad de co
lores , tamaño y figura, se escribirá papel blanco : pa
pel negro : papel grande : papel pequeño : papel qua
drado : papel redondo, &c. mas sin necesidad de es-
fot aparato de pinturas y figuras el maestro facilmen
te explicará á su discípulo el uso , y la significación 
de los nombres adjetivos, praticando el siguiente mé
todo, y • 

A la vista del Sordomudo el maestro presentará 
naa fruta 5 por .exemplo , una manzana; y haráiique 
observe atentamente su tamaño, figura y color, que 
la huela y pruebe tirando un bocado. Después le ha-

TOM. ir. 1 rá 
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.rá ver otra manzana diferente notablemente en la gran-
deza, figura, &c. y según la diferencia que habrá en 
las ;dos manzanas, escribirá así: • J 

r grande fpéqueña 
'i \ redonda e ^ ^ A n ! \ova l 

Pr,mera J encarnada ' , Segunda J amarilla 
.manzaim. Vlorosa , , manzana. lhediente 

X du100 L amarga 

Al leer el Sordomudo las diferentes calidades de 
ías dos manzanas, el maestro se las mostrará hacién
dole conocer y Reflexionar i, que la primera manzana 
es mas grande que la segunda : que ésta es oval, y 
la primera es redonda, &c. y al tiempo mismo que 
el Sordomudo observa en las manzanas sus calidades 
diversas , el maestro le indicará ó señalará los adje
tivos que las declaran. Después le propondrá otros 
exemplos, en los que sobre los nombres substantivos 
escribirá nombres substantivos: y sobre los adjetivos, 
nombres adjetivos. En los exemplos se pongan nom
bres substantivos y adjetivos de los dos números y 
géneros , cuya diferencia el maestro facilmente expli
cará haciendo observar al Sordomudo , que los adje
tivos deben tener el número plural, como lo tienen 
los substantivos. Si el maestro muestra al« discípulo 
una manzana y escribe manzana redonda: y* después 
le muestra tres manzanas de la misma figura, y dos 
de figura oval y escribe así: tres manzanas redondas", 
dos manzanas ovales: el Sordomudo viendo las man- í 
zanas y leyendo sus calidades , luego entenderá que j 
por razón de su pluralidad se debe escribir redondés, j 
ova ¡es, y no redonda, oval. I 

Pa-
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Para , que el Sordomudo conozca, la concordan

cia de los nombres substantivos con los adjetivos, el 
maestro pondrá exemplos , en que un mismo nombre 
adjetivo se use en diferentes géneros. Por exemplo: 
me/on redondo : calabaza redonda. Asimismo el maes
tro pondrá exemplos de adjetivos, que tienen la mis
ma sílaba final en los dos géneros: como limón dul
ce : naranja dulce: limones dulces : naranjas dulces. 

54 Los Sordomudos conciben bien que los adje
tivos muestran ciertas calidades de los nombres subs
tantivos, y quando han entendido que á un mismo ob
jeto convienen diversas calidades , como quando se 
dice pan blanco , dulce, tierno, &c. ellos naturalmente, 
eomo se dixo ántes, explican manualmente las dichas 
calidades poniendo una mano sobre otra : por lo que 
en las escuelas de los Sordomudos se ha doptado la 
señal manual, que en el capítulo antecedente se ex~. 
plicó de expresar con el puño de la mano izquierda 
el nombre substantivo , y con la mano derecha abier
ta el nombre adjetivo. E l maestro hará esta señal 
manual, y escribirá nombre adjetivo , para que los 
Sordomudos entiendan, que por ella se declara el nom
bre adjetivo. Después que les haya explicado el uso, 
la significación , y la concordancia de los adjetivos 
Con los substantivos en género y número , el maes
tro podrá poner algunos exemplos de substantivos, 
y adjetivos concordados con los artículos , para que 
el discípulo entienda el uso de éstos. Los exemplos 
serán como los siguientes r t 

1 2 el 
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1 i - ramargo 
•¿melon { b t e o 

la-

rduíce 
• manzana {bIanda 

nuez dura 

limones / agn.os 
1os) . ipagizos 

r dulces manzanas {b]andas 

r podridas 
nueces {duras 

55 Las calidades de los objetos se significan con 
los nombres adjetivos , y porque no todos los objetos 
las tienen en el mismo grado , la diferente gradua
ción ha dado motivo para inventar la division de los 
nombres adjetivos en positivos, comparativos , y su
perlativos. Para que el Sordomudo entienda práctica-
mjente esta division de los nombres adjetivos, el maes
tro se valdrá de las siguientes industrias ó méto
dos. ; 

^Elegirá algunos discípulos (ó libros, ó papeles, 
&c.)de tal altura , que se puedan verificar las siguien
tes proposiciones. . 
,. Pedro alto......adjetivo positivo. 

Ignacio menos alto..... . adjetivo comparativo de 
diminución. 

Juan mas alto.... adjetivo, comparativo de aumento, 
Cristoval altísimo.,., adjetivo superlativo. 

E l Sordomudo , que habiendo visto la graduación 
de alturas entre Pedro, Ignacio , Juan y Cristóval 
lee las expresiones escritas , entenderá inmediatamente 
la significación gradual de los nombres adjetivos. 

Para que la graduación de calidades, que en és
tos 
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tos se muestra con las palabras positivo , comparati
vo , y superlativo , clara y prácticamente se entien
da por el Sordomudo , el maestro se valdrá de la si
guiente industria. 

56 Levantará una mano hasta la altura del pe
cho j hará la señal manual de nombre adjetivo , y 
escribirá las palabras aito.... adjetivo positivo. 

Teniendo inmoble la mano en la altura del pecho, 
después la baxará un poco ( hasta el vientre) : hará 
la señal manual de nombre adjetivo, y escribirá me
nos alto.... adjetivo comparativo de diminución.. 

Volverá i . poner la mano á la altura del pecho: 
la tendrá inmoble un poco de tiempo , después la le
vantará hasta Jos hombros , hará la señal manual de 
nombre adjetivo , y escribirá mas alto.... adjetivo com
parativo de aumento. 

Ultimamente volverá á poner la mano á la altura 
del pecho : la levantará hasta los hombros, y la ten
drá inmoble un poco de tiempo , después la levanta
rá hasta tocar la barbilla , y haciendo señal riiánual 
de nombre adjetivo, escribirá altísimo.... nombre super
lativo. 

Estas señales que con las manuales para in
dicar á los Sordomudos la diversa graduación de los 
nombres adjetivos, y la significación de las palabras ad-
jetivo positivo , comparativo de diminución, compara-? 
t'ivú de amento, y superlativo, son excelentes para que 
prontamente entiendan la dicha graduación y significa
ción: y para que conozcan también claramente el fin de 
tales señales , el maestro las repetirá escribiendo varios 
adjetivos de significación clara, como blanco , menos 
blanco , mas blanco, blanquísimo , y mostrará objetos, 
de losnque se verifique la graduación en la blancura; 

A Í 
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A t misino fin pondrá á la vista del discípulo los sî -
guientes, y otros semejantes exemplos. 

7 

Substantivos adjetivos 

PibldJ.» tan alto como 
Ignacio..... menos alto que Pedro. 
Juan.«...... mas alto que 3 
CMstovaL faltísimo 

imuyalto 
Antonio mucho menos alto que' 
Ignacio menos alto que...... 

como VPedro. 
Juan «... mas altó que»... 
Andres..... .mucho mas alto que.... 

ç muy alto. " 
ChristovaL J altísimo. 

2 el mas â 0* 
El maestro explicará prácticamente estas , y otras 

proposiciones semejantes con exemplos de personas, l i 
bros , &c. haciendo ver al discípulo las personas , ó 
libros, que sean de igual, menor, ó mayor altura: y 
notándole por escrito los adjetivos, que sean positi
vos , comparativos de diminución, ó aumento, y sû -
perlativos. 

C A P Í T U L O V I I . 

Nombres substantivos abstractos, : 

5 8 Después que el Sordomudo haya entendido Ja 
naturaleza, el uso, y la significaeion de los nombres 
Ju subs— 
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substantivos , y adjetivos , el maestro le explicará los 
nombres llamados abstractos , quales son los siguien
tes : grandeza , pequenez , blancura &c. los quales pro
piamente son adjetivos substantivados. Para que el Sor
domudo conozca, que los abstractos provienen de los 
adjetivos , le pondrá á su vista los siguientes exem-» 
píos, y otros semejantes. 

Nombres. 

adjetivostf.stibstantivos. adjetivos....substantivos 
Blanco .blancura. Amargo amargura. 
Negro negrura. Dulce dulzura. 
Grande grandeza. Redondo redondez. 
Pequeño pequeñez. Estrecho estrechura. 

JLa vista de estos exemplos bastará para que el Sor
domudo conozca la analogía de significación entre los 
nombres adjetivos , y los substantivos , que de ellos 
se derivan : mas no llega á formar concepto de dis
tinción alguna entre los adjetivos , y los abstractosj 
porque la naturaleza no presenta objetos diversos , á 
que deban corresponder ideas diversas. Las que no
sotros con el uso formamos de los nombres abstrac
tos , las formará también el Sordomudo con el mis-
nú) uso después que conozca la significación , y el 
uso-de ios verbos. Entonces el maestro le podrá po
ner , ó presentar á su vista los siguientes exemplos. 

Pedro es blanco..»...Pedro tiene blancura. 
Pablo es negro Pablo tiene negrura. 
Ignacio es docto Ignacio tiene doctrina. 

5 E l blanco de Pedro es hermoso . L a blancura de 
Pedro ès hermosa. 

E l 
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E l negro de Pablo es feo...... La negrura de Pablo 

es fea. 
De los nombres verbales se tratará después que se 

hayan explicado los verbos $ porque refiriéndose á la 
acción de éstos los nombres verbales , no se puede for
mar verdadera idea de un nombre verbal, si no se co
noce la acción del verbo de donde proviene.. 

C A P Í T U L O V I I I . 

Pronombres demostrativos de personas , y algunos 
pronombres relativos. 

59 L o s primeros pronombres que se deben expli
car , son los demostrativos de personas , quales son 
yo , tu , e l , aquel, este , ese, ella , aquella , esta, 
esa, nosotros , vosotros, ellos , aquellos , estos , esos, 
ellas , aquellas , estas , esas. 

La significación de estos pronombres se hace fá
cilmente inteligible á los Sordomudos con la siguiente 
explicación práctica , que supongo hacer así: 

Para hacerla llamo la atención de los Sordo
mudos que pongo al rededor de mí: y quando to
dos atentamente me miran > con, el dedo índice me 
señalo á mí mismo, después escribo prontamente 4 
su vista la palabra yo, y hago que la lean. Me VUCIT 
vo hácía un Sordomudo, le señalo con el índice, es
cribo la palabra tu , y hago que tqdos los Sordo
mudos la lean. Señalo otro Sordomudo sin mirarle, 
y escribo la palabra el: y si está presente alguna 
muger , sin mirarla la señalo después, y escribo la 
palabra ella: y si no está presente , hago la señal 
manual del género femenino, y" escribo ella. 

Des-
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Después señalo con el índice á todos los Sordo

mudos presentes, y á mí mismo , y escribo nosotros. 
Señalo después á todos los Sordomudos presentes, y 
escribo vosotros. Ultimamente señalo con el índice al
gunos Sordomudos sin mirarlos , y escribo ellos: y 
después hago la señal manual del género femenino, y 
escribo ellas. Habiendo explicado los sobredichos pro
nombres , los escribo asi á la vista de los Sordomudos. 

Pronombres personales. 
Personas. Singular* Personas* % c Plural. 
primera yo. primera.....í....nosotros. 
segunda tu. segunda vosotros.v 

t e r c e r a { d í a t e r c c r a - { d l í • 

;" 60 Después vuelvo á escribir los mismos pronom
bres explicando los que convienen á dos géneros, y 
los que convienen á uno solo. Quando escribo las pa-, 
labras yo, tu , hago señales manuales de los géneros 
masculino y femenino ¿para que se conozca ^ que 
convienen á los dos géneros. Para explicar las pala
bras nosotras, vosotras, hago señales manuales del gé
nero femenino , indicando ó suponiendo que todos los 
presentes fuéramos mugeres , y escribo ukimamen-
tóasí; 

Pronombres personales. 
Ttrsmas. Singular. Géneros. Personas. Plural. Géneros. 

r masculino •. r nosotros....masculino. 
P r i m e r a y 0 - ! f e m e n i n o — Pnmera" {nosotras....femenino. 
segunda tu.... ( ™asculmo__segunda. ( vos^s--masculino. 

0 \ íe inemno 0 |_ vosotras...,.iemeiHno. 

{el masculino r ellos masculino, 
ella femeniao — terccra- { ellas femenino. 

TOM. ir. K E l 



£ 4 Escuela Española de Sordomudos. 
•. 61 E l maestro para explicar los pronombres este, 

ese , aquel , esta , esa, aquella , se valdrá del siguien
te , método. Se señalará á sí mismo con el índice , y 
escribirá yo :• señalará con el índice á un Sordomudo 
mirándole al mismo tiempo, y escribirá tu: volverá 
á" .mirar á este Sordomudo , y después mirando á otro 
Sordomudo cercano , y señalándole con el índice es-
çfibjíá este i mirará á otro Sordomudo , que no esté 
tan cercano , y señalándole escribirá ese : mirará á 
otro Sordomudo, que esté mas lejos que los dos pre
cedentes , y señalándolos escribirá aqtiel. De este mó-
do el maestro hará entender prácticamente , que los 
pronombres¿ste., ¿sf^jaquel se refieren á tres terceras 
personáis)en diferentes jdistancias. Dfespues que el maes
tro Jtiayajhecho 'entender la signififcacíòh de "los pro
nombres este, ese , aquel, los borrará, y en lugar de 
cada uno de ellos escribirá el pronombre el: y con 
esto significará, que este pronombre el se usa en lu
gar de los; pronombres,* este ^ ese , aquel. Del mismo 
método se valdrá el maestro para explicar los pronom
bres esta , esa, aquella : y el plural de todos estos 
pronombres: ó podrá valerse de la siguiénte industria. 
Después que haya escrito la palabra este , hará señal 
mônuai del génera feménino > Errará la dicha pala
bra , y en su . lugar» escribirá esta,. Lo misma practi-? 
cará con las palabras ese, aquel, que borrará;,; y en 
lugar de ellas substituirá las palabras esa , aquella. 
Ultimamente hará señal manual, del número plural, y 
en lugar de dichps pronombres del singular escribirá 
sus respectivos pronombres del plural. 

GA-
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C A P Í T U L O I X . 

Explicación de los verbos, y de algunas calidades 
gramaticales de ¿os nombres. 

62 E^n este capítulo con la explicación de los ver
bos se mezcla la de algunas calidades de los nom
bres , las quales los Sordomudos entienden facilmen
te , quando han formado idea de los verbos. 

A R T Í C U L O P R I M E R O . ¿ 

Simple idea de ios tiempos de los verbos sin distin-* 
cion de personas. 

63 E<1 verbo es un nombre con tiempo , ó un nom
bre verbificado, el qual á la simple significación que 
el nombre por si mismo tiene, añade la circunstancia 
del tiempo en que se hizo , se hace ó se hará la cosa, 
significada por el mismo nombre: por tanto para, ex
plicar á los Sordomudos la naturaleza de los verbos, 
basta darlès á entender, que Jos verbos son palabras que 
expresan el tiempo en que se hacen, existen, ó pa
recen las cosas significadas por los nombres. La na-, 
baraleza inspira y sugiere á todos los hombres iags' 
simples y claras señales con que naturalmente se 
declaran las ideas que forman de los tiempos,,que 
se reducen á pasado , presente ó futuro. Para in
dicar el tiempo pasado , todos los hombres mueveoi 
las manos hácia atras, ó hácia las espaldas} porque; 
detras de ellos quedan los sitios ó lugares por donde 
han pasado. E l tiempo futuro le explican natural-

K 2 men-
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mente alargando ó extendiendo las manos hácia ade
lante: porque delante de ellos está el sitio á donde 
van.,-y á donde no han llegado, quando lo seña
lan. E l tiempo presente lo muestran , señalándose á sí 
mismos, ó el sitio en que están 5 y con esta señal 
indican su presencia actual. Estas tres señales que 
la naturaleza maestra enseña, son excelentes para ex
plicar á los Sordomudos la diversidad de los tres tiem
pos radicales de los verbos: y de las dichas señales 
me valdré para exponer el método , con que el maes
tro procurará dar á los Sordomudos idea práctica 
de ios verbos. Este método es mas fácil y útil, que 
el que usaron Epee , y sus discípulos. Expondré des
pués el método de Epee en el capítulo X. 

6 4 He aquí el método práctico que uso para en
señar á un Sordomudo la naturaleza de los verbos, 
ó sus tiempos simples. Doy al Sordomudo dos con
fites para que se los coma , y después que se los ha 
comido, escribo así: Ignacio comió dos confites. Mues
tro estas palabras al Sordomudo Ignacio, el qual le--
yendo en ellas su nombre y las palabras das confia 
tes conjetura luego, que la palabra comió significa 
comer j y para que la entienda perfectamente, fe ex
plico ' su significación con señales : esto es, con e l 
índice señalo su boca con que ha comido los con
fites 5 y después alzando la mano hácia los hombros, 
y tirándola hácia las espaldas le indico el tiempo pa
sado. ' . 

Después doy á Ignacio tres confites para que 
se los coma , y ál mismo tiempo que se los come, 
escribo así: Ignacio come tres- confites : hago que 
vea , y lea lo que escribo al mismo tiempo que co
me los tres confites: él entónces entiende claramen

te. 
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te, que en las palabras escritas se dice que come 
tres confites 5 y para que comprenda la actualidad del 
comer ó eí tiempo presente, con la mano me señalo 
á mí mismo, ó el sitio en que estoy. 

Después muestro quatro confites á Ignacio sig
nificándole con señas que se los comerá : y ántes de 
darle los confites, escribo así: Ignacio comerá qua-' 
tro confites. Le hago observar y leer atentamente las 
palabras escritas, con cuya lección él conjetura, que 
se comerá los quatro confites que le he mostrado. 
En estas circunstancias yo le señalo con un dedo el 
verbo comerá , le índico el tiempo futuro alargan
do ó extendiendo las manos hácia adelante , y le 
doy los quatro confites para que se los coma. 

Esta simple industria repetida dos veces suele 
bastar para que los Sordomudos entiendan la natura
leza y la diferencia de los tres tiempos simples ó 
radicales de los verbos en las palabras comió, comê  
y comerá: y quando la han entendido sobre la pala
bra comió , se escribirá tiempo pretérito : sobre isi 
palabra come , se escribirá tiempo presente, y sobre 
la palabra comerá , se escribirá tiempo futuro: y al 
escribir estas palabras se harán las respectivas seña
les manuales, con que se declara lo pasado, lo pre
sente, y lo futuro. 

65 Para explicar á los Sordomudos la naturaleza 
de los tiempos compuestos, en que se subdividen los 
tiempos simples dei futuro, y del presente escribo así; 

/-determinado....Carlos ha comido un confite. 

Tiempo prete'rito perfectos—indeterminado....RafáSl <omió dos confites. 

traspasado...Ignacio hubo comido tres confite^ 

No 
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No muestro las proposiciones que he escrito: to

mo tres confites, y los doy á Ignacio para que se 
los coma prontamente : después doy dos confites á 
Rafael para que luego se los coma : y ultimamente 
doy uh confite á Cárlos para que se lo coma. Des
pués que estos tres Sordomudos se han comido suce
sivamente los confites con el orden con que se los 
he dado , muestro al discípulo que enseño la natu
raleza de los tiempos de los verbos , las tres propo
siciones escritas, en las que le hago advertir el or
den , con que sucesivamente cada uno de los Sordo
mudos se ha comido los confites que le he dado, 
y al mismo tiempo indico la diversidad de los tres 
tiempos pretéritos con las siguientes señales manua
les. Levanto una mano hasta los hombros, y la mue
vo ó arrojo hácia la espalda para indicar el preté
rito determinado ha comido, el qual significa , que 
ha acabado de comer} ó significa una cosa, que aca
ba de pasar , ó suceder. Para significar el pretérito 
indeterminado comió muevo dos veces la mano hácia 
la espalda, y con esta señal indico que es algo re-' 
mota la acción de este pretérito. Para significar el 
pretérito traspasado hubo comido , muevo tres veces 
ía mano hácia la espalda , y con esta señal indico 
que la acción de este pretérito es ía mas remota , ó 
16 que sucedió ántes que las acciones de los otros 
dos pretéritos. Estas tres señales manuales, que pron
tamente se entienden por los Sordomudos , se usan 
siempre para explicarles los dichos tres pretéritos. 

66 Él tiempo que los gramáticos llaman pretérito 
plusquam perfecto , ó pretérito masque perfecto, \ 
significa, que su acción fue hecha , ó sucedió ántes 
qué las acciones de los tres pretéritos explicados j y 

pa-
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para que el discípulo Sordomudo entienda la ante
rioridad de tiempo que hay en la acción del pre
térito mas que perfecto , escribo las siguientes pro
posiciones. 

determinado. Carlos ha comido dos confites. 

¡ indeterminado Rafael comió tres confites. 
Tiempo pretérito-! 

"| traspasado .Ignacio hubo comido quatro confites. 

mas que perfecto..Lorenzo habia comido cinco confites. 

Teniendo ocultas las proposiciones escritas , disr 
tribuyo el número de confites , que en ellas se lee, 
á los quatro Sordomudos Cárlos, Rafael, Ignacio, y 
Lorenzo , y hago que cada uno de ellos se coma los 
que le he dado, con el orden sucesivo , que se ne
cesita para verificar las dichas proposiciones. Después 
que todos los quatro Sordomudos se han comido los 
confites con el orden , que en las proposiciones se 
indica , las muestro al discípulo que instruyo , para 
que las lea , y advierta su significación. Repito las 
tres señales manuales de los pretéritos determinad^ 
indeterminado , y traspasado,, y para indicar, que 
la acción del pretérito mas que perfecto es anterior 
en tiempo á las acciones de los tres dichos pretéri--
tos , levanto la. mano hasta los hombros , y la mue
vo quatro veces hácia la espalda. 

Para certificarme de la verdadera ó falsa idea que 
el discípulo Sordomudo haya formado de la natura
leza , y diversidad de todos los tiempos pretéritos 
con la instrucción dada , repito la industria, © el mé
todo antecedente con que los he explicado , y hago, 
qué el discípulo escriba algunos exemplos , en que se 
dexe, ó varie alguno de los pretéritos. 

Des-
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- 67 Después paso á explicar el pretérito, que por . 
los gramáticos se llama imperfecto , y parece que 
se debia llamar pretérito pendiente , ó suspensivo^ 
porque indica, que la acción no se ha acabado to
talmente. Doy confites á quatro Sordomudos, esto es, 
á Rafael, Carlos, Pedro, y Lorenzo, que se los 
comen pronta, y sucesivamente según el orden con 
que los han recibido , y después doy una manzana 
¿ Ignacio , y al tiempo mismo que éste la come, 
muestro las siguientes proposiciones, que antes de dar
les confites he escrito. 

'imperfecto Ignacio comia una manzana. 

'determinado.. . . Lorenzo ha comido dos confites. 

Tiemp» pretérito'íperfecto ^-indeterminado... Pedro comió quatro confites. 

t̂raspasado Carlos hubo comido cinco confítís. \ 

as que perfecto.. .Rafael había comido seis confites, j 

Muestro estas proposiciones al discípulo Ignacio^ f 
íe hago observar su significación , y se la explico 
con señales manuales de este modo. Para indicar el I 
pretérito imperfecto levanto la mano hasta los hom- | 
Bfòs, la inclino un poco hasta la espalda , y la ten-? f 
go en esta situación : después la muevo hácia atras I 
alargándola despacio para significar , que la acción |-
empezada se continúa aun, ó se acabó poco tiempo í 
£ntes. Los demás tiempos pretéritos figuro con sus I 
señales respectivas, que noté ántes» j f 

68 Para que el discípulo Ignacio comprehenda J 
bien el tiempo , que, se indica con el pretérito im
perfecto , uso también el siguiente método. L e doy 
cinco confites para que se los coma $ y después que 

se 
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se lia comido tres , le muestro las siguientes propo
siciones que he escrito ántes de darle los cinco confites. 

r imperfecto Ignacio comia cinco confites. 

Tiempo pretérito i 
^perfectodeterminado.....Ignacio comió tres confites. 

Este exemplo se podrá repetir ultimamente des-* 
pues que se haya explicado el futuro imperfecto : y 
en tal caso á las dos proposiciones puestas se aña
dirá la siguiente: Ignacio comerá dos confites. Igna
cio , pues , que empezó á comer los cinco confites 
que sé le habían dado , y que después de haberse 
comido tres, lee las tres dichas proposiciones , en
tenderá facilmente que el pretérito imperfecto indica 
la acción empezada , y no acabada: esto es, indica 
una cosa pasada , otra de presente, y otra de futuro. 
Se podrá también poner un exemplo de una manzana, 
que se dá al Sordomudo para que se la coma, y des
pués que se haya comido la mitad, se le mostrarán 
las tres siguientes proposiciones: Ignacio comia una 
manzana. Ignacio comió la mitad de la manzana. Ig* 
nació comerá la otra mitad de la manzana. . 

69 E l tiempo futuro se divide comunmente por 
íos gramáticos en futuro imperfecto , y en futuro per
fecto. Según esta division enseno así al discípulo Sor
domudo el conocimiento y la distinción de los dos 
tiempos futuros. Doy á Ignacio dos confites advirtién
dole que los conserve para comérselos después que 
Pedro habrá comido quatro confites, que le doy 
al mismo tiempo, y escribo asi. 

C imperfecto Ignacio comerá dos confites después qüe 
Tiempo futuro l 

perfecto Pedro habrá comido los quatro confites. 

TOM. u. t, Mués-
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Muestro estas proposiciones escritas á Ignacio, el 

qual se come los dos confites, después que Pedro se 
habrá comido los quatro. 

E l futuro imperfecto se denota manualmente alar
gando las manos hácia adelante, y moviendo después 
un poco Ja derecha hácia un lado. E l futuro perfec
to se denota alargando las manos hácia adelante , y 
baxándolas después un poco. 

f o Después de haber explicado los tiempos pre
sente , pretérito, y futuro, que forman el modo de 
los verbos llamado indicativo, los presento á la vista 
del Sordomudo en la siguiente figura. 

presente. . . . . . . . . . . . . . . Ignacio come confites. 

«•itnperfefcto Ignacio comia confites. 

/•determinado. . . Ignacio ha comido confites. 

Tlempo<j>retór¡to^perfecto< indeterminado. . Ignacio comió confites. 

L traspasado Ignacio hubo comido confites. 

stnas que perfecto •.. Ignacio habia comido confite». 

Cimperfecto. . . . . .Ignacio comerá confites. 
futuros 

;.• (.perfecto Ignacio habrá comido confites. 

A R T Í C U L O I I . 

•Se explican el uso de las personas en los verbos, y los 
* ' modos de éstos. 

7\ D e 'espues que se ha explicado la doctrina deí 
antecedente capítulo con varios exemplos, que se de
ben poner y repetir hasta que los Sordomudos entien

dan 
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dan la diversidad de Jos tiempos explicados que per
tenecen al modo indicativo de los verbos, se les da
rá idea de este modo , y de los otros que en los 
verbos distinguen los gramáticos en los verbos. An
tes de proponer la industria , que será útil para en
señar á los Sordomudos la diferencia de los modos 
verbales , y las señas para indicarlos , juzgo hacer 
oportunamente la siguiente advertencia para que Jos 
maestros com prebendan bien la naturaleza , el fin, y 
el uso de los modos verbales. 

Los verbos significan acción , y esta significación 
es indefinida quando no se limita ó restringe á per
sonas , tiempos y circunstancias. E n muchas lenguas 
el verbo es una palabra , siempre invariable , ó siem
pre la misma : y porque solamente significa la ac
ción en general en dichas lenguas , el verbo no se 
usa solo , mas siempre se le añaden pronombres que 
indiquen la persona agente , ó paciente , y ciertas 
partículas que indiquen el tiempo y las circunstancias 
en que se hizo , hace ó hará su acción. Por exem
plo : en la lengua española la palabra amar significa 
la acción indefinida de amar : y si en español la pa- * 
labra amar no se conjugára , sino que se usára siem
pre invariable , para decir amo , se debería decir yo 
amar ahora : para decir amé, se debería decir yo 
amar ãntes : y para decir amaré, se deberia decir 
yo amar después. Así pues, en la palabra amar con 
el pronombre yo , y con las partículas ahora, antes, 
después, se restringiria ó limitaria su acción á per
sona ( que •€$;.-la primera) á los tiempos (que son el 
presente , el pretérito , y el futuro) y á las circuns-* 
tancias , que son el modo indicativo. 

E n la lengua española los verbos se conjugan tan 
L 2 per-
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perfectamente , que ellos por sí mismos indican la 
persona, el tiempo , y el modo verbal de la acción. 
Si en español decimos amo , amé, amaré, con estas 
tres palabras solas indicamos la acción de amar , la 
persona que la hace, y los tiempos , y el modo in
dicativo en que la hace. Si decimos : amemos, ama-
riamos , hayamos amado : con estas quatro palabras 
indicamos la acción de amar, las personas que la ha* 
cen, los tiempos, y el modo conjuntivo en que la 
hacen. 

?2 Después que los Sordomudos saben distinguir 
los tiempos de los verbos, facilísímamente aprenden 
y conocen la indicación de las personas en estos. Si 
un Sordomudo leyendo estas proposiciones Pedro co
me confites : Vedro comió confites: Pedro comerá con
fites , comprehende , y entiende la calidad y diversi
dad de sus tiempos , y de las personas agentes y pa
cientes , facilísimamente entenderá la significación de 
estas, y otras proposiciones semejantes. 

Presente. 
Número singular* Número plural. 

Yo como confites Nosotros comemos confites, 
Tu comes confites.- Vosotros comeis confites. 
Áquel come confites. Aquellos comen confites. 

Asimismo después que el Sordomudo haya enten
dido estas y otras proposiciones semejantes , com-
prehenderá facilmente , que todas ellas conserva
rán invariablemente su significación, aunque les fal
ten los pronombres yo , tu , aquel, nosotros , voso
tros, y aquellos j y para que lo cómprehenda, el maes
tro escribirá primeramente los pronombres en dichas 

pro-
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proposiciones, y después ios borrará, haciéndole en
tender , que estas conservan aun invariable su mismo 
sentido. 

jrg E n orden á los modos, el Maestro debe te
ner presente la doctrina gramatical sobre ellos. Los 
gramáticos en cada verbo distinguen cinco modos, que 
comunmente se llaman indicativo , imperativo , opta
tivo , conjuntivo ó sujuntivo , é infinito ó infinitivo. 
A estos cinco modos yo añado otro, que llamo par
ticipial. 

E l modo indicativo se llama así , porque indica, 
señala , ó muestra lo que se hace , ó se ha empezado 
á hacer, ó se ha hecho antes , ó se hará después: 
y esta indicación es simple, ó sin circunstancia: co
mo enseño , enseñé, enseñaré. Este modo en las es
cuelas de Epee, y de sus discípulos se señala manual
mente con el dedo índice alargado , que indica su
cesivamente algunas personas , sitios, &c. 

7 4 E l modo imperativo se llama así, porque indica 
ó declara el mando de la acción: como quando á otro 
con imperio se dice : enseña , enseñarás. E l modo 
imperativo se señala alargando la mano derecha hacia 
abaxo , y extendiendo el dedo índice, como en acto 
de decir : toma , levanta , quita tal cosa. E l modo 
imperativo , como bien advierte el gramático Manuel 

. Alvarez , tiene dos tiempos , que son el presente, y 
el futuro. 

7 5 E l modo optativo ó desiderativo tiene ó re
cibe su nombre del desear , como quando se dice: 
O ! pensases bien. Este modo se usa en aquellos 
tiempos del verbo , que sirven también para el modo 
llamado conjuntivo, el qual se llama así , porque en 
él se usa algún tiempo del modo optativo juntamen-

• te. 
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te con algún otro tiempo 5 y los dos tiempos se jun
tan con alguna partícula , como quando se dice : si 
f ensatas bien , obrarías justamente. Este modo se 
llama también sujumivo, porque se juntan dos tiem
pos. Porque estos son los mismos en los modos op
tativos y conjuntivo , ó sujuntivo , en la instrucción 
de los Sordomudos , se usa darles solamente noticia 
del modo conjuntivo, por el que se entiende también 
el optativo 5 y la señal manual para denotar el mo
do conjuntivo , se hace enlazando los dedos ín
dices. Ésta misma señal se usa también para indicar 
la parte de la oración que llamamos conjunción. 

>r6 E l modo infinito , ó infinitivo muestra la ac
ción del verbo sin limitación alguna , como quando 
se dice *. enseñar, pensar , &c. Su señal manual se 
hace poniendo á la altura natural junto ai cuerpo las 
palmas de las manos , una enfrente de otra , y se-

, parándolas después con acciones que indiquen cosa 
sin término ni fin de una y otra parte. 

jrjr E l modo participial muestra el hecho y la 
posibilidad de la acción , como se explicará después 
(85). E l participio se llama parte del verbo: y para 
denotarlo manualmente , su señal se hace como pe
llizcándose con las dos manos baxo de los pechos , ó 
quitándose de ellos alguna cosa. 

Con esta previa explicación del uso de las per
sonas en los verbos , y de los modos de éstos , el 
m|estrovque á su discípulo Sordomudo ha hecho en
tender los tiempos del modo indicativo , facilmen
te le hará conocer el uso de las personas en 
estos tiempos, la diferencia de los modos y de los 
tiempos con 'sus personas en cada uno de ellos. Pro
seguiré explicando prácticamente los tiempos de los 

mo-
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modos imperativo , conjuntivo , é infinito con el mé
todo con que he explicado los del modo ipdicativo. 

A R T Í C U L O I I I . 

Explicación de los tiempos de los modos imperativo 
conjuntivo , infinito , y participial. 

jrS ^ \ . l empezar la explicación de estos tiempos su
pongo á mi discípulo Sordomudo instruido solamen
te en el conocimiento de los tiempos que le he explica
do, y también en el del uso de las personas, que 
después le explico , y él pronta y facilmente entien
de , como advertí antes : y lo supongo ignorante 
de la calidad y diferencia de los modos de los ver
bos. E n medio de esta ignorancia yos empiezo á dar
le noticia y conocimiento de los tiempos del imperativo, 
y procedo así. Escribo las siguientes expresiones. 

rpiem r presente Ignacio come dos confites. 
(_ futuro Pedro comerá quatro confites* 

Presento á la vista de Ignacio estas expresiones, 
y al mismo tiempo no mirándole , ántes bien miran
do á otra parte , le doy dos confites, mandándole con 
vista y acciones imperiosas, que luego se los com^: 
é inmediatamente doy quatro confites á Pedro máft-
dánddie que se los coma después que Ignacio se ha 
comido los que le he dado. 

Después que Ignacio y Pedro se han comido los 
confites , escribo sobre las expresiones escritas modo 
imperativo de este modo. 

Tiem-
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Modo imperativo. 

r*. ("presente Ignacio coma dos confites. 
Tiempo |^utljro Pedro comerá quatro confites. 

Repito esta industria de modo que se verifique 
del presente y del futuro imperfecto del modo indi
cativo lo practicado con el presente y con el futuro 
del Imperativo , y escribo así. 

Modo indicativo. 
T'em rPresente Iguacio come dos confites. 

lempo £futuro imperfecto....Pedro comerá quatro confites. ~* 

Hago observar al discípulo, que sobre estas pro-
jposiciones se lee indicativo 5 y sobre las antecedentes 
se lee imperativo. Le hago notar, que la señal 
manual del indicativo se hace alargando el dedo ín
dice , y señalando con él alguna cosa: y que la se
ñal der imperativo se hace extendiendo hácia abaxo 
el índice , y señalando con imperio alguna cosa : y 
esta simple explicación basta para que el discípulo 
entienda prontamente la diferencia de los modos in
dicativo , é imperativo. 

f() 'Paso después á la explicación del modo con
juntivo , y escribo así. 

Tiempo—presente.....Ignacio trayga dos libros , y 
(comerá dos confites. 

Muestro esta proposición á Ignacio , le digo con 
señas que trayga dos libros, y le muestro los dos 
confites, que después comerá. Luego qué ha traydo 
los libros, y se ha comido los confites, sobre el ver
bo trayga escribo modo conjuntivo : y sobre el verbo 

co-
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comerá en dos lineas , ía una sobre la otra modo in
dicativo , futuro imperfecto. Con señales manuales le 
denoto este futuro imperfecto , y su modo, que es 
el indicativo: y para indicarle el modo conjuntivo le 
hago su propia señal enlazando los dedos índices. Vuel
vo á ponerle otro exemplo así. 

Modo 
, ; A ^ 

conjuntivo indicativo. 
I l 

presente futuro imperfecto. 
. I I 

Ignacio lleve un libro, y comerá un confite. 

Después de haber verificado este exemplo, pongo 
«1 siguiente. 

Modo conjuntivo. 
f . A ^ i 

tuturo primero Futuro segundo 1 
e-r • 1 I 
Si Ignacio tragera dos libros comeria dos confites. 

Para que el discípulo comprenda el sentido de 
estas dos proposiciones , le escribo las dos siguientes, 
dándole á entender que es uno mismo el sentido de to
das quatra 

Modo indicativo 
- ' i A 

Futuro imperfecto Futuro imperfecto 

Si Ignacio traerá dos libros, comerá dos confites. 

ioM.11. M Des-

i Mi 
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Después que el discípulo ha entendido las quatro 

proposiciones, y ha practicado lo que en ella se dice, 
escribo asi: 

Modo conjuntivo 
f—• 

Futuro tercero Futuro segundo. I 1 
Si Ignacio llevase dos libros , comeria dos confites. 

Estas dos proposiciones dicen substancialmente lo 
mismo que se prescribe en las antecedentes} mas la 
propiedad de la locución española pide que estas se 
usen en unos casos ó discursos, y en otros las an
tecedentes. Los Sordomudos aprenderán su buen uso 
con la práctica , así como con esta lo aprenden los 
que hablan el idioma español. 

80 E l tiempo que en las gramáticas latina , espa
ñola, &c. se llama pretérito imperfecto del modo con
juntivo ó sujuntivo , en el idioma español tiene tres 
dicciones. Por exemplo : el verbo llevar en dicho 
tiempo tiene las dicciones llevara, ¡levaría , llevase. 
Estas dicciones indican tiempo futuro , ŷ  por esto les 
.hp dado los nombres de futuro primero, segundo, ter-
cèrô.' dicción llevase parece indicar un futuro 
ménos distante , que se significa con la dicción lle
varía : no obstante, porque la dicción llevase es la 
tercera, y se usa la última en español, le he dado 
el nombre de futuro tercero. 

81 Para explicar, los demás tiempos del modo con
juntivo, escribo así. 
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Modo 

< — ^ 

conjuntivo indicativo 

Pretérito determinado Futuro imperfecto. 
I I 

Quando Ignacio aya llevado un libro, comerá un confite. 

Hago que Ignacio lleve un libro, y después le doy 
el confite para que se lo coma. 

Digo á Ignacio que escriba algunos renglones, 
pongo algunos confites junto á la carta en que escri
be, y le muestro estas proposiciones. * 

Modo 
f———— — -

conjuntivo indicativo. 
I I 

pretérito indeterminado futuro imperfecto 
Quando Ignacio abrá escrito dos ftnglones, tomará un confite. 

Ignacio escribe dos renglones , y después toma 
un confite. 

Digo á Ignacio que vuelva á escribir algunos 
renglones, y después que ha escrito tres renglones, 
le muestro las siguientes proposiciones. 

Conjuntivo _ ^, 
Primer pretérito Futuro Segundo 
was que perfecto 

. 1 
'Ignacio ubiera escrito quatro renglones, tomaría quatro confites. 

M a Des-
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Después que le he mostrado estas proposiciones, 

le doy á entender que no debe tomar los quatro con-
ñtes , porque no ha escrito quatro renglones. 

En el último exemplo que he puesto borro la pa
labra ubiera , y en su lugar pongo la siguiente abría; 
sobre esta pongo este título : segundo pretérito , y 
le doy á entender que el sentido de las palabras es
critas es substancialmente el mismo que tenían las 
borradas. Borro la palabra abria, y en su lugar pon
go la siguiente ubiese : sobre ésta pongo este título: 
tercer pretérito del modo conjuntivo : y le doy á 
entender que no se ha mudado el sentido de las pro
posiciones. 

83 Habiéndole explicado de este modo la dife
rencia de los tiempos del modo conjuntivo , se los 
pongo á su vista de este modo. 

Conjuntivo. 

Presente Quando Ignacio lleve" 

Í
primero Quando Ignacio llevará 
segundo Quando Ignacio llevaría 

tercero Quando Ignacio llevase 

Ídeterminado . . . . . . Quando Ignacio aya llevado 
indeterminado Quando Ignacio abrá llevado 

>un libro, come
rá un confite. 

Ç i Quando Ignacio ubiera llevado 
l.masf¡ perfecto^ a Quando Ignacio abria llevado 

(_ 3 Quando Ignacio ubiese llevado a 

Después que con estos exemplos le he hecho com-
prehendcr la diversidad de los tiempos del modo 
conjuntivo , escribo separadamente cada tiempo con 
sus personas , poniendo delante del verbo los pro
nombres yo, tu , &c. y de este modo le enseño el uso 
de las personas en cada tiempo. • 

Si 
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83 Si el maestro quiere dar al discípulo idea del 

modo optativo, en el exemplo que ántes se ha pues
to de todos los tiempos del modo conjuntivo , borra
rá la palabra quando ; en su lugar pondrá ojala , y 
sobre esta palabra escribirá modo optativo , cuya se
ñal manual se hace juntando las palmas de las ma
nos en acción de desear ó suplicar. 

84 Para explicar los tiempos del modo infinitó 
ó infinitivo, muestro á Ignacio confites que pongo en 
la mesa , le pregunto con señas si quiere tomar con
fites , y escribo así. 

Modo 

indicativo 
presente 

Ignacio podrá 

infinito 
presente 

\ 
tomar tres confites. 

Después que Ignacio ha tomado los tres confites, 
escribo las dos proposiciones siguientes; 

indicativo 
presente 

Ignacio quiere 

Ignacio .podrá 

Modo 
A 

infinito 
" 'presente 

I 
comer dos confites. 

Pregunto á Ignacio con señas si se ha comido los 
,dos .confites: él responde que se los ha comido , y 
yo escribo así. 

Mo* 
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Modo 

indicativo infinito 
presente preterite 

í • i 
ágnacio dice aber comido dos confites. 

•jRregunto después á Ignacio si quiere tomar otros 
confites, y habiéndome respondido que quiere tomar 
quatro, escribo así. 

Modo 
é A 

indicativo ~ infinito' 
presente futuro 

Ignacio dice aber de tomar quatro confites. 

Repito estos exemplos del modo infinito ponién
dolos juntos para que conozca los tiempos que á este 
modo pertenecen. 

8 5 Al modo participial reduzco los gerundios, parti
cipios y los nombres, adjetivos que los gramáticos lla
man veçbalés acabados en la silaba i>/€. Por exemplo: en 
el verbo escribir su gerundio será escribiendo , sus 
participios son escribiente , y escrito : y su nombre 
adjetivo verbal acabado en ble será sescrfbible : én 
el verbo cééer su gerundio será comiendo , sus par-

^xzx '̂ Cmiente (que no' se usa iert español % "y 
comido ', y su nombre adjetivo verbal será comible. 

Para que el; discípulo entienda la signification y 
el uso de las dicciones participiales de los verbos, 
le digo que escriba al mismo tiempo que se coma 

los 
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los confites que le doy. Al tiempo mismo en que 
escribe y come los confites presento á su vista la 
siguiente proposición. 

Modo 
, . 

participial 
presente 

I 
Ignacio escribiendo 

indicativo 
presente. 

come confites. 

Borro después la palabra escribiendo , y substi
tuyo la siguiente escribiente para . darle á entender que 
esta segunda palabra significa lo mismo que la pri
mera. Borro después la palabra escribiente , y subá* 
tituyo estas palabras que escribe , le doy á entender 
que no se ha mudado la significación de la propo
sición con las palabras que escribe , y que el yçr|g> 
escribe es presente de indicativo , al que equivale el 
presente participial. . . 

86 Para explicar el participio que los gramáticos 
llaman de pretérito , muestro á Ignacio un confite 
para que lo moje con agua : se lo doy, se lo come, 
y al comérselo le muestro esta proposición. 

indicativo 
r, presente 

Ignacio come 

Modo 
A__. 

un confite 

: participial 
pretérito. 

\ 
mojado. 

Pongo después otros exemplos para explicar el 
-pretérito participial mocado, comido &c. ̂  y le llago 

co-
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cofiocer y reflexionar que este pretérito participial se 
pone- con los pretéritos de otros modos , como a 
comido , abia comido , abrá , aya , ubiera , abria, 
ubiese comido. 

%>? Para explicar el nombre adjetivo verbal, le 
pongo á la vista un confite de azúcar , y otro de 
yeso : le hago distinguir su diferencia para que co-
no?ca quái es comible., y quál no es comible : y 
ponga'los dos confites sobre las dos siguientes pro
posiciones. 

Modo participial. 
A ^ 

futuro futuro . 
Confite coníible confite no comible. 

Los nombres verbales comible , gustable , 'visible 
&c., propiamente significan Ja posibilidad de la ac-
ú o ñ , y por esto los reduzco al tiempo futuro. 

88 E l Sordomudo que ha compréhendido los mo
dos , los tiempos y las personas de Jos verbos , fá
cilmente entiende que de estos provienen los nom
bres substantivos y adjetivos 5 como del verbo amar 
provienen amor , amoroso , amigo , amigable y amis* 
tad 5 del verbo leer provienen lector, lección , lec
tura , leíble &c. Para que entienda la significación 
de estos nombres verbales, el maestro los introducirá 
en los exemplos que le ponga para, fortificarle bien 
en Ja inteligêiícia y en la memoria de los tiempos de los 
verbos: y para que sepa denotar los dichos nom
bres verbales con señas , hará sucesivamente dos se
ñales : una para indicar el verbo , y otra para sig
nificar el nombre si es substantivo ó adjetivo. Los 
tiempos de todos los modos se denotarán con las mis

mas 
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mas y respectivas señales que les corresponden del 
modo siguiente. . , * 

89 Los tiempos presentes de los modos injpera-
tivo , conjuntivo, infinito y participial se denotarán 
con la señal del presente del indicativo y con la dei 
su. respectivo modo. Lo mismo se hará con los.tiemK 
pos pretéritos (63). E n el modo conjuntivo hay qua-i 
tro futuros y tres pretéritos mas que perfectos. Los"' 
futuros se señalan así. Se hace la acción de manos 
que indica el futuro, la qual consiste en alargar las 
matj^ ^hácia adelante , y después con. ios-i. dedos se 
señaj^, uno , dos, tres; ó quatro-, según sea:* eiJúúmero, 
¿el futuro. 

Los pretéritos mas que perfectos se señalan con 
la acción de pretérito, que consiste en mover ó echar 
lasjnanos hácia atras, y después con los dedos se1 
señala uno vdos ó tres, según sea el número del pre
térito mas que perfecto. 
, 90 E n el modo infinito se hará la señal propia 
de este: modo., y la del presente ó del pretérito en 
general. Muchos verbos en el: idioma españql w tie^ 
nen participio de presente , al qué sé pueâè reduciíl 
lo que los gramáticos llaman gerundio. También éste! 
$e podrá llamar participio activo , y el participio doí 
pretérito se podrá llamar participio pas ivoy en este: 
caso para hacerles conocer con la acción , *el partici
pio activo se hará con dos señales : una será la ¿deí 
participio, y otra la de la voz activa (i29):i'.;y.'et' 
participio pasivo se señalará con otras dos acciones: J 
una será la del participio, y otra la de la voz pa1*' 
siva (129). 'j'í''-f • 

. 91;. He propuesto el modo práctico de enséñar 
en lar voz activa de los verbos.iíius, modos; V-tiempos;5 

:. .TOM. 1%. • K . ' y 
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y. alguáas personas t el maestro ,'después que sus dis
cípulos áyan entendido lo que en este artículo se ha 
explicado , les propondrá i la lárga la conjugación 
de la voz âfctiva del verbo llevar , ó de otro que 
no;, sea irregular , y cuya significación sea sensible: 
y al explicarles las personas de todos los tiempos , les 
hará advertir el uso que en los pretéritos siempre se 
hace díel verbo aber. Después que aya puesto á la 
vista de los Sordomudos toda la conjugación de la voz 
activa del verbo llevar, entresacará de los pretéritos de 
ella todos los tiempos del verbo aber, y se los escribirá 
separadamente para que los observen con atención. • 

Los Sordomudos en su mente no hacen , ó nú 
escriben oración alguna cuyo sentido no sea perfec
to : por tanto el maestro Jes escribirá la conjugación 
poniendo la persona paciente , sin la que el verbo 
no tiene sentido alguno. En el idioma español la con
jugación de Jos verbos embebe ó dice la persona^ 
por lo que no hay necesidad de ponerla. Así en es
pañol estas dos proposiciones yo escribo libros, escri-'t 
bo libros, son idénticas 5 porque el pronombre yo que 
falta en Ja segunda oración se entiende por el ver
bo, escribo.^Para que ios Sordomudos conozcan qtfe5 
los verbosnnpluyen en'sí las pfersonas, el maestro las; 
escribirá al principio de la conjugación en uno ó en: 
dos tiempos, y luego los borrará , dándoles á enten
der , que su sentido es siempre el mismo. Los Sor-
dòmudos advierten por sí mismos que los verbos ¡n-
clayen las personas ai ver que en todas estas son di-1 
ferentes las terminaciones de los verbos. He aquí la 
conjugación de la voz activa del verbo llevar, en la 
que á todas las personas se pondrá ó añadirá dos libros 
que son la cosa llevada. - . 

I»-
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Indicativo. 

99 

<Ã s 

12 

Presente. 
Yo llevo dos libros, 
tu Uevgs papel, 
aquel lleva las plumas &c. 
nosotros llevamos, 
vosotros lleváis, 
aquellos llevan. 

Pretérito imperfecto, 
1̂ 0 llevaba, 
tu llevabas, 
aquel llevaba, 
nosotros llevábamos, 
vosotros llevabais, 
aquellos llevaban. 
Pretérito perfecto deter

minado. 
Yo e llevado, 
tu as llevado, 
aquel a llevado, 
nosotros emos llevado, 
vosotros abeis llevado, 
aquellos an llevado. 
Pretérito perfecto indeter

minado. 
Yo llevé, 
tu llevaste, 
aquel llevó, 
nosotros llevamos, 
vosotros llevasteis, 
aquellos llevaron. 

Pretérito perfecto traspa
sado. 

Yo ube llevado, 
tu ubiste llevado, 
aquel ubo llevado, 
nosotros ubimos llevado. . 
vosotros ubisteis llevado, 
aquellos ubieron llevado. 
Pretérito mas que per-* 

fecto. * 
Yo abia llevado, 
tu abias llevado, 
aquel abia llevado, 
nosotros abiamos llevado, 
vosotros abiais llevado, 
aquellos abian llevado^ 

Futuro imperfecto. 
Yo llevaré.. 
tu llevarás. . 
aquel llevará, 
nosotros llevaremos, 
vosotros llevareis, 
aquellos llevarán. 

Futuro perfecto. . 
Yo abré llevado, 
tu abrás llevado, 
aquel abrá llevado, 
nosotros abremos llevada, 
vosotros abréis llevado, 
aquellos abrán Uevadb. „ 

Ñ i hn-



Imperativo. 
Lleva tu. 
Jleve aquel, 
llevad vosotros, 
lleven aquellos. 
Conjuntivo ó subjuntivo 

Bresente. 
Yo lleve/ j 
tu lleves, 
aquél lleve.. 
nosotros llevemos. * 
vosotros llevéis, 
aquellos lleven. 

Futuro primero. 
Yo llevara, 
tu llevaras, 
aquel llevara. 

. nósotros lleváramos, 
vosotros llevarais, 
aquellos llevaran. 

Futuro segundo. 
Yo llevaría, 
tu llevarías, 
aquel llevaría, 
nosotros ííevariamos. -
vosotros llevaríais, 
aquellos ¡1$ varían. 

Futuro1, tereero. 
Yo llevase. J ¡ 
tu llevases. '] • • • ' : 
aquel llevase, 
nosotros llevásemos, 
vosotros llevaseis. *: 

ae Sordomudos. 
aquellos llevasen. 
V v i Futuro quarto.' 
Yo llevare, 
tu llevaras, 
aquel llevare, 
nosotros llevaremos, 
vosotros llevareis, 
aquellos llevaren. 

Pretérito perfecto. 
Yo aya llevado 
tu ayas &c.. 
Pretérito mas que perfec

to primero. 
Yo ubiera llevado. 
tu ubiera s llevado &c. 
Pretérito mas que perfecto 

segundo. 
Yo abria llevado. 
tu abrías llevado &c. 
Pretérito mas que perfecto 

tercero y- quarto. 
Yo ubiese llevado. 
yo ubiere llevado &c. 

Infinito-ó infinitivo. 
Presente.... ......llevar. 
Pretérito aber llevado. 
Futuro..í..*usbèt áQ ¿levar. 

Participios -de 
Presente......\\tv&tiào. lle

vante. - ; : 
Pretéritoi^.......^. llevado. • 
F»í»m.....,é,......<..lleyabie. 

Des-
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9 a Después que los Sordomudos hayan entendido 

bien esta conjugación , se les pondrá la de otro ver-* 
bo de significación sensible, como tirar., mover , co
mer &c. , para que conozcan que los tiempos preté
ritos del verbo aberró haber se usan con todos los 
verbos en la voz activa , y después que hayan; ad
vertido que el verbo haber se usa con' los pretéritos 
de todos los verbos , se les pondrá toda la conjuga-» 
cion del verbo haber para que vean separadamente 
todos sus modos, tiempos y personas. 

E n las escuelas de los. Sordomudos -el verbo aber 
ó haber se indica ó figura con esta sefía. Se alargan 
algo las manos , y luego se recogen hacia sí mismo, 
como haciendo la acción de tener para sí alguna co
sa como propia. E n la conjugación que del verbo 
llevar he puesto , he escrito los tiempos del verbo 
aber sin la letra h inicial 5 porque á los Sordomu
dos no agrada ver escrita una letra que saben no tenec 
valor alguno. „ 

A R T Í C U L O I V . 

Exp/icaciòn de los casos de los nombres y pro-
t¡ emires. 

93 
conocimiento de los casos de los nombres es 

una de las primeras cosas que se explican en las es
cudad de gramática á l;>s que estudian algún idioma$ 
y segtitiAçsta costumbre los maestros de los Sordomu
dos les explican los casos de los nombres en las pri
meras insírucciones que les dan del idioma que Jes 
enseñan. E l buen orden gramatical pide y aprueba la 
dicha costumbre que en las escuelas de los Sordo-
A mu-
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mudos no se; debe observar , porque la experiencia 
enseña serles casi incomprehensibles en las primeras 
instfvtcciones el uso y la diferencia de los casos de los 
nombres qué entienden faeilrnente después que han for
mado 'alguna, idea de los tiempos de los verbos. Por 
estas razones, tratando de los nombres no he expli
cado el uso de sus casos , y lo explico ahora que 
he propuesto el método práctico de hacer entender 
4 los Sordomudos la naturaleza de los verbos , y la 
diferencia de sus tiempos. 

94 Pará explicar al discípulo Sordomudo el uso 
y la diferencia de los casos de los nombres, me val-< 
go del siguiente método. Hago que al rededor de mi 
bufete que elijo por cátedra para enseñar, se sien
ten tres Sordomudos que son Ignacio , á quien ense
ño el idioma, y otros dos que entiendo con los nom
bres de Pedro, y Pablo. Sobre el bufete pongo algunos 
confites que distribuyo entre Pedro , y Pablo , para 
verificar las siguientes proposiciones que escribo, y 
pongo sucesivamente á la vista de Ignacio. 

Ignacio contará confites de Pedro. ^ 
Ignacio dará tres confites de Pedro a Pablo. 
Ignacio tomará dos confites' de Pedro para Pablo. 
Ignacio mirará o Pedro. 
Ignacio comerá por Pedro un confite. 
Ignacio hablará con Pablo. 
Ignacio con dos manos tomará confites de Pedro. 
Ignacio recibirá de Pedro tres confites. 
Ignacio pondr£ en manos de Pedro quatro confites de Pablo. 
Ignacio pondrá jofrre una mano de Pedro dos confites. 
Ignacio por mano de Pedro dará un confite a Pablo* 
Ignacio sin movimiento de manos caminará. 
O Ignacio camina. O Ignacio lee. 
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95 Á la vista de los Sordomudos presento suce

sivamente cada una de las proposiciones escritas, y 
al mismo tiempo hago que Ignacio execute todo lo que 
en cada una de ellas se contiene. Repito otra vez las 
proposiciones con alguna variedad en los artículos; 
y luego que Ignacio comprehende la variedad y el 
uso de éstos le presento la siguiente figura. " ' ' 

Casos Seña/acaso. 
iro....nominativo 
ado....genitivo. . . . de 
3rQ....cUtivx>. » . ja.. . p a r a . . . . 
410....acusativo . . . por. . . s Pedro.Maria.Padre.PadreS'&^. 
5tó....abl.iüvo..cfc. por. sin. sobre, con. 
6to....vocativo.... o 

Con este y otros exemplos en que pongo nom
bres próprios y apelativos en el singular y plural 
hago conocer al discípulo la significacicn y el uso 
de los artículos de , a , para &c. , que llamo señala-
casos , como también los llama el italiano , porqué 
son señal de los casos. A estos señalacasos algur 
nos grámaticos dan el nombre de artículos indetermi
nados ; mas parece convenirles mejor el de señalaca
sos , porque de ellos nos servimos para conocer los ca-
sbs en el idioma español. 
• 96 Después que. el discípulo ha entendido los can

sos, los señalacasos con exemplos de nombres prppríos 
y apelativos, le pongo el siguiente de pronombtês; 

Ca-
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' , Casos. Señalacasos. Pronombres. 
{ i . iiominatlvo yo...tu..el..aqud...ella...aquella. 

s. geniúvò....dc mi...ti...el...a(iuc!...elLi...aquella. 
3. dátívo..:.a...para mi...tí.. el...aquel...ella...aquella. 
4. acusativo.. .por mi...ti...el ..aquel...ella...aquella. 

f de-P0Ven-\....mi...ti...el...aquel...ella...aquella. 
ji'áblauvo. < sin sobre. J 

.J¿ ,Xcon...i....,J...rmgo..tigo..el.. .aquel... ella.. .aq.uella. 
6. vocativo....o....... v...tu. 

5' w 

I 
•o 

2 

{de. por. en.... Ç 
sm.sobrc.cotl. V 

0... . . . . . . .X.3--

f. nominativo 
2. genitivo....de 
3. dativo....a...para, 
4. acusativo....por V nosotros.vosofros.ellos.aquellos. 

$. ablativo. J?c; £lr:„cí!- C • (ellas, aquella». 

6. vocativo 

. ç f Llamo universales á estos pronombres para dis
tinguirlos de los pronombres que se usan solamente con 

*»lo§ yerbos , y son me , í e , se, nos , os, ¿es. Vara, ex
plicar al discípulo la significación, y el uso de estost 
¡pronombres, que llamaré verbales , le pongo los si-
.guientes exemplos. 

j t o . Pedro dará á mi dos libros Pedro me dará dos libros. 
«do. Pedro dará á ti dos confites ....Pedro te dará dos confites. 

j r ã ^ d r o à i t i { í eiirurcoStc:'.:'.:}Pedro lc dará un confite'' 
yj.to. Pedro dará á nosotros un libro Pedro nos dará un libro. 
5 to. Pedro dará á vosotros un libro Pedro os dará un libro. 

V **• «•* SIX '"i S*2: u¡ íirt«» 
Con estos exemplos doy á entender al discípulo 

que las dos proposiciones del número primero dicen ó 
significan la misma cosa : y para que conjprehenda ser 
una misma la significación de las dos proposiciones, en 

1st 
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la primera de ellas horro la palabra ami ¡ y en su lu
gar substituyo la palabra me antes del verbo .dará: y 
esta misma substitución hago respectivamente en 1$$ 
otras oraciones. 

98 Para explicar la significación , y el uso del 
pronombre s i , se, propongo los siguientes exemplpŝ  

Casos, .h 
1. Ignacio ve la imagen de si en este espejo ..genitivo. 
2. Ignacio arrima asi este espejo \ ...dativo. 
3. Ignacio toma dos confites 'para JÍ / * " 
4. Ignacio se aparta de Pablo \ acusatiy«. 

; 5. Ignacio se mira en este espejo. . . . . . . . . . . .» . . . /"'"""^ , « 'tii. 
6. Ignacio -di si aparta á Pablo _ 
7. Ignacio sobre si lleva dos libros.... I •t 
8. Ignacio consigo l leva tres confites, s ....ablatÍYOi..i 
9. Ignacio en si muestra umildad I 

10. Ignacio solo por si cuenta confites. ^ 

Con estos exemplos le hago conocer, que se usa 
la palabra s i , quando le precede señalacaso} y que 
se usa la palabra se , quando np le precede , como 
en las proposiciones 4 , y 5 , en Jas que el proi^ji*-
bre se, es acusativo. 

E l maestro pondrá otros exemplos , en quê f se 
substituya el nombre de muger al de Ignacio , para 
que el discípulo conozca, que los pronombres s i , se, 
se usan igualmente con los nombres masculinos $ y feme
ninos. También á los dichos pronombres añadirá lap 
palabras mismo, misma, mismos, mismas, para qué 
el discípulo conozca, que lo mismo es decir de.jsi, 
que decir de si mismo, &c. , : , 
. 99 Parece que á la explicación hecha de los pro
nombres expuestos', que por los gramáticos se llAn^ji 
primitivos , oportunamente se debia tíhir la dç - los 
pronombres llamados derivativos ó posesivos quales 
son mio , tuyo , suyo , nuestra-, .puestro $ jpiâ ^plfe* 

TOM. 11. o que 
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tjtie la'experíentíia enseña y que el uso de estos pro
hombres conduce mucho para la explicación del ver-
fco substantivo: wt,, dei que :jtos Sordomudos por si 
mismos no forman idea alguna, antes bien lo con-
IsideMn como verbo totalmente inútil ó supérfluo, ex
plicaré después el uso de dichos pronombres, quan
do tratò âel verbo substantivo ser. Si el maestro des
pués1" dé haber enseñado á los Sordomudos el uso de 
los casos con los pronombres primitivos, quisiere en
seriarles el uso de los pronombres posesivos, facil
mente lo podrá hacer substituyendo á estos en lugar de 
los primitivos : así en lugar de las/palabras demj, 
d^tí^ suhsútuká.mio^ tuyo: ,y en lugar de las palabras 
de nosotros , de vosotros, substituirá nuestro, vuestro. 

loo En las escuelas de los Sordomudos para denotar 
los casos de los nombres se usan las siguientes señales. 

JLá palabra casos se señala haciendo con las ma* 
nos como una madeja, ó un ovillo : y después se 
•muestran seis dedos paía denotar los seis casos. 

E l nominativo se figura ó señala, como la pa
labra nombre: (52) esto es , con el índice de la ma-
-rio derecha se escribe en la palma de la mano iz-
'•qüifefdaH ;y•;. d«ispí5e$ de esta señal , que es la del nom-
"bre , se pònè la palma de la manó derecha sobre el 
Empeine de la izquierda. 

E l genitivo se señala ,N como la palabra género: 
vesto es, con-el-puño de la mano derecha se seña
l a , ó toca el estomago : y después de esta señal 

•ipè 'eá la de! génêrô, se pone la palma de la mano 
'derechá 'sobré el empeine de la izquierda. Esta se
gunda seña se hace en todos los seis casos 

E l dativo se señala haciendo acción, como pa
ra dar alguna cosa á otro. • , -

o . , . E l 
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E l acusativo se señala como quando ç;on el de

do índice se indica alguna persona para acusarla, , 
E l ablativo se denota haciendo coin ía mano 

la acción de quitar á otro alguna cosa. 
E l vocativo se denota haciendo la accjíon de llaj 

mar á otro con dos dedos estendidos. 

A R T Í C U L O V. 

Explícanse los artículos de los nombres , pronom
bres y verbos , y el uso de todos los 
• nombres relativos... 

l o i TJsanse con nombres , pronombres y' gerbos los 
artículos gramaticales , que son e l , ella, lo , le, ellost 
ellas , les 5 y su conocimiento es fácil á los Sordomu
dos , xíespues que han entendido los señalacasos. Los 
Sordomudos al entender la primera lección de los ar
tículos , quedan como admirados , porque su doctrina 
les parece ser.muy misteriosa ó profunda : y forman 
este juicio errado , porque su razón natural no les subí-
ministra idea alguna de ellos. A la vèrdad jos artícu?* 
los no son necesarios ;para explicar bien lo que se con
cibe } la lengua latina , que no los tiene , no por es* 
ta falta dexa de ser perfectísima* . : 
-moa E n el idioma italiano el usos de los .artículos es 
muy artificioso , y por esto su conocimiento se hace 
difiqil á lo's Sordomudos. Mas de esta dificultad no.se 
maravillará quien entienda bien el italiano > porque en 
millares: denlibros impresos observará, alguna falta 
leí buen uso de los artículos. E n el idioma francés, eí 
uso de los artículos es menos artificioso queenelita5-
liano : y en el español es muy simple y. facik . \ J 

I O S ĴSÇ explicó antes. (54)!>el;u£Q¡jíj£ las artfculáf 
. o a */, 
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*éf ) ]h \ ks , las , que acompañad á los nombres ape-
latmis y distinguen ku gaiefo y número 5 mas en la 
'é&plicácioíf de tal liso no se habló de los señalacasos 
de los artículos, porque no se habían explicado los casos 
lleios nombres. Los artículos tienen sus casos, que son: 

Singular. ' " ' • Tlural. 
masculmji ./eWgnino.,... .neutro. masculino femenino. 

Nominativo.. . . el. . . . . . la. . . . . . ló los las. 
Qeaiüvo. ; . . de el. . . . de la . . . .de lo . . . • . de los de las. 
•p. " • f . .a el. . . . . a la . . . . a lo a los a las. 

. * Xpara el . . para la . . para lo . . . . para los . . . para las. 

Í
. . . el la . -j los las. 

. ^ .a el . . . . a la . J . a los . . v . a las. 
.̂ por el'. . .por la . . por-lo . i . . .'por los . . . porias. 

. de el . . . . de la . . . de lo.. . . . . de los . . . . de las. 
. .en e l . . . en la . . . en lo en los . . . en las. 

j . . coa e l . . . con la . . con lo . . . . . con los . . . . con las. 
' S . sin e l . . . sin la . . . sin lo sin los . . . . sin las. 

~1>Í - í sôbrexUi. 6Pbi«.<l*f.- sobre lo ;.; sobre los . . . sobre las. 
j . n j . . , , por e l . . . pqr la . : . por jq . . A . por los . . . . por las. 

-104 Estas declinaciones, de l£>s artículos se mués- ' \ 
tran á los Sordomudos, ios quales al verlas quedan 
confusos no descubriendo en ellas nombre alguno á que 

.fmedan convenir los señalacasos ¿y,los, artículos : mas 
fEODmeaiçnentec G6s^ s«>iconfuisipnty:si,el maestro pone un 
nombre masculino ea la deteànaqion.del artíctilo e l : un 
femenino • en lá declinación del articuló la , y un neu
tro en la 'declinación del artículo lo. Al ver los Sor* 
^roudoSilôS artículos con sus respectivos nombres, mi-
i^aslQsi artículos íeqmo seMla^éàiarosí|sá ¡distintivos de 
sus ̂ gétierosíy eèitienden -fácil y - píontamenté; smusb. 1. 
I En espaifioi se idice al: presente ^ t por .exemplo ̂  . dbi 
'padre , y no de el padre : se dice al padre , y no á 
el padre : por tanto el maestro en lugar de las palabras 
*ldie~Ji, :2í -.el substicuirá iais palabras del ., a l , adyirtien-

- ' do 
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do á los discípulos que usen las palabras substituídas. 

Asimismo el maestro advertirá á sus discípulos que 
el artículo /o no es masculino , ni femenino , y no tiê -
ne plural : y por esto su género se llama neutro , el 
qual manualmente se señala tocando el estómago con 
el puño, y haciendo después con el dedo índice la ac
ción que signifique no. Ultimamente con exemplos hará 
conocer á sus discípulos que el artículo e/ se usa con los 
verbos, como quando se dice : e¿ estudiar aprovecha: 
proposición que equivale á esta el estudio aprovecha. 

105 E n español la palabr¡a,<?/ unas veces es artí
culo , como quando se dice : <?/ maestro enseña : y otras 
veces es pronombre , como quando se dice , él ensé'¿ 
ña. Para que los Sordomudos entiendan la significan 
cion, y el uso de la palabra el como artículo y re
lativo., y aprendan también el uso de todos los rela?-
tivos , el maestro les pondrá estos ú otros exemplos 
semejantes. 

Pedro lee. Pedro escribe. Pedro mira. : 
Borrará después la palabra Pedro en la segunda 

y tercera oración , y substituirá la palabra el. Borra
rá después la palabra e l , y sucesivamente substituirá 
las palabras ese , el mismo. 

Asimismo escribirá estas proposiciones: IÍI 
Maria cose. Í Maria habla. María rie. 

Borrará después la palabra Maria en la segunda-y 
tercera proposición, y sucesivamente substituirá las pa
labras 'ella, esa, ella misma. •' .Í, 

Asiriíiasmo el maestro escribirá estas proposiciones 
,1; , Pedroilee. Pabla escribe. Pablo habla. Pedn^dÃ 

Borrará después en la tercera: proposición ::la;:jk* 
labra Pablo y la palabra Pedro en la quarta, y en 
lugar :4&;iMaftlo substituirá la palabra .este, f .y en lugar 

i . de 
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de i Pedro substituirá la palabra aquel. De este modo 
Jos, Sordomudos entenderán que el pronombre este se 
•refiere á cosa inmediata , y el pronombre aquel se re
fiere á cosa no inmediata. 

Se pondrán también' exemplos de nombres apela
tivos, en que la palabra el sea ya artículo , y ya re
lativo, como quando se dice : el maestro lee : el ense
ña : ei mira. Asimismo se pondrán exemplos de nom-
Jbres apelativos en el número plural. 

106 Los Sordomudos por no formar en su mente 
oraciones con ideas , á que correspondan los relativos 
que , el que , la que , el qual, la qual, quien &c, 
tienen alguna dificultad en entender su significación , y 
en aprender su buen uso. He aqui las industrias fáciles 
y claras, con que yo me figuro enseñarles los dichos 
relativos. Escribo y presento á la vista de ellos estas 
proposiciones. 

Pedro escribe. Pedro rie. 
Borro en la segunda proposición la palabra Pe

dro , y poniendo el relativo que entre las palabras Pe
dro escribe ? resultará la siguiente oración: 
, ; i . Pedro, que escribe , rie. 

Hago comprender á Jos Sordomudos, que tienen 
un mismo sentido las oraciones propuestas. 

En. la ultima oración borro después el relativo 
que^j en .su lugar substituyo el relativo el qual, y 
con esta substitución, los Sordomudos entienden ser una 
misma la significación de los relativos que, el qual. 
Pongo después óteos exemplos de nombres masculinos, 
femeninosi y neutros en los números singular y plural, 
y les hago conocer ta significación y el uso de los ar
tículos que , el que, la que , lò que : el qual, la qua/t 
lo qual: los que ., las que , los quales v la's quales. 
^ Pa-
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107- Para dar á los sordomudos idea de íós rçlarr 

dvos cuyo , quien , escribo asi. , . :.\ 
Pedro escribe : yo veo el tintero de Pedro. 

1. ^ Pedro escribe : yo veo el tintero de él. 
Pedro , cuyo tintero yo veo, escribe. 
Pedro escribe : yo veo los brazos de Pedro. 
Pedro escribe : yo veo los brazos de él. , -

. Pedro , cuyos brazos yo veo , escribe. 
Pedro escribe : yo veo la escritura de Pedro. 
Pedro escribe : yo veo la escritura de él. 

! Pedro , cuya escritura yo veoescribe.- r f s !;b 
Pedro escribe : yo veo las manos de Pedro, 
Pedro escribe : yo veo las manos de él. -
Pedro , cuyas manos yo veo , escribe. 

A los Sordomudos hago comprender que es idén
tico el sentido de las tres proposiciones , que se con» 
tienen en cada uno de los quatro números. 

108 Después escribo estas proposiciones* . .v: -
Quien escribe, no habla. 
E l que escribe , no habla. ? > 

Hago conocer que significan una misma cosa los 
relativos quien, el que : y después pongo algunos exem
plos , en que se hallen las palabras de quien , â quien, 
far a quien , con quien, &c. quienes, de quienes, &c. 
y substituyo sus equivalentes en las palabras del quei, 
de la que j al que , á la que, de los que , de 
las que , Sc. ; 

109 En las escuelas de los Sordomudos la señal 
manual del relativo se hace asi : se forma la r ma
nual , y con esta se señalan dos ó mas sitios. 

L a interrogación se hace describiendo en el ayré 
con el dedo índice esta señal ? , y después fijando el 
mismo dedo ácia abaxo , como para hacer con, él un 

pun-
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pubto. L a admiración se hace señalando en el ayfe una 
linea con el dedo índice , y fijándolo después , como 
para hacer un punto. Estas señales que son muy mate
riales y arbitrarias , se usan comunmente en las escuelas 
de los Sordomudos. 

n o E l relativo quien puede ser afirmativo , inter
rogativo y admirativo. Es afirmativo, quando se dice 
quien hace buenas obras , logrará gloria eterna. E s 
interrogativo , quando se pregunta : quién logrará la 
gloria eterna ? Es admirativo, quando se exclama di
ciendo : felí% quien logrará la gloria eterna ! 

En estas y otras proposiciones semejantes se subs
tituyen las palabras el que en lugar de la palabra quien^ 
y esta substitución basta para que los Sordomudos co
nozcan ser equivalente la significación de las palabras 
substituidas. 

Asimismo con algunos exemplos prácticos expli
co la significación neutra de la palabra que en esta y 
otras proposiciones semejantes : qué lees ? qué comesl 
Lo que Ignacio escribe , Pedro trasladará. Pablo leerá 
la mitad de lo que Ignacio escribe. 
< n i Después que los Sordomudos han entendido 
las spèesivas explieâciones qtie he hecho de los rela
tivos, teniendo sobre el bufete almendras ., nueces y 
avellanas , escribo las siguientes proposiciones , parán
dome en cada-una después de haberla escrito para que 
la lean , y me respondan, y se execute lo que en ellas 
se dice. 

Quereis comer ? Qué quereis comer? 
Os daré una cosa sola. 

Quereis almendras , nueces , avellanas , higos? 
Ignacio quiere almendras ? Yo le daré almendras. 
Pedro quiere nueces ? Yo 1c daré nueces. 
Pablo, quiere avellanas ? Yo le daré avellanas. 

Qué 
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Qué , ó quales almendras , nueces , avellanas quereis ? 
Quereis almendras , nueces , avellanas grandes : quereis pequeñas? 

Quántas quereis ? Muchas ? Pocas S 
Quereis muchas ? Quántas? 

A Ignacio yo daré quatro almendras, 
A Pedro yo daré dos nueces. 
A Pablo yo daré quatro avellanas. 

Después de haber verificado estas proposíciqnes, 
muestro anises á los Sordomudos , y íes presento esta* 
proposiciones. 

Todos recibirán de mí anises. 
Cada uno recibirá de mí seis anises. 
Ninguno recibirá de mí ocho anises. , 

Después de haber verificado éstas proposiciones 
muestro la siguiente. 

Vosotros recibiréis de mí algunos anises. 
Doy á los Sordomudos algunos anises sin contarlos* 

Hago algunos montoncillos de anises, y escribo así: 
Yo, daré todos los anises del primar montón. 
Yo daré algunos anises del segundo montón. ¡ 
Yo daré una mitad del tercer montón. 
Yo daré un tercio del quarto montou. 
Yo daré á Ignacio tantos anises , quantos Pablo tiene. 
Yo daré á Ignacio otros tantos , como Pablo tiene. 
Yo tengo otros anises ocultos. < 
Yo tengo otros anises mas pequeños. , 
Yo tengo otros anises mas grandes. 
Quién quiere una manzana i 
Ignacio quiere manzana blanca? amarilla ? encarnada! 
Ignacio quiere qualquicra manzana. 
Pedro quiere anises ? grandes ? pequeños. 

' ; Pedro quiefe qualesquiera anises. 
-Verifico todas estas proposiciones, haciendo á lo» 

Sordomudos que adviertan los relativos de ellas ¿ su 
identidad p diversidad de significaciones^ 

T 0 M . I t . ? C A -
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• ' C A P Í T U L O X. 

Métodos usados por Epee , y Silvestri para explicar 
los tiempos de los verbos. 

112 "Vuelvo á frátar de los verbos , y antes de 
explicar las demás calidades que de estos deben saber 
los Sordomudos, daré noticia de los métodos que Epee 
y su discípulo Silvestri inventaron y usaron para en-
Sfeñar'á los Sordomudos la naturaleza y distinción de 
los tiempos de los verbos. A mi parecer los dichos 
métodos, son mas confusos que el que yo he propues
to para el mismo fin ; y del mismo sentir es el su
cesor de Silvestri en la escuela romana de los Sor
domudos : no obstante porque otros maestros de Sor
domudos podrán preferir los métodos de Epee , y 
Silvestri al mio, los propondré aquí literalmente, co
mo estos dos maestros jos usaron y dexaron regis
trados. 

" Quando quiero, enseñar los tiempos á los Sor
domudos , dice Epee, hago que estos escriban perpeñ-
dictíMVfôlffl; los "riombíes de la semana , escribiendo 
uno sobre otro 5 y yo después añado á dichos nom
bres las palabras que aquí abaxo se leen escritas á 
fifia y tea^afte de tilos, y noto también los nombres 
de los tiempo! así 

Presente 
i . Hoy Domingo yo ordeno nada. 

Imperfecto. 
a- Ayer ...Sábado yo ordenaba mis libros. 

Perfecto. 
3. Antes de ayer Viernes yo he ordenado mi aposento. 
. Mas 
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Mils que perfecto. 

4. Antes dc antes de ayer....Jueves..yo habia ordenado mi gabinete. 
Futuro 

5. Mañana. Lunes ....yo ordenaré mis papeles. 
Futuro. : 

6. Después de mañana Martes.......yo ordenare mis escritorios. 
Futuro. 

7. De aqui á tres dias Micrco-ies yo ordenare mis armarios. 

113 Epee en los últimos años de su magisterio dé 
Sordomudos para enseñarles la diferencia de los tiem-
dos de los verbos , usaba el método propuesto que 
se lee en su obra intitulada: L a verdadera manera 
de instruir á los Sordomudos. En la obra que ánte* 
de esta publicó Epee , é intituló : Instrucción de Sor~ 
dos y Mudos , propone el mismo método algo alteradò^ 
pues los tiempos en ella se ponen con diferente ór1-
den que es el siguiente. 1. Antes de antes de ayer. 
2. Antes de ayer. 3. Ayer. 4. Hoy. 5. Mañana. 6* 
Después de mañana. Ĵ . De aquí á tres dias. En es
te orden de tiempos se empieza desde* el tiempo mas 
pretérito (que es antes de antes de'ayer): después 
de los tiempos pretéritos se pone el presente , y úl
timamente se ponen los tiempos futuros. Epee "pues 
empezó á enseñar la diferencia de tiempos con el ór-
den mismo con que estos existen naturalmente; y des
pués abandonó tal orden: él no indica el motivo que 
pudo haber tenido para abandonar el órden natural 
de tiempos: quizá lo dexó sin motivo alguno j por 
que si hubiera experimentado , que el órden ííàtu-
ral de tiempos usado en los primeros años de su es
cuela era mas confuso ó difícil de aprender, que el 
método usado en los últimos , lo hubiera adverddó.: 
Gorigeturo que Epee abandonó el método de enseñar 
la sigtiiñcacioB de los verbos según el ^Men riatu" 

p 2 raí 
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ral de los tiempos , porque experimentó que su ex
plicación era no poco difícil \ y que no encontró ser 
l»as fácil d método de enseñar la significación de los 
verbos según el método usado últimamente por é l : 
pero la dificultad á mi parecer consistia no en em
pezar la explicación desde el pretérito, ó desde el 
presente , sino solamente en el mezclar los días de 
la semana ¿y. hacerlos corresponder á los tiempos. E s 
te método de mezclar los dias de la semana con lo? 
nombres temporales ayer, boy, mañana, &c. no dá 
idea verdadera de los tiempos verbales que se re
fieren no solamente á siglos, años, meses, y dias, 
sino también á horas , minutos , y momentos. Los 
tjçmpos que se indican por estas tres palabras pen
sé^ pienso, pensaré, pueden ser tres instantes in -
mediatamente sucesivos. Por los tiempos verbales se 
indican los naturales sin relación á siglos, años, 
meses $ semanas, dias , horas, ni minutos , y solamen
te con relación á la sucesión de acciones de que se 
habla. L a nación Tamanaca (habita países de la Ame
rica meridional) queriendo distinguir los tiempos na
turales con los verbos usa pretéritos de un dia , de 
una semana , de un mes, &c. Por exemplo dice: ta
rei yo llevé ayer: tareyacne yo llevé la semana pa
sada: tareine yo llevé el mes pasado: tarimjacne yo 
llevé antigüamcnre. 

114 Silvestri enseñaba á Jos Sordomudos la differ 
rencia de los tiempos valiéndose de la siguiente in
dustria , que he hallaçlo entre sus apuntamientos ma
nuscritos. WE1 primer paso, dice, sobre la doctrina 
de Jos verbos debe dirigirse á dar noticia del tiem
po para entender sus diferencias; y porque el mo
vimiento çs la medida, del tiempo, presento á la vis

ta 
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ta de los Sordomudos mi relox de faltriquera , y 
hago que consideren su periódico y constante movi
miento, y adviertan los minutos, y quartos de ho
ra. Después les pongo entre los dientes la asilla del 
relox para que sientan la impresión de sus vibracio
nes : lo abro , les hago ver sus ruedas , exes , tam
bor , &c. y escribo tiempo. L a sensibilidad del relox 
les hace entender la significación del nombre tiempo; 
Luego doy el relox á un Sordomudo , y con señas le 
digo que él mismo representa el tiempo: lo pongo 
algunos pasos lexos de mí, y le ordeno que camine 
delante de mí. Entretanto que él camina escribo fu* 
turo, notando el tiempo que está por venir, con mi 
mano derecha estendida hácia el Sordomudo que vie
ne caminando. Luego que llega á estar delante de 
mí , escribo presente : y quando me pasa , escribo 
pretérito, ó pasado. Habiendo hecho esta operacio% 
formo esta figura. 

futuro. 
T i e m p o ^ — p r e s e n t e . 

—-pretérito. 

Y "porque quanto de mayor interés es una noti
cia , tanto mas se necesita inculcársela principalmen
te al principio de su instrucción, procuro repetir y 
avisar su explicación: por tanto hago con señas re
flexionar á los Sordomudos, que se han levantado* de 
la cama, que están en la escuela, y al mediodía vol
verán á sus casas para comer 5 y les hago observar, 
que el haberse levantado de la cama , es cosa pre
térita , ó pasada : que el estar en la escuela , es cósá 
presente $ y que el ir á comer , es cosa dé futum 

A*i. 
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Asimismo les pongo el exemplo del agua del rio yà 
pasada, que es cosa de pretérito: el agua que pasa 
delante de nosotros en el actual momento , es cosa 
Ide presente-, y el agua que viene hácia nosotros es 
cosa de futuro. Asimismo tiro, ó señalo en tierra tres 
lineas á igual distancia entre sí de esta manera. 

19 
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Quando el discípulo se halle en la segunda li
nea del presente, volviéndose ó mirando hácia atras 
vé el tiempo pretérito ó pasado : y mirando hácia 
^delante vé el tiempo futuro. Ademas de esto á los 
Sordomudos hago prácticamente comprensibles los tiem
pos fundamentales de los verbos , representándoles 
la edad de la infancia , la presente de la niñez ó ju
ventud , y la futura de la vejez , y formo esta fi
gura. 

Viejo futuro 
joven.....presente 
infante..pretérito 

tiempo. 

115 "'Estas industrias tienen excelente efecto." Has* 
ta -aquí Silvestri, cuyos exemplos prácticos para en
señar á los Sordomudos el conocimiento de los tiem* 
pos verbales , se podrán usar después que por me-? 
dio de mi método hayan formado alguna, idea de di* 
çhos tiempos. Si un, Scwrdomudq llega á entender í z 

sig-
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significación de estas tres palabras comió,, come, co
merá , luego entenderá perfectamente que en ella se 
comprende la idea que ellos tienen clara de los tiem
pos pasado, presente y futuro. Los Sordomudos des
de el primer relámpago de su razón natural forman 
naturalmente idea clara de los tiempos pasado, pre
sente y futuro , con relación á las acciones qwe |ian 
Jiecho , hacen y harán : por lo que de las acciones 
nos debemos valer para que adquieran idea cientifica 
de los dichos tiempos. Después se les podrá mostrar 
el relox de faltriquera para que con los ojos vean 
el índice de los tiempos , y se les podrán poner los 
demás exemplos que Silvestri propone. 

C A P Í T U L O X L 

Explicación práctica de la conjugación de la voz ac-. 
tiva de los verbos, con la distinción ds todas, 

sus personas, 

116 L o s Sordomudos que han entendido bien Ja 
diferencia de los tiempos verbales ^ facilmente com
prenden la conjugación de los verbos con el uso de 
las personas. He aquí el método práctico , que me 
parece eficaz y útilísimo para que los Sordomudos en-* 
tiendan toda la conjugación de un verbo* i 

Hago que al rededor de mi bufete se sienten to
dos los Sordomudos , á quienes he de enseñar la con-
gugad©a,¿de los verbos , y les advierto que indicaré 
ó señalaré manualmente los pronombres personales yOy 
tu , aquel, nosotros, vosotros , aquellos, con las le-
WaSüfijanuaies y , t , a , n, v , q. De estas letras las 
cinco primeras son iniciales de dichos pronombres, y 

• la 
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la última que es la q es la segunda letra del pro
nombre aquellos, de quien es señal. Después llamo 
la atención de los Sordomudos, y escribo así: 

Modo indicativo. Tiempo presente. 

i i jr_ Habiendo escrito estas palabras hago la fe-
fcra maoaal y , y escribo yo, pronombre que por di-
cha señal se indica: después les muestro un confite, 
y al comerlo escribo : como un confite. 

Formo ía letra manual t , indico un Sordomudo, 
íe doy dos confites para que prontamente se los co
sía , y al comérselos escribo: tu comes dos confites. 

• Doy tres confites á otro Sordomudo para que se 
los coma prontamente, y al mismo tiempo que se los 
come, muestro la letra manual a mirando á los otros 
Sordomudos , y señalando con el dedo índice al Sor-
dourado que se? come los tres confites , y escribo 
aquel come tres confites. A un lado de las tres pro
posiciones que he escrito , pongo estas palabras nú
mero singular del modo , que después se figurará. 

Tomo una manzana , que divido en varios pe
dazos, y los distribuyo entre los Sordomudos para 
§He se los coman prontamente : les muestro la letra 
manual u con la que señalo á todos los que cometí, 
los miro como si hablase yo con ellos, y escribo: 
vosotros; comeis una manzana. Repito esta industria 
4&íido ¿pedazos: de otra manzana á dos, tres , &c. Sor-
ddfalaetas , y escribo siempre : vosotros comeis UM 
manzana. Esta repetición sirve para que los Sordos 
mudos ccfmprendanyque el pronombre vosotros con
viene siempre á ía pluralidad de personas , quando 
éstas á lo méao» llegan, á ser dos. -

ü l -
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Ultimamente tomo otra manzanala divido en pe

dazos , que distribuyo entre algunos Sordomudos pãP 
ra que prontamente se los coman: y al tiempo de 
comérselos j miro á los otros Sordomudos, á quienes1 
no he dado pedazo alguno de la manzana les mues
tro la letra manual q , con ella señalo á los Sordo
mudos que comen ̂  sin mirarlos, y escribo así: átfüéH 
líos comen una manzana. Esta industria repito otras! 
dos veces , dando pedazos de fnanfcana à dos, ó 
tres, ó quatro Sordomudos, para que comprendan, 
que el pronombre aquellos conviene á la pluralidad 
de personas , siempre que éstas á lo menos sean dos. 
Después de haber escrito las proposiciones de los^-o-; 
nombres del plural, á un lado de ellas escribo M -
mero plural. 

118 He aquí la figura , con que á la vista de 
los Sordomudos presento todas las personas del tiempo 
presente del modo indicativo del Verbo comer. 

Yo como un confite. .'} 
Tu comes dos confites. ; 
Aquel come tres confites,- 1 

Nosotros comemos una manzana* 
, Vosotros comeis una manzana. » 
Aquellos comen una manzana, i 

Para que los Sordomudos comprendan, que los 
pronomfaEes, femeninos aquella y aquellas son terceras-
personas deis singular y plural, en la figura propues** 
ta á su vista borro primeramente el pronombre mas
culino aquel ̂  hago señal manual de género femeninô  
Y cavJugatr del pronombre aquel, escribo el pronombre 

- DffoMo i i . Q aque-

3 
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agüella. I ^ misroo jhago con el pronombre aquellos, 
eíj {̂ cjiiyo .lug^r«rescribo la palabra, aquellas. Asimismo 
ejl., 'Iflg8f̂ 4e ¿a^^/i» escribo sucesivamente las palabras; 
ij^tllq, i este" ^ esta, ese , esa, Sc . y en 'lugar de 
aquellos escribo sucesivamente las palabras ellos, ellas\. 
estos , estas $ esos , esas ¡..Se. para que entiendan 
práctiç^mente que todos testes p̂ronombres son tercérasi 

¿, ^9!; ¿Después pâso á explicar! el tierfipa futuro j - ^ -
^g|es de. explicarlo , escribo asi, 

Modo indicativo. > - < ' ' 
J Yoiçomeré. dos, confitès.' ^ i 
ríDu. Comerás. quátro iconfites. . 
Aquel comerá tres confites. 

"B-1C Nosotros comeremos confites. •: 
S. .8X ycjsotros comereis ,seis confites. ; 

Aquellos comerán una manzana. 

Muestro á los Sordomudos la primera propose 
cion , en que se dice yo comeré dos confites : tomo dos 
confites de los que hay sobre el bufete : hago la se-* 
gâtr*àMal-fdfe lá léíüí f Ç êoti %ie significp mi per» 
sona , me sênálò â mí rtiisfíiò ébh el dedo índice ó coií 
los dedos, con que hago la letra y cómo dos con** 
fites. 
•t̂ j Me vuelvo, después háciaotinohdeí losJSordomiídos^ 
áiqikOimiro y muestro la letra mahual J , que indí^^ 
ca su persona í le doy .quatm confites ^ haciéndole se**.; 
ñas para que se los coma,, y antes de comérselos, le. 
ijago leer la proposición tu comerás quatro^cmfites. l . i 
• Doy tr§§ cenfiteí^ájj^ Sordemitctapàra q^ese'los¿ 
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coma, y antes de comérselos , hago ía letra manual a, 
con que indico-al dicho Sordomudo sin mirarle, y mi
rando á los demás Sordomudos , como si hablase con 
ellos solos , les muestro la proposición aque/ córnerá 
tres confites.. • . -.v. .. 

Hago señas á todos los Sordomudos para que co
man algunos confites de los que hay sobre el bufete: 
les muestro lá letra manual n , con que me señalo* á 
mí mismo y á todos los Sordomudos : tomo algunos 
confites , y al mismo, tiempo» los demás-' Sordomudos 
toman algunos confites-, y an tete que nos ios çoma®©^ 
les- imuestro la proposición nosotros comeremos confítefi 

Doy seis confites á cada uno de los Sordomudos 
para que se los coman 5 y antes de comérselos , har 
go la letra manual v , con la que les significo e 'in
dico , y les muestro la proposición : vosotros comereis 
seis confites. . ••;••>.' 

Ultimamente tomo una manzana'y'la divido en 
pedazos , que doy á algunos Sordomudos para que 
se la coman 5 pero antes que se la coman , hago; la 
letra manual q , Con que los inâi&o, mirándo éntoñcc^ 
á los otros , á quienes muestro la pfoposíòiorí aquetlVs 
comerán una manzana. ' 

120 Valiéndome de este método, enseño prácti
camente á los Sordomudos el conocimiento de los de-
mas tiempos de los verbos , repitiendo'dos é fresi vé^ 
ees' látsi mismas operaciones : y comurtmerite los SbkfcP 
maàés ^'ai verlas practicar dos veces ; suelen-len
der bien «lá diferencia de los tiempos , y; «Kuso que; 
dé los pronombres personales en ellos se hace: i( 
'!/•.. : • ' . . . . . . . . . . ,.i-> i , • hlf/l» 

^ • V : \ j } ' - i;"!'.. > i , < >;; !,.: :, •«•,{.] : t Sí,'»! • ' V " ^ , 

• K'-i'.íU^íl'ífo.:/ S** • ' i • i j ú k \ •**. i.;•'>(.•;.,<» 3íi . u^íf 
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C A P I T U L O XII. 

t Explicación práctica de la conjugación de los 
verbos auxiliares ó substantivos. 

1 3 1 A los Sordomudos enseño la significación y 
$ uso de los verbos pasivos , después que ellos han 
aprendido ó entendido la conjugación de los verbos au
xiliares que'comunmente se llaman substantivos \ y es
tos no se los explico, hasta que han comprehendido 
la conjugación de los verbos activos. Epee, Silvestri, 
y todos aquellos maestros, que de la escuela de Epee 
íiati heredado el método de ensenar á los Sordomudos 
'çlgun idioma, instruyen á estosen los verbos auxilia
res antes de explicarles los verbos activos : mas este 
pétodo/, se tpractica con inmenso trabajo de quien en
seña y de quien aprende. Para aligerar este pesado 
trabajo ^ y ¡ precaver las falsas ideas que con él forman 
ios Sordomudos de losjyerbos auxiliares , si se les expli-
<ç#n .estoŝ  antes querentiendan laníSonjugacion de los 
verbos activos , yo' les propongo después de estos Ja 
explicación de lost verbos auxiliares. Silvestri en sus 
manuscritos nada ha escrito sobre el método con que 
enseñaba el conocimiento de los verbos auxiliares :á los 
Sordomudos^ was de lo que he obsgrvaér&Elrsus dis-
cipuíos, infiçro? que él se valm # i ip t̂fedo que había 
aprendido en la escuela de; su maestro Epee. Este lo 
insinúa en el capítulo 3. de la primera parte de su 
obra intitulada : Verdadera manera de instruir á ¿os 
Sordos y Mudos. En la página 30 de dicha obra brevísi-
mamente insinúa su método de enseñar la conjugación 

del 
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del verbo auxiliar ó substantivo 'se r , diciendo. »Lu^ 
go que los Sordos y Mudos han penetrado bien la di4 
ferencia entre los nombres adjetivos y substantivos , es 
necesario enseñarles el verbo substantivo yo soy , tu 
eres, &c. el qual verbo sirve para unir nombres con 
nombres, quando ellos convinieren entre sí p y. esto se 
practica , añadiendo alguna partícula negativa.: E s 
necesario poner muchos exemplos, y hacer que los Sor
domudos aprendan los tiempos del indicativo de este 
verbo , para que se puedan multiplicar las frases pe
queñas, y ellos puedan entenderlas , hasta que el co
nocimiento total de los verbos y de otras partes derla 
oración los ponga en estado de comprehender todo lo 
que su instrucción pide. L a señal manual del verbo 
substantivo ser es totalmente natural, se hace pasan
do una mano sobre la otra mano." Esto es todo lo 
que Epee dice sobre la manera de enseñar á.Jos Sor
domudos la conjugación del verbo auxiliar ser , cuya 
conjugación facilmente se explica del siguiente modo. 

122 Quando estoy para enséñar á un Sordomudo 
el verbo ser, espero que yerre algo , finjo darle una 
reprehension , significándole que antes era*: buen ? enco
lar , que ahora es malo, y que después será bueno, 
y escribo así. 

Pretérito. 
Ignacio fue buen escolar. 

Presente. 
Ignacio es mal escolar. 

, F u t u r o . 
Ignacio será buen escolaf. 

E l Sordomudo Ignacio , que ya entiende la srfgv 
nificacion de las palabras escolar bueno y malo , y la 
4e los ÚQmpQ&s pretérito, presente y futuro , leyendo 

las 
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la» |popc«íciònes; escritas , y acordándose de la reprê -
•fâasibarqtie le he dado , empieza á combinar sus ideas, 
y á conjeturar el verdadero sentido de las proposicio
nes ; y yo entonces con señales manuales , que indican 
Ifiss; tíetripos ̂  ie hago entender que en lo pasado ha si-
doobuerr escolar , que ahora es malo , y que en adelan-
teí serájb^esro.:, 
- ÍIÍ23 ! sÉongordespues á Ignacio otro exemplo de es
te modo.- Muestro áIgnacio un pliego de papel blan-
G&r. después le doy un color , por exemplo amarillo, 
y al'mismo tiempo escribo : e¿papel es amarillo-: mués-
tro'<esta proposición á Ignacio : y vuelvo á escribir el 
papei' fue 'blanco'irle - muestro esta proposición y es
cribo la siguiente el papel será negro : Ignacio lee es
ta proposición, para cuya verificación doy el color 
negro al papel. Haciendo mudar de color ó sabor al 
agua , esta da materia sensible y clara para poner va
rias exemplos , eti qúe se escriba así: el agua fue blan
ca tes verde: será negra : el agua fue dulce : es agria: 
será amarga , salada, &c. Con estos y otros exem
plos semejantes de objetos visibles y sensibles , explí-¡ 
eo prácticamente la significación del verbo auxiliar ser, 
y después pongo, un exemplo con distinción de perso
nas en la manera siguiente. 

Modo indicativo. 
Tiempo presente. 

Número singular. <-Ntímero plural. 
Yo soy maestro. Nosotros somos hombres. 
Tu eres disdpülo. Vosotros sbis discípulos. 
Aqiiel es discípulo. , • Aquellos son discípulos. 

' Después que con señales manuales* tíe los detríááí 
tíémpps del verbp ser y .y Con exemplos claros; he he& 

cho 
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clio conocer la significación del mismo verbo ser , ex-4 
plíco con las siguientes proposiciones su modo infiniti
vo, ó infinito. 

Modo indicativo. Modo infinitivo. 
Presente. Presente.. 

Vosotros quereis . . . :• ser doctos; 
Futuro. Pretérito. 

T u querrás haber sido bueno. 
Vosotros querréis haber sido buenos. 

Pretérito. Futuro.< u * 
• Tu«estudiaste . . . . . . . . . ; . para .¿ei? docto, f mob 
Vosotros ícstudiasteis . . . . . para ser doctos. , : ^ 

124 Repito estos exemplos y propongo otros di-; 
ferentes hasta que estoy cierto de haber entendido el 
discípulo Sordomudo la significación del verbo ser eni 
sus varios modos y tiempos 5 y después á los. mismok 
exemplos pongo la negación no, escribiendo asi: Igna
cio no fue buen escolar '.Ignacio nò es male scalar f Sor
el papel no fue blanco , negro , &c. el agua no es sa^i 
lada , &c. Ignacio es docto , no es ignorante , &c. ea 
esta ocasión pongo también exemplos! de verbos acti
vos con negación : como los siguientes : Pedro no co
me confites: no bebe agua, Se. Pablo no lee , no es
cribe , no camina , Se. 

125 Asimismo qüando explico la significación del» 
verbo: ser , hago entender la de los pronombres derirf 
vdúvmmia, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, pro^ 
poniendo lestos y otros exemplos semejantes "Seste, li~ 
brú es mio êstê confite será tuyo : este papel será tu
yo : la manzana será vuestra , Se. Procuro verificar 
prácticamente estos exemplos que los Sordomudos en
tienden facilmente al ver indicados los dicho» pronom-
A¿\ bres 



*I28 "Escuela Española de Sordomudos. 
bres,.con las señales manuales de los pronombres pri
mitivos yo , tu , &c. Para que los Sordomudos entien
dan bien la significación de los pronombres derivativos 
mió, tuyo , Se. después que estos se hayan escrito, 
se borrarán , y en lugar de ellos se escribirá de miy 
de t í , &c. para que con la substitución entiendan 
ser homogéneas la significación de un pronombre pri
mitivo , y. la de su correspondiente derivativo. 

i 36 AI enseñarse á los Sordomudos la significa
ción y el uso del verbo ser, se pondrán siempre exem
plos de oraciones ó proposiciones completas. Los Sor
domudos dificilmente aprenden de memoria lo que no 
entienden f üy porque las oraciones incompletas , por 
exèmplo yo soy, tu eras , aquel será , Se. no tienen 
sentido alguno perfecto , y ni los Sordomudos descu
bren'en ellas sentido alguno , quando leen tales propo
siciones T quedan maravillados y con señas preguntan, 
éjpfá çosayo saytf qué cosa tu eras ? Por la misma r a 
z ó n i los Sordomudos no se enseñan las conjugacio
nes de los verbos activos y pasivos , sin la expresión 
de las personas agentes y pacientes : pues ellos se con
funden, quando leen estas ú otras semejantes proposi
ciones yo mo, tu oyes r&c, en las que falta lo que se 
vee fvoye^&jc. M-AV-'A ,. 

127 Para explicar prácticamente la significación 
del verbo aber (del que ya los Sordomudos han for— 
maãb algum idea al aprender la conjugación activa-
de los verbosa) me valgo 4e la siguiente industria. A l . 
ráiecfor de mir bttjfete-; se sientan los Sordomudos , y en? 
el puesto de cada uno de ellos pongo algunos anises5 
sin contarlos , y escribo. 
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Indicativo. 
Presente. 

Quántos anises ái en el puesto de Ignacio? 
Quántos anises di en el puesto de Pedro? 

Se cuentan los anises, quito algunos y escribo. 
Futuro. 

Quántos anises abrá en el puesto de Ignacio? 
Quántos anises abrá en el puesto de Pedro? 

Se cuentan los anises , y quito algunos anises á 
los de Ignacio y de Pedro j y escribo < 

Pretérito imperfecto. 
Q u á n t o s anises abi.i al principio en el puesto de Ignacio? 
Quintos anise» abi.i al principio ca el puesto de Pedro? 
Quintos anises abi.t al ultimo en los puestos de Ignacio y de Pedro? 

128 Después que á estas preguntas han respon-̂  
dido los Sordomudos, escribo 

¡Pretérito perfecto. 
Al principio abo muchos anises. : Í 
Al ultimo ubo pocos anises. 

Con estos y otros exemplos semejantes explico la 
significación del pretérito traspasado a abido j del pre
térito mas que perfecto abia abido , y de los demáá 
tiempos de los otros modos. E l níâestro debe sabec 
que para la mas fácil explicación é inteligencia del 
verbo aber , conviene poner proposiciones de sus va
rios tiempos con adverbios, conjunciones y con otros 
verbos : y por tanto , después que haya enseñado á los 
Sordomudos la significación y el uso de todas las par
tes de la oración, facilmente les hará compreender la 
Ttísà. 11. R sig-
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significación y el uso de todos los tiempos del verbo 
aber ó haber. Será útil la verificación de estas y otras 
proposiciones semejantes. 
Aunque aya muchos anises, Ignacio tomará solamente dos. 
Si ubiera diez anises, yo daria tres á Ignacio. 
Pocos anises abría , si cada uno comiera "quatro anises. 
Yo daré á Ignacio los anises que ubiese en mi puesto. 
En mi puesto a abido anises. 
En el puesto de Ignacio abia abido seis anises. 

Aunque aya abido anises en el puesto de Igna
cio , yo no pondré otros anises. 

Si ubiera abido seis anises en el puesto de Pedro, 
yo le daria quatro de ellos. 

No puede aber anises en mi puesto 5 porque Ig
nacio los tomó todos. 

No pudo aber abido anises ayer en este puesto, 
porque Ignacio se los comió todos antes de ayer. 

En abiendo anises, yo daré seis de ellos á Ignacio. 
E l maestro advertirá á sus discípulos , que quan-

d verbo aber ó haber está solo ó con nombres, se 
pone solamente la tercera persona del singular de to
dos sus tiempos : y todas las personas de estos se usan 
solamente, quando el verbo haber está ó se acompaña 
cón verbos activos ó pasivos en sus tiempos pretéritos. 

Al enseñar á los Sordomudos el uso. del verbo 
babet con los nombres , convendrá, repetir» lo que an-1 
tes se prescribió de su uso con los verbos. 

CA-
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C A P I T U L O XIII . 

Explicación de ¡a voz pasiva de los verbos. 

129 JEl maestro, antes de explicar la voz pasiva 
de los verbos , ó después de haberla explicado, po
drá en el tiempo y en las circunstancias que juzgue 
mas convenientes, determinar y enseñar las señas ma
nuales para indicar los verbos activos , pasivos y neu
tros. L a letra natural v es señal (como se dixo an-> 
tes) para indicar el verbo : cuya voz ó conjugación 
activa en las escuelas délos Sordomudos se figura con 
la acción de mover las dos manos, como si con ellas 
se tocára el órgano. De este modo se explica que un 
verbo es activo ó se expresa su voz activa. L a voz pa
siva , en las dichas escuelas se significa con todo ti 
cuerpo en la acción ó figura de estar inmoble y ser, 
movido ó 'llevado por otro en una silla. E l verbo neu
tro se declara con la acción común , que para signi-r 
ficar nada se hace comunmente tocando los dientes su
periores con la uña del pólice de la mano derecha. 
E l maestro podrá usar estas señas , ó inventar otras 
mas propias $ ó substituir las letras manuales , como 
mejor le pareciere : pues los Sordomudos, luego que 
entienden la significación de algunos verbos activos, 
pasivos y neutros , por sí mismos forman y conciben 
verdadera idea de lo que quiere decirse con las ex
presiones verbo activo , verbo pasivo , verbo neutro. 

130 Los Sordomudos que han comprehendido fcjieji 
la conjugación de los verbos auxiliares ser y haber9 
facilmente aprenden la conjugación pasiva de los ver-

* R 2 bos 
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bos ; pues ésta en el español consiste en añadir el pre
térito participial á todos losi tiempos de dichos verbos 
auxiliares del modo que expondré después. Mas aun
que los Sordomudos , que saben, conjugar los verbos 
auxiliares, aprenden facilmente á conjugar la voz pa
siva de los verbos , no por esto forman facilmente idea 
de ella 5 pues juzgan ser supérflua tal voz , y no la 
usan jamás en sus - oráciones mentales. En estas los 
Sordoínudôs conciben siempre como principal á la per
sona agente , y consiguientemente en los verbos con
sideran principalmente su acción. Esta consideración 
pertenece á la voz activa de los verbos , en cuya , voz 
pasiva siv pasión, y no la acción es la que se consi
dera-principalmente. Para que-los-Sordomudos con una 
accidn:'Visible' formasen idea sensible de la acción y de 
la pasión de los verbos ó de su voz activa y de su voz pa
siva, Epee y su discípulo Silvestri hacian que dos Sor-
Bomudos , haciendo como, silk ogn. sus, manos, llevan-
Sén sóbrfe ella â otro Sordomudo* Eni este caso los Sor
domudos , que-llevaban á este , ó eran sus portador 
res , representaban la acción del verbo llevar , ó su 
voz activa , y el Sordomudo , que era Üevadó , repre
sentaba la pasión del* verbo llevar, ó su voz pasiva. 
Á esta industriado añado.ría siguiente;, que á los Sor
domudos agrada , 'y es siuyíáñtefigible.. Después que 
á los Sordomudos be enseñado la, significaíüon del 
verbo arrastrar , escribo así: Pedro apraslra la siiiav 
y hago que Pedro arrastre una ^Ula; ¿Después escrir 
bo '.Pedro arrastrará dos sillas.̂  líespués .de. JiaJber 
verificado esta proposición r escribó-^tas proposioiones. 

"Una silla será arrastradas por. PedkoiíXJnaisillar será 
levantada por Pablo. Dos sillas serán movidas por Ig
nacio. ; ••;•'>•'•• .:' 

Coa 
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131 Con estos y otros exemplos semejantes-doy á 

entender «á los Sordomudos que tienen una misma sig
nificación estas proposiciones. Pedro levantará un li~ 
br o : un libro será levantado por Pedro : que la pri
mera de estas proposiciones se dice ser de la voz ac
tiva dei verbo levantar 5. y la segunda proposición se 
dice pertenecer á la voz pasiva del mismo verbo le
vantar. Gon esta breve explicación escribo la voz ac
tiva y la voz pasiva del verbo levantar de este mo
do. 

Indicativo. < ? 

Tiempo presente. . . • 
Voz activa. Voz pasiva. 

"Yo levanto un libro . f un libro 
Tse levanta, ~\ 

> < & > por 
Ces levantado J 

nü. 

Singular.< T u levantas un libró- . . . ; . < 

.Aquel leranta un libro. . . . 

nosotros levantamos un libro. 

"se ley.anta, ") 
un libro J ó t por tí. 

(.es levantado j 

Tse levanta, ") 
. un libro ¿ ó i por aquel. 

(_es levantado J 

Plural. < vosotros levantais un libro. . . < 

".un libro < ó j> por nflsotros. 
l_ es levantado J 

/"se levanta, -y - i . 
i libro ¿ ó C por vosotros 

^ es levantado J 

Í
se levanta, ~) 

ó j» por aquellos, 
es levantado J 

se levanta, V 

Vuel-
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i .132 Vuelvo á repetir el tiempo presente, ponien
do por persona paciente un nombre del número plu^-
j a l . • '< 

Indicativo. * 

Presente. 

Vo% 'cativa. Voz pasiva. 
••• „ ... , , „ .., rse levantan. "1 

f Torlevanto dos, tres &c. libros, dos, tres&c.libros<(sonlevantados/p0 

Singulars tu levantas dos, tres&c.libros, dos, tres&c-l'bros<^son jevant.atjos y pot d 
' - aquel levanta dos, treí Scc. libros, dos, tres &c. libros ̂  ¡ o^Ivantadospor ai!llti 

- & C . • & € . 

133 Advierto á los Sordomudos , que en todos 
los exemplos propuestos siempre es una misma la perso
na paciente : y que quando esta es del número singu
lar , en el presente se dice siempre se levanta ó es 
levantada : y que quando la dicha persona es del nu
mero plural, siempre se dice se levantan ó son levan- \ 

: tados. Les advierto asimismo que las expresiones se le- \ 
vanta-, es levantado tienen la misma significación. j 
Después pongo á los Sordomudos el exemplo "de un j 
dertipó presente, en que la persona paciente sea un 
pronoèíbre primitivo , y sea diversa en cada propo
sición. Escribo así. 

In-
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Indicativo. 

Presente. 
A 

Vox activa. Foz pasiva. 

r Pedro me llama . Y o soy llamado por Pedro. 
Singular. <j Pedro te l lama. . tu eres llamado por Pedro. 

(.Pedro le llama. . .el es llamado por Pedro. 

r Pedro nos llama...nosotros somos llamados por Pedro. , 
P lura l . < Pedro os llama. . .vosotros sois llainadbs'por Pedro, 

L Pedro los llama. . ellos soil llamados por Pedro. "V 

134 Con este exemplo doy á conocer á los Sor
domudos que en la voz pasiva entran todas las per
sonas del verbo auxiliar ser , porque las personas pa
cientes son pronombres primitivos. Pongo después to
da la conjugación de la voz pasiva del verbo llamar, 
y hago notar á los Sordomudbá r, que en los tieiíipos 
presentes , futuras y pretéritos ,i,iTip r̂fectos la voz pa
siva consiste en el verbo ser , y en fcl: participial pre
térito llamado, y que en los pretéritos prefectos dé dir 
cha voz, ademas del verbo auxiliar ser entra tam
bién el auxiliar haber. La conjugación de la voz pa
siva se presentará á los Sordomudos escrita con tal 
disposición, que ellos conozcan y yeah la palabra que 
es ó no es común á muchas personas. He aquí algu
nos exemplos del modo con que se debe escribir la 
conjugación de dicha voz. 

Exem-
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Exemplo I . 

. Yo levanto ^ 
Singular. X tu levantas..VJ.,,.,...J 

«> aquel levanta, 

{
nosotros iévantamos 
vosotros levantais., j 
aquellos levaatan--

por mi. 
fpor t í . 
1 Dor ao uel. 

••-<P ' 
' { g- "r r se levanta, 
; W l i b r o . ^ J un libros . o ^ nosotros 

j ' g" l Ces levantado por vosotros 
vpor aquellos, 

Exemplo I L 

Sin guiar. ^ 
Yó'levañto,. . . 
tu levantas... X - r 

por mí. 
f por tí. 

aquel levanta C „ c r k ^ c = J j r t crK, / , r / sô levantan, ó J por aquel. 
nosotros levantamos ^dosIlbros- 3 ^ o s libros | s o n levantados^ por nosotros. 

Plural. / vosotros Ipantais. .! 
V. aquellos lévantan/. -

I por vosotros. 
Vpor aqnellos. 

Exemplo I I I 

' 5' 

me. 

te.. 

le. . 
| { P e á r o . < j Mlama. ? 

> llamada 

nos.-, 

os, 

f Yo soj. 

uí eres. ' 

el es. ... r: 

nosotros somos 

vosotros áois. , lllatnados 

ellos son. ' ; J ' 

>por Pedro. 

Exem-
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Exemplo I V . 

a { Pedro. { 

.me. 

tc. . 

1c. . 

aos. 

os. . 

•Ies. . 

. . Y o f u i 

^ tu fuiste 

> l lamó. 
- el fue 

• nosotros fuimos 

> llamado 

1 2 
g"^ vosotros fuesteís ^llamados 

. L ellos, fueron *, 

>por Pedro» 

"Exemplo V. 

y © fu; t 
tu fuiste.'. . . . ^llamado 

el fue. 
1 

\ nosotros fuimos 

P vosotros fuisteis Mlamadôs \ 

> por Pedro 

Yo he 

tu has. . . . 

el ha. . . . . 

nosotros hçjnos.;. 

vosotros habéis 

ysido, 

ellos fueron 

'Yo ftti. 

êllos han . 

Exemplo V I . 
í-, 

xr. 

llainado T 

llámadoí 

por Pedro 

tu fuiste, w 

eí fue. . . * . , . 

^nosotros fuinpos 

> llamado' i 

21 
g vosotros fuisteis 

Yo hube. . 

tu hubiste. . 

¡el hubo. . . 
>porPedro 

.ellos fueron. 

j 
^nosotros hubimos 

¡Si 
^ ¡vosotros hubisteis 
£.! 

¡ellos hubieron.. . 

>'sido< 

llamado 

.llamados. 

»por Pedro 

T O M . I I . E n 
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135 E l maestro á imitación de estos exemplos 

pondrá todos los que se necesitan para enseñar á los 
Sordomudos la voz pasiva de los verbos. Asimismo 
les harü las siguientes advertencias. 

Eh el primero y segundo exemplo tienen la mis
ma significación las expresiones se levanta , es levan
tado i y se levantan, son levantados. 

E n el tercer exemplo se usa también la expresión 
se llama , en lugar de es llamado 5 y la expresión se 
llaman en lugar de son llamados. 

En Jos exemplos I V , V , VI , se ponen tres pre
téritos perfectos de la voz pasiva : y para que los 
Sordomudos conozcan que la significación de todos 
ellos es substancialmente la misma , se repiten y co
tejan. Para que los Sordomudos entiendan la-diversa 
anterioridad de tiempo , que causa, alguna distinción 
en los dichos pretéritos perfectos, ,los reducirá á la 
clase de los pretéritos perfectos de la voz activa : es
to es , les dará los nombres de pretérito determinadoy 
indeterminado , traspasado. Pretérito determinado se
rá yo fui llamado : pretérito indeterminado será yo he 
sido llamado j y pretérito traspasado será y& hube s i 
do llamado. , ? 

Asimismo el maestro advertirá á sus discípulos, 
que en la tercera persona del singular del1'pretérito 
perfecto se usa también esta expresión se llamó. \ y en 
lf tercerá persona del plural se usa! tambien[ esta ex— 
jíresion se llamaron. Ultimamente ieís advertirá que se 
usan estas expresiones se lee por mí \ se dice' por Pe— 
dro , se cuenta por Pablo , &c. y que en ellas se en
tiende siempre una cosa leida, dicha ó contada. 

C A -
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C A P Í T U L O XIV. 

Explicación práctica de los verbos neutros 
é impersonales. 

136 ~Llamamos neutros á aquellos verbos que sig
nifican una acción , situación ó estado , que son in-< 
teriores ó se reconcentran en una persona, ó en un su-
geto , que al mismo tiempo son agentes y pacientesr 
tales son los verbos vivir , dormir , temblar , mV, &c. 
En los verbos llamados activos, la acción de la perso
na que obra, sale fuera de sí , y se dirige á sugeta 
ú objeto diverso de la misma persona. E l sugeto , á 
que se dirige la acción de la persona agente , se lla
ma paciente 5 porque recibe la dicha acción : y quan
do este sugeto, en una proposición, se considera mas 
principalmente que la persona agente , entonces el 
verbo se llama pasivo. En los verbos neutros la ac
ción queda en la persona agente é indica ó denota eri 
sí el sugeto paciente : quando se dice Pedro vive se 
quiere decir Pedro tiene vida : el verbo vivir signifi
ca tener vida : y porque en la significación completa 
del verbo vivir se comprenden el verbo tener , y el 
sugeto paciente vida , el dicho verbo vivir se llama
rá neutro , esto es , rii activo Í, ni pasivo. 

13jr; »És mas difícil , dice Epee ( en la primera 
parte de -su verdadera manera de enseñar á los Sor
domudos , capítulo 5. artículo 3,) explicar con se-* 
ñas á, los Sordomudos los verbos neutros, que los 
pasivos. Para hacerlo , me valgo de la industria si^ 
guíente. Escribo la expresión yo tiemblo. Con una se-

s i . nal 
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rial manual denoto la palabra yo: con mover el cuer 
po denoto la significación del verbo temblar : hago 
la señal conveniente para denotar , que la palabra tem
blar es verbo 5 y últimamente hago la señal de una 
negación hácia la mano derecha, y hácia la izquier
da para denotar, que el verbo temblar no es activo, 
ni pasivo." 

•••P3Ô;"-. Esta industria que propone Epee, podrá prac
ticarse útilmente j mas yo uso la siguiente. Escribo 
así; 

Futuro. 
Yo reiré. Después de mí tu reirás. 

Los Sordomudos leyendo estas proposiciones en
tienden , que se habla de una acción futura que yo 
haré; y de la misma acción futura, que otro hará 
después de mí. Estando ellos en esta expectación, yo 
rio: y luego ellos conocen y entienden, que el reír 
es la acción futura , que se significa por la propo
sición yo reiré'. Después de mí rie otro: y se veri
fican las dos proposiciones escritas. Escribo entonces 
las siguientes. 

Futuro. 
Yo temblaré. Tú temblarás. Aquel temblará. 

Se verifican estas proposiciones 5 y las repito en 
los tiempos presente y pretérito. Después escribo las 
sigiiicntes. 
: Yo reiré tierra. Tú reirás piedras. 

Yo temblaré cielo. Tú temblarás agua.-
Los Sordomudos al leer estas proposiciones que

dan confusos , porque no pueden, ni saben unir las 
personas pacientes con los verbos: y yo prontamen
te borro sus palabras, significándoles; ser iínposíble^ 
que yo ria la tierra , tiemble el cielo ¿kc. y que l a 

r í -
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risa y el temblor están en mí mismo. Con esta in
dustria los Sordomudos conocen que hay verbos in
capaces de tener personas pacientes 5 y el maestro 
procurará hacer una • lista de ellos, poniéndoles ba-
xo del título de verbos neutros. 

1 3 9 Los verbos neutros pueden tener personas pa
cientes , quando se acompañan con otros verbos, eo-. 
mo en las proposiciones siguientes. 

Yo hago reir á Pedro. 
Yo hago temblar la silla. 

E l maestro con estos y otros exemples semejan
tes hará entender á los discípulos, que la risa y ej 
temblor no están en mí , ó en la persona agente, mas 
en la persona paciente. 

1 4 0 Para que los Sordomudos conozcan la signi
ficación , y el uso de los verbos impersonales, qua-, 
les son conviene, pertenece, nieva, llueve $ S e : el 
maestro los perifraseará poniéndolos en frente de prô -
posiciones , que declaren su significación. Pondrá las 
proposiciones siguientes, ú otras semejantes. 

Es cosa justa conviene. 
Es cosa debida pertenece. 
Era cosa justa convenia. 
Era cosa debida pertenecía. 
Cae agua del cielo llueve. 
Caía agua del cielo. . . . . . . . llovía. 

E l maestro dará á entender á los Sordomudos la 
equivalencia de las proposiciones que dicen una mis
ma cosa. Con la misma industria podrá darles á co^ 
nocer la equivalencia de las siguientes proposiciones. 
1: Se dice >... .dicese. muchos dicen. 

Se cuenta. . . . . . . cuéntase muchos cuentan. 
!.;Se . o y e . . . . . . . . .oyese. . . . . . . . .muchos oyen. 

Des-
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Después que los Sordomudos hayan entendido la 

naturaleza de los Verbos , se les puede dar noticia de 
los nombres verbales , cuyo conocimiento les es fá
cil. No hay necesidad de explicarles la naturaleza 
de los nombres absolutos y abstractos : basta darles 
la de los próprios y apelativos : y podrá añadirse la 
de-los verbales fáciles de entender. Según el sistema 
de los gramáticos , hay verbales substantivos y ad
jetivos , como lección, legible, que proviene del ver
bo leer. Si un verbo se supone (160) voz radical, 
todos sus derivados serán nombres y verbos com
puestos. 

C A P Í T U L O X V . 

Explicación de los adverbios 

141 P a r a enseñar á los Sordomudos la explicación 
y el uso de los adverbios, en las escuelas de ellos se 
usa comunmente la industria, que Epee prescribe en 
el capítulo 6. de la primera parte de la verdadera 
manera de enseñar á los Sordomudos. He aquí lo que 
dice Epee en dicho capítulo. » Se debe , por exemplo, 
explicar el adverbio grandemente. Levanto la mano 
derecha á cierta altura regular j después la pongo so
bre la izquierda , y la arrimo á ella: esta acción es 
señal manual de la palabra grande como nombre ad
jetivo. Su significación se expresa con levantar la ma
no hasta cierta altura. Para significar que se adver
bia el adjetivo grande , pongo mi mano derecha en 
un lado mio , y la arrimo á él: y con esta acción 
se significa, que el adverbio se pone, al lado del ver
bo para modificarlo: y el arrimar la mano derecha 

. a l 
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aí lado es Ia tercera señal, con que se denota, que 
el adjetivo grande es adverbio , ó con que se decla
ra la significacon del adverbio grandemente." 

142 Yo para enseñar á los Sordomudos los ad
verbios , uso la siguiente industria. Escribo así. 

1. Yo levantaré un libro 
2. Yo levantaré lentamente dos libros. 
3. Yo levantaré aceleradamente tres libros. 

Muestro estas proposiciones a los Sordomudos: 
levanto un libro con movimiento regular, que no sea 
lento, ni acelerado: y verifico la primera propósi-
cion, que señalo con un dedo para indicar , que he 
practicado lo que en ella se prescribe. ' 

Después levanto lentamente dos libros : y advier
to á los Sordomudos , que noten la palabra /enta
píente , á cuya significación corresponde el movimien
to lento, con que he levantado los dos libros; 

Ultimamente levanto aceleradamente tres libros; 
y advierto á los Sordomudos , que he verificado tap 
tercera proposición. 1 

143 Vuelvo á escribir otras proposiciones, que 
son las siguientes. 

Adverbio. 
Yo golpearé quietamente sobre el bufete. 
Yo golpearé fuertemente sobre el bufete» 
Yo tiraré altamente la pluma. 
Yo tiraré baxamente la pluma. 
Yo moveré juntamente dos plumas. 
Yo moveré separadamente dos plumas. 

Verifico estas proposiciones, y hago advertir á 
los Sordomudos , que se dá el nombre de adverbio 
á las palabras quietamente, fuertemente-, 0c. que 

se 
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se ponen iritnediatamente después de los verbos. Asi
mismo les doy á entender, que adverbio es lo mis
mo que palabra puesta junto al verbo : y presentándo
les escritos un nombre substantivo con un adjetivo, 
y un verbo con un adverbio, les digo que el adver
bio es respecto del verbo , como el nombre adjetivo 
es respecto del substantivo. Para que los Sordomu
dos .eonozcan, que el adverbio es respecto del ver
ija como el nombre, adjetivo respecto del substanti
vo , basta señalarles juntamente verbo y adverbio, 
y después nombre substantivo y adjetivo. 

C A P Í T U L O X V I , 

"Explicación de las preposiciones^ 

,144 J L a mejor Industria para que los Sordomudos 
entiendan. las preposiciones ^ consiste en ponerlas en 
proposiciones claras, que ellos mismos verifiquen, «ó 
vean verificar. He aquí algunas, proposiciones útiles 
para practicar dicha industria. 

.*}J|tiado pasea vw, Pedro. i, f 

.* Ignacio pasea sin Pedro. < | 
Ignacio pasea delante de Pedro. , : 
Ignacio pasea detras de Pedro. f 
Ignacio pasea ¿en Ja, escueja. ¡ ; • • X 
I g m ú y üm&íjfm:*: de la escuela. ; 
Ignacio mueve la mano sobre el bufete. 
Ignacio mueve'ía fnano^^^}del bufete. 

. Ignacio mueve la miaño hacia mí. 
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- Ignacio mueve la mano contra si mismo. 

Ignacio paseará entre Pedro, y Pablo. ¡ 
Ignacio escribirá según la voluntad de Pedro. 
Ignacio escribirá en el papel hasta su mitad. 

Se verifican estas proposiciones , haciendo que 
los Sordomudos noten las preposiones , y s<?bre ̂ IlSíS 
se. pone la.palabra preposición , y se les explica, 
significación haciéndoles entender con señas , que ía 
preposición se pope siempre delate de los nombres, 
Asimismo con palabras equivalentes á las preposicio
nes, se les hace entender la- verdadera significación 
de.-Jas- siguientes.;. Entre.^mAo misrnQ^qüe en medio-íf 
eon , muchas veces es.lp mismo que juntamente : sin, 
es lo mismo que no: debaxo, es lo mismo que infe
rior : cerca, es lo mismo que vecino : delante, es lo 
mismoj que anteceder : detras , es lo mismo que seguir 
4 una eosa j &;c. E l . maestro proponiendo palabras, 
ó proposiciones equivalentes á las preposiciones, con-̂  
seguirá facilmente, que los Sordomudos entiendan'la 
significación de ellas. 

145 En las escuelas de los Sordomudos se le?; 
suele explicar con señas la signífica.cion de las, f?rç-
posiciones. Por exemplo, la preposición con, se explica. 
Q denotá poniendo una mano cafiçnte. de la otra , y? 
encorvándolas de modo, que con las dos manos píirez;^ 
ca hacerse esta figura de dos medios circuios ( ). Esta 
figura se usa pfira indicar , quç en su vacio se con
tiene alguna cosa. L a preposición sin , se figura co
mo la partic.qla, no. "La preposición que significa 
existencia ó situación en un sitio, estado ,,, &c. se fi
gura con el índice de la mano derecha apoyado so
bre la palma de la izquierda. Las preposiciones s#«r 
teç.<k(Ant&,, .se figuran,;çon la npiano, • depsha j , <|u^ 

, TOMO n. T mo-
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moviéndose señala lo qüe está delante: y las prepo
siciones atras y detrás , después' se figura» con la 
níáÜO'derecha , que nYoviéhdose señala lo que está 
detras. L a preposición contra, se figura con los de-
dosi índices derechos , y opuestos. Entre, se figura 
ritostrando los tres dedos mas largos de la mano de-
rèèhfa ¡, y - separando el segundo del primero , y -del-
fékfeft*. ¡Stobfé ,n§ê. fi^utó ¡poniendo ¡una mano sobre-
oifPá'j!^r'moviendo la 'mano-superior:' Debuxo, se fi
gura poniendo una mano sobre otra , y moviendo la 
inferior. Cerca, sé figura arrimando una mano á un 
lado del cuerpo. Por, para , se figuran con el de
do índice puesto era la frènte , que es el lugac de 
los pcnsamierítds, : dirigido después hácia algún ob
jeto. Estas señales manuales, con que se figuran las 
preposiciones expuestas , se suelen usar naturalmente 
por Jos Sordomudos , qúando ellos discurren entre 
sí por señas.' ' ' <'''• 

' En el idioma español las preposiciones se usan 
también con los verbos: por exemplo, decimos vpa-t-
fa hacer', 0 con hacer, ó por hacer esto se pierde 
tieníjx): áhtes de hacer , ó después dé hacer esto¿-
(Éíhtáene'peítóár en kacerlo bien." E l usô de las pre-
p^stdoriés' fconUós ê̂ febsy fácilménte Sé enseña á los 
Sordomudos. ;' "! • ; 

*? ; C A P Í T U L O X V I I . 

S'AÍ ^;' EsL-pt/ièàclon ¡de /as1 totijtíncièkes. 

'i 
tqò X L l número grande y la varia calidad de las 

(^nl^iKíorie^^treòèn-eri los idiomas eruditos á propor— 
""1:;n -cion 
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cion que estos se perfeccionan, depositando en sí 'las 
ciencias: y de esta perfección resulta en ellos ía mu
chedumbre de conjunciones suspensivas, condiciona
les , afirmativas , negativas , adversativas, causales, 
ocasionales, copulativas, disyuntivas, é ilativasj que 
se han inventado, y se usan par^ declarar, los e x 
ceptos , y hermosear los periodos del discurso; .vo-
C£i. Epee tratando de las conjunciones en el capítu
lo 8. de la primera parte de su obra antes citada, ex
pone toda su doctrina con señales, arbitrarias, que 
propone y usaba para dar á entender á los Sordo
mudos la significación , y el oficio ele; las çoâji(n^^|-
nes. É l , con aquella ingenua sinceridad que le era ca
racterística , confiesa que no habia descubierto ó in
ventado otras señales mejores, ni método mejor pa
ra instruir á los Sordomudos en la inteligencia de las 
conjunciones- Me parece que para la consecución de 
este fin, es útilísima; la siguiente industria de poner 
á la vista de los Sordomudos proposiciones con con
junciones, y proposiciones en que la significación de 
estas se declare. He aquí algunos-exemplos que .pre
sentados á los Sordomudos, les suelen £er fec-jiíniej^-
te inteligibles. ' 
-r • nosotros dosT Yo , y tu comemos una nuct , • , >• comemos una nuez. . ' ^ ambos a dos J 
v uno de nosocros "> , ^ 
Y o , o tu comeremos una nuez, , „„«.„.,„„ J„„ >comera una nuez. 

' uno de nosotros dos j ¡ . , r ; p 
Vosotros; dos, y vosotros tres escribiréis...,, vosotros cincos escribiré^» 
u J "• " TI LV L - - f Pedro escribirá. * ' ^ 
Pedro, y Pablo escribirán i Pablo escribirá. ^ * 
Pedro, '-4 también Pablo escribirán. . . -f ̂ fr,0 escri¡>!<rá- ' : • ' ^ - I. Pablo escribirá. .. i 
N , T> u i u - - f Pedro escribirá. "''" Pedro no Pablo escribirá • S U M -1 • ' .< V. Pablo 110 escribirá «> 

y o » , ™ a»; * A {X?SrâSáL;h 
~ t \ 0 T 2 ^0*' 
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<i-u, u I;.,Í;*.,.:'!!.-. • - - i , , , . - . ¿ . r '.rVosotros escribiréis. 
Tofot^os dos, ? «o aquellos, escribiréis. ^Aqljd{os n0 cscriblráni 
5j tu escribirás, yo leeré. . . T u escribirás ? si escribieras yo leeré. 

~ Í fin qüt escribas \;tp daré papel....Te daré papel, en que escribirás 
s-Tara que escribas/ r r r 
-PíW-qua.eres bueno, te daré confites.. Eres bueno ? eres bueno: te daré 
* , \ • . , j . . . . . . . confito. 
'T'u'defies escribir : más né escribeÍ5:.;Tu debes es'cribir : tu no escribes. 
-Tu'escifibííásii&si stífiás-doicto';.^ escribirás r escribiendo será? docto. 
..Tu.Mcribés: íwegg jser^s docto. .Tu;escribes: escribiendo serás docto. 
Eres bueno ? Juego seras obediente.'̂ Eres bueno? siendo bueno serás 

' • ' ' obediente. 
'•Porque lees ? .paraiser docto... Que cosa tu quieres leyendo? 
^ , ¡ , : : ^ i; r l , • H , jj „ , Quieres çer doçíp. 
Sabes como se escribe ? .......Sabes la manera de escribir'? 

"Pites tilescr'ib'cé , yo leeré..;.V. ...•....•'Tu escribes , yo leeré': tu noes-
-í.\:. í/i i 'IWJ £ í f ; / ' 'v . Í,.J;\,_ ' - . i . . . . cribes, ybholeerc. 
„'írüeres buenolíMítíi^ienj tuieres tnalo.Tu eres bueno ? no : eres malo. 
," . , n i Ignacio es igual a Pedro en bondad. -Igoacio es tan bueno conw P e d r o . j * ^ ^ pedro son igaalaièts buenot 

E l maesíró 'substitúyéiidtí áe esta manera , palan 
*%íasi ú ora^íoriès qtiè détlãrefli la 'significación de las 
conjunciones , íes dará dé estas la noticia que baste, 
para que entiendan su uso en las oraciones. 

J4^ En las escuelas de los Sordomudos con se-
••fíaá se denota Ja significación»¡deÍfáfc'&ñjünciones. No, 
se denota con la cabeza ó con la mano : estas ac
ciones se inŝ piraa pôr lál'hkturale^a, y pues todos los 
Sordomudos- é infantes las hacen para decir no. Quien 

'ñice^ nb, se niega á hacer alguna cosa: quien se nie-
•p',1 Vésiste, y quie(n resiste, hace nattifalíñente con 
el cuerpo. Jos movimientos y con la cabera, ó côn., Ja ma
no que se hacen para denotar , ó decir no con señas. 
L a conjunción pues,, 'se denota con lá acción de po
ner alguna cosa sobre otra: quando , se denota fijan
do la 'vista en sí mismo, ó en algún sitio. -

CA-
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C A P Í T U L O X V I I I . 

Explicación de las interjecciones^ 

148 L a s interjecciones son acentos vocales > <fué idit-
claran los afectos veementes del espíritu. Los idití-
mas de las naciones bárbaras suelen tener mas inter
jecciones , que los de las naciones sabias. E n espa
ñol hay pocas interjecciones, que se expresen con 
una palabra sola. Los Sordomudos explican vivamerí-

• te las interjecciones con acciones naturales de manos 
y cuerpo, y con varios gestos de cara. Aprenden fá
cilmente las interjecciones de los idiomas, si las leen es
critas y ven su verificación. EJl maestro pues escribirá 
las interjecciones — Ó! ai! ai de*mí! ola! vitor! bien! 
vaya! como! que cosa!rzy las verificará á los Sor
domudos con las acciones naturales, que les corres
ponden y declaran su significación. 

C A P Í T U L O XIX. 

Práctica diaria en la instrucción de los Sordomudos, 
uso de las señas para instruirlos , y breve índice de 

algunas principales con observaciones sobre la ; 
¿ < ¿ i ,•• derivación. de las • petlahras en los idio- • 

, * mas de naciones civiles. <•'.)* 

149 , l^a distribución y el orden de las lecciones 
A k m s .i) que paFkiiiostruir á los Sordomudos en el ldiq-
míi gsgaípol .so .les¿debeflxex|>licár ,,;seí^c©ntl@íiettl:en.,êl 

mé-
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método práctico que he propuesto para enseñarles el 
dicho idioma-UCada lengua , según la diversa dificul
tad del artificioso uso de sus partes , pide particular 
método práctico , en el que se enseñen primeramente 
las cosas mas fáciles , y después las difíciles. E l mé
todo que he propuesto conviene también á las lenguas 
portuguesa , italiana , francesa y valaca, porque:todas 
estas y la española son dialectos latinos , que tienen 
mucha afinidad en Jas palabras y eu la sintáxís de 

.-ellas. L a lengua inglesa , por ser de menos artificio
sa sintaxis , que los dialectos latinos , es fácil de apren
der á los Sordomudos, E n el método práctico que 
he propuesto para enseñarles' el idioma español, no 
-he seguido el orden gramatical, sino el que me ha 
parecido mas idóneo para facilitarles el conocimiento 

¡de sus reglas gramaticales. A este fin se opone, pe-
Iro conviene á otro, tal vez mas útil, la práctica que al-
-gunos i maestros tienen de explicar adelantadanieníe á 
los Sordomudos algunas reglas difíciles , para excitar
les la curiosidad de saber, y cebarla con ideas, que les 
gusten y sorprendan. Los Sordomudos , al empezar á 
conocer Jas letras y la significacibn de las palabras es
critas , que por medio de la vista corporal figuran á 
la mental , y le representan los objetos , sienten y aun 

• muestran sensible placer y deseo de saber. Este de
seo , dice 1 Epee, se excita particularmente.en ellos, 
quando se Ies explica algún tiempo de. los > verbos", 
ka falta de oídô  parece, feconcenírar el espíritu de 
los Sordomudos , y dificultar su instrucción , aumen-

tan-
" 1; Epee en sus dbra's. - Institutions dés Sóurds,: er Muets.. 

-?*ikH7fW$r$y*4&H><}r¿ Lá'iveritable r n á h ^ deftestririte 
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tando £ ellos, y al maestro la fatiga : por lo que Epee 
busé'ando á costa de su paciencia y caridad todos los? 
medios mas utiles para excitarles .el deseo de saber 
y endulzarles el estudio , saltaba muchas veces en sus 
lecciones , explicándoles anticipadamente las que mas 
les podrían agradar. 

L a lección de cada dia conviene repetirla en el 
dia siguiente 5 y dos veces cada semana las lecciones 
explicadas , hasta que los Sordomudos las sepan por 
continuado habito , en cuyo tiempo se repetirán una 
vez cada mes. 
^ 150 Después que los Sordomudos conocen el aíifà-
feeto manual y escrito , y saben la significación de al
gunos nombres escritos , se les dará conocimiento de 
los números, y se continuará dándoles á conocer la 
significación de los nombres de las partes del cuerpo, 
de las cosas mas usuales. Ellos sin particular dificul
tad ni fatiga pueden aprender á conocer 25 palabras 
en la lección de cada dia. E l maestro procurará que 
las repitan escribiéndolas algunas veces. 

Los Sordomudos por medio de la vista recibén 
la mayor parte de las especies , sobre que se exer-
citan las potencias de su espíritu : por lo que es ne
cesario que continuamente se hable á la visca de ellos 
en las escuelas. A este fin el maestro debe tener es
critas en carteles todas las lecciones que diariamen
te explica , y después de haberlas explicado , los pon
drá colgados en la pared, y enfrente de aquellos Sor-
domudos', á quienes se las haya explicado. Las leer 
ciones propuestas en los carteles deben estar escritaá 
con letras grandes , que comodamente se puedan Içer 
desde el sitio en que estén" los Sordomudos en la es
cuela5. E n esta los Sordomudos se exercitan en escri-r 

••m .bir 
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bir todo el tienipo que no se ocupan en. atender á la 
explicación del maestro. Hágase que cada dia escriban 
la lección que se íes lia explicado,-y: llevándosela á 
sus casas; la- pongan en sitio , en que freqüentemente 
k.veán y la estudien. Luego que hayan concluido 
de trasladar las lecciones , se emplearán siempre en 
escribir la doctrina Christiana j y después que la sepan 
bien J,;*S8! emplearán, en'escribjr las cienciaŝ  que se les 
enseñen,. 
vf'gi Los carteles primeros que se pondrán á la vis
ta de los Sordomudos , contendrán nombres. Sê  es-̂  
Gribirá.una lista àt nombres , poniendo sobre ellos es-
tóSitítulos' mmhres, propios, nombres apelativos r.nom+ 
tíres de animales ^ nombres de árboles , nombres de 
frutos , Be. nombres substantivos , nombres adjetivos, 
&c. Después se pondrán sucesivamente carteles de las 
demás partes de la oración, y quando se enseñen la 
declinación de los nombres, y la conjugación: d é l o s 
verbos , se pondrá toda la declinación de los nombres, 
y toda la conjugación de los verbos que se han ex
plicado. 

En las escuelas debe haber "siempre, carteles que 
contengan el artificio de la lengua que aprenden; y 
esfé . artificio v se propondrá á su vista , de modo que 
vean, pintado, ó delineado el uso de las partes de la 
oración, y la derivación de sus partes subdivididas. 
Conviene presentar á su vista corporal y espiritual to
das las cosas , como en. árbol, que ¿lamamos genea
lógico , para qüfe vean sensiblemente las ideas casuar-
íes y las derivadas. A este fin, y con el método á 
él .correspondiente, he. formado las tablas del artificio 
gramatical de la lengua española , que se ponen al fin 
afizeste i.capítulo : los maestros1 de Sordprnudos COIL-SU 

ma-
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mayor observación podrán perfeccionarlas , aumentán? 
dolas ó corrigiéndolas. Estas tablas deben 'estar sienfo 
pre en las paredes de la escuela á la vista.de,los Sor^ 
domudos ^ pues ellos siempre tienen necesidad de pren
der el idioma que se les enseña. E.n dichas Mblas he 
puesto solamente una conjugación j el maestro facilr 
mente podrá añadir las otras. ; : ; - ! > 
- 15 2 Desde que los Sordomudos empiezan á enti 

tender la lengua que aprenden, se les suele enseñac 
las partes mas esenciales , ó absolu tamente necesarias 
de la doctrina christiana , por lo que contendrá que el 
maestro al' enseñarles- la lengua use las palabrafS) y las 
oraciones gramaticales, de que constan dichas ;pa% 
tes. Estas son el padre nuestro , el credo , los man-rj 
damientos del decálogo y los sacramentos. , . , , 

153 L a pintura de los objetos, cuyos nombres se 
ensenan á los Sordomudos , es medio excelentísimo pa
ra que estos facilmente entiendan su signî aacion,,,; y; 
conserven su memoria. Si ven una série^de anímale^ 
plantas , y de otras cosas pintadas y sus ,respectiyt>§ 
nombres escritos baxo de ellas , luego entiendeti. por 
sí ¡.mismos la significación de tales nombres , y,¡cqn-
ŝ rvran tenazmente ::S« memoria. Las pinturas, coípri^ 
das son lás mejores ; mas el uso de ellas es costoso, 
y solamente se logrará en aquellas escuelas , que-se 
fiífl^en por un bi^nheçh^r-ri^.^^.usa; de..-ks pitítxh 
ras facilita el estudio á los discípulos , y ahorra trar 
bajo,, á l o s /maestros.. , • /:\ t¡ 

154 Estos, después que lian explicad© la lección^ 
deben informarse si los discípulos la han entendido- , ^ 
ê ta información pide que los discípulos con señas fle-r 
çterçnií.o que han concebido. Los macstrqs , par?, ex -̂
M^SíP JvegUgt^: i los Sordomudos^-.¡u^/fyjgqi^ 

TOMO 11. Y te 



154 Escuela Espám/a de Sordomudos. 
te método., Con una vara \ que tienen en Ja mano se
ñalan ^ por'"exèthploen el cartel de los nombres la 
pal-áfera: cásc&^f hiego-ios Sòrdbraudos que deben res-
'pôHlter ^^háctó' Séñá'si1, con 'quef- eílosí naturalmente pin
tan la casa ó la indican. Si en la escuela hay pintu
ras-, se ocultan los nombres , que están escritos baxa 
de ellas : estos se muestran en el cartel á los Sordo
mudos £ r,ys¡l)ií8go 7Jé&8$ con tína Vara señalan las pin-
CUf ás que 'les 'corresponden :• pór> exemplo: se les mués-* 
tra la palabra casa , y luego ellos señalan con una va
ra la pintura «de la casa. 

El-maestro al principio de sus lecciones debê  
escribMoé-" nombres de cbsas ú objetos usuales ,; y 
mostraríés testos objfetos 5 después podtá usar las pin
turas de estos ó las señas con que se figuran natural— 
tríente por los Sordomudos. 

155 Si el maestro ignora las señas con que los 
Sordòmudò^figuràn los ^jetos-ó'éosaá usuales de que 
se ha de valer en lãs''lecciones , el las aprenderá fa— 
cilmente de los mismos Sordomudos con la industriia 
que antes indiqué al fin del capítulo 3 , y que vuelvo 
á exponer. E l maestro , pues facilísimamente en las 
primeras lecciones' tíes < dar^ á entender la;*ighifií¿atíiorn 
dè fô^^òirfttó^is -í èécrtbíénâdlbiS5 y íiíôstrándolos á elloâ 
pníàm'ente''còn íòs objetos ó cdsKs que significan f y M 
después que hari'entendidolla significación de cien norn-
bî es escritos , pdr exemplo , lós vuelve 'á presentar : á, 
su vista sin mostrarles los objetos- significados, ellos, 
ItièlgíP^ue ^MtffrVéar^íos hombres'Escritos , le harán 
èlarâ^y ^áifelémèntè las señas manüales ó corporales, 
con que hablando entre sí y con qtialquiera otro , ex
plican y 'figufáá ná^úraírtiente las cp'sa« significadas "p<y£ 
táfeS- nbtobrél^'M^i^^'éiftótíéés WpféiSiérá' àè, l ò è 

• , s : Sor-
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Sordomudos cl lenguage de señas mas natural, y ne
cesita, aprenderlo , si quiere instruirlos con menos tra
bajo propio y 4eil^4isçípulos.v.,.ElXr^^fit% trato ÇOÍJ 
ellos en la escuela le hará aprender facÜm<§nte;eÍ 
guage de las' sepas }3 si ^ ' p.bsefv^ipqij; alguna: aten
ción. Este lenguage , qpe ;es natural á todos l,os hom
bres , se coflserŷ L- coa -la mayor; , simplipidad en lo^ 
Sordomudo^ j iqs(.q^ales no-pq^ capricfio 3 ni pofcyiji 
qiQsz. educaçíeíi),? fm®:. PP^ sáiVMQi^ , i^s^nip . dé (4ft 
rawjni.hacen ii^tpjajfeirnsníSíitf f 1$$ t §pñ^s jgia%:i$Miv§k 

tal^ )6-;p r̂ar' figawn. r!^f^ttiém;-<¿jeía-.^nsibier f.n¡ 
r j gSi Epee. yi sus discípulo? que aqtyalmen^isqri 
maestros de íSordíJiímdos i,los •instruyen ç o p : s e ^ . 4g 
éste «nodo. iPespuesiquje il.QSf Sor4oiTiu(ips> tienen, CQIIÇ)̂  
cimiento de no pocas palabras ,rcuya sigr|ifica.cio,n Jî jfi 
entendido viendo los objetos sensibles significados-por 
ellos , el maestro en los çartelçs-í.de jipares .sul̂ síímjj 
tivos Ó adjetivos verbos , ^ pop |i^a¿Farili^}r¿o-
ca á.^eñalajun ímmhm ó-verbo ^jdespuçs ¿g^e-ía §§y" 
ña manual ó corporal; qtíe corresponde £ ŝ u isignî j. 
cacion ; y los Sordomudos repiten la seña quç hfan 
yisto. -hacer: ai- mâe$tro,;,jSi: el;maestro, ha aprendido .á 
hacer.bien las >Señas.v facilmente las entienden los Sory 
domudos ;de! bueavihgeriio:;: hay algunos jtorpegi ó, ru-» • 
dos , dice Epee , mas los mas: MfíMegjJçegç 'Mtyiàtât1- • 
siedad hacen de maestros á los rudos. 

15^ Los Sordomudos , que han aprendido bien 
una cosa , la suelen enseñar á otros mejor queelmaes- 4 
tro 5 por ío que éste se servirá de los mas hábiles , no 
solamente para la repetición^ de las lecciones , sino 
también para instruir á los principiantes en las cosas 
fáciles. E n tal ocasión los que están instruidos inven-

w r á , ' va tan- <. 
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tan y usan señas muy expresivas para explicar ío que 
ellos han aprendido} y el maestro utilmente podrá 
áprender de ellos las señas que juzgue mas convenien
tes ó pròjJias-
- E l idioma de las senas es el que; la naturaleza 
sugiere ó inspira á los hombres , y el único que es
tos hablarían , si Dios no les hubiera infundido las 
lenguas ^ comó largamente se expuso en el primer to-
frío "-de está obra, hiendo natural iaí hombre el idioma; 
de sòíías \ sí se formára un índice' dé estás1 Goh la ma
yor exâctitud , se tendría en él un vocabulario del idio
ma natural de los Sordomudos, qué sería muy útil pa
ra íaeilitaf sü instrucción ^ y ahorrar, mucho trabajo 
ál- empezar á dársela. L a formación de un largo vo
cabulario es difícil $ ñias éste podrá ser brevísimo , sí 
para formarlo se tienen presentes las advertencias si
guientes , que noto, para que facilmente lo pueda hacer 
afgtin maestro de Sordomudos. - : 

158 E n el vocabulario se deberán notar las vo
ces radicales de las lenguas con sus derivados po
niéndolos á la vista de los Sordomudos con orden 
tal, que se les haga visible su derivación. Por exem-
f)lo la palabra amorres Voz radical del verbo amar, y 
xfe-loS! - riotfebrèfr'' atnáttte , amado,, • amistad r &c. que 
de dlâ Se derivan;y y su derivación se: propone visi-
tílemeáte de esta manera. 

Amor 
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Amor 

- amoroso amigo / • ; \ ait^r. 

amorosamente ^ / ~ J . ^ 

\ amante amador ama^o amablft 
«ipistad amigarse amigable 

' tmigablemente^ 

amabilidad amablemente amabilisiniaineirta 

tos Sordomudos que sepan la significación de ía 
voz radical amor , y vean delineados los derivados,' 
que de ella provienen , inmediatamente conjeturarán 
que estos tienen significación alusiva al amor 7 que es 
su raíz. Si tienen noticia de las partes de la oración 
gramatical, y de las calidades de ellas, facilmente se les 
podrá indicar con señas , qual de dichos derivados sea 
verbo , adverbio , &c. 

E n la voz radical amor SQ han puesto quizá po
cas palabras derivadas de ella : si se pusieran otras 
teinte -voces radicales , de las que cada una tuviera 
quince derivados, se tendrían 336 palabras 5 y para 
que los Sordomudos las entendieran y bastaria hacer 
las señas particulares de la significación de las 21 
voces radicales , y las señas comunes del verbo , ad
verbio y de las demás partes de la oración grama;» 
tical. . i . •: -r '.̂ » ' • - Ú:,.>ih 

E l maestro, pues, en la escuela les debe ense
ñar del modo expuesto la significación de las palabras, 
poniendo la radical de ellas, y delineando los deri-
-^••J va-
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vados, que de ella provienen, y dicho vocabulario se 
debería formar del modo expuesto , según el qual bas
taría notar en cada voz padical las señas, con que se 
declara su stgñfficaCion. Por exemplo": los Sordomu
dos explican así el amor. Aplican á su pecho izquier
do la palma de la mano derecha estendida , apretán
dolo con ella,- y al mismo tiempo doblan un poco la 
pâ^éi-.«í»i^i<^;M Hdüérpo desdé, .el. peçhQ, 

159 E l método de enseñar un idioma á los in
fantes" ó niños de poca edad ó conocimiento , propo
niendo á su vista las voces radicales y la delincación 
de sus derivados , es útilísimo para que fácil y pron
tamente entiendan su significación , y comprendan el 
^tificio. guartifttiçal de- la lengua.- Pero en las ílé&guas 
de las naciones antiguas y modernas mas civiles hay 
un enorme y monstruoso defecto, de que suelen carecer 
los idiomas de las naciones bárbaras : éste consiste en 
la irregularidad de los derivados ; que provienen; de 
una misma' voz radical.: Esta irregularidad Monstruosa;; 
se halla con exceso en las lenguas hebrea con.sus dia-, 
Jectos , (y principalmente el arábigo) griega y lati? 
na con sus dialectos, es pañolportugués , , francés, 
italiano y valaco, Propondré en la lengua .española un= 
gxefnplo, que se',puede llamar .común á-Ja latina; y á 
sus dialectos. - , 
-. t6o Supongamos radical la voz hacer 5 y de ella 
hallaremos provenir los siguientes derivados- simples 
y compuestos, losquales en su derivación > se desfW 
guraa tanto vque parecen ser derivados de Voces ra
dicales muy diferentes entre sí. .1 ¿ 

Ha-
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Hacer 

i $9 

í F 
hecho.reecho hacedor i i 

hechizo.hechicero hado 
: I 

hechizar 

facto facil.facilmente faciones.facionar contraacer 

factor facilidad.dificultad facineroso desacer 
I ' • • - Í ' • 

infeccion.refeccloa reacec 

bienechor 

malechor 

maleficio 

oficio 

. Hechura L •, factible . . facultad 

hacienda fachada eficaz.eficacia 
, -i I I „ 
hacendado fecha.fechar afición.afecto 

i i • : ': 
hacendoso fechoría. ¡ 'efecto.defecto 

i i-' I 
hazáña perfeccionar 

i 
perfecto.imperfecta 

inficionar satisfacen 

infectar edificar 

refectorio rcedifícac 

í = • ' 
confección &c» 

çonfitur* 
I 

fa tig* 

&e. 

Los derivados dé la voz radical hacer llegarán 
quizá hasta mil, si contamos entre ellos los tiempos 
de los verbos, los nombres verbales, los adjetivos, po
sitivos , comparativos y superlativos , y "los adverbios 
fjue se pueden y aun suelen derivar. Mas la deriva
ción es muy irregular por las causas siguientes. E l 
griego, el latinó, que de él se deriva , y los dialed1* 
ÉC^ -de ''• éste ( de los quales uno és d español) , scá* 
irregularis en la conjugación' de muchísimos' véirÍ30S| 
por lo que los nombres que provienen de infinitivos^ 
participios j.&c. de verbos irregulares , deben tener dê  
•rivacion irregular. A este defecto se añade otro co* 
fíiüri á dichos idiomas,; y es el derivar sm regla fijá) 
tíandò diVersísimá'S teriiíinaeiones á tos- derivados^jr 
-aiifii... . .aún 
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aún varlandoles las letras. Pondré en la lengua espa-
ñola exemplos , que substancialmente se verifican tam
bién de los dichos idiomas. 

. .. amar. . . . amado. . . . amor. 
andar . . . . . andado.. . . andadura. 
comer.... .comido.. • .comida. 
conocer. . . conocido. . .conocimiento, 

í ' ^ deeiri^ t , . .dicho dicción, dicho. 
enseñar. . . .enseñado. . .enseñanza. 
pedir pedido.. . .pedimento petición. 

; saber sabido. . . . sabiduría. " 
De estos pocos verbos , que por exemplo se han 

puesto, se derivan nombres con las diversas termina
ciones or , r'a, da, to , za , on , ria. Esta diversidad 
de terminaciones es caprichosamente arbitraria en su 
formación y uso 5 pues no hay regía ni fundamento 
para deribar los nombres con tanta variedad de ter
minaciones , y ni para saber quando se han de deri
var con alguna determinada. 

161 Se usan derivaciones mucho mas capricho
sas JÍ que las antecedentes : tales son las siguientes . 
.!- ,; acordarse. . . acordado. . . .memoria. 

^quersr. . .-. .querido.. ...voluntad. „ ; 
LáS ípalaJ^ras acordarse y\ aqordadox provienen de 

la latina recordar , que significa acordarse, y provie
ne del nombre cor, cordis (corazón ) 5 pues los, an-
Jígpqs; M?os , como dice .Qceron .en ç| primer: J%qi 
^fsus questiones tusculanasj?: limaban mepte^ çm&t 
ÍW?n \ y tener en el corazón çr^,lc^ mismo que tener en 
la mente una cosa, ó tenerla intencionalmente¡presenr 
.te., L a palabra memorid,; proviene del verboilati^o pie» 
pfiftiÍ, (^eoj-dar^e) que antigua-iíiente entre j íps, latinos 

men-
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mente). E n español pues del verbo memini ,^çrivó 
el nombre pwmoria , y;las p l̂abpas .acwdqttfte ..y., .affî f. 
dado del-vprbo. latino rgcorjipr,. , , ;!• >')' C M 

E l verbo querer rgroyiqne , 4Q,; Z^, pal̂ braf'jíatijtia 
caritas , que en algunos códieçs,e-inscripciones antigua? 
se escribe karitas , que significa amor , y prpviene 
claramente de la palabra céltica car {fixTizáp ^x^i^ 
go según Leibniti en su colectânea etimológica,), en 
irlandés , dialecto A ^ Í G O ÍJ kA™ significa,qnia tu ,̂ 07 
mo nota O-brien en s\\ erudito vocabulario irlandés. 
E n español las palabras querer ̂  queridq 5 0 , ^ ^ ^ 
-de ,1a voz .céltico-latina kaftfa$ % y la palabra ,^^%f 
tad se derivó de la latina voluntas , que proviene êjí 
verbo latino vel/e .(oucrer). Tal es la enmarañada conir 
binaciou , que de palabras derivadas se descubre ciar 
ramente en el ultimo exemplo puesto , con el que coa-; 
vienen otros innumerables , que se podrían poner en 
griego , en latin, y en los dialectos de estos. • . 

1 6 2 A los muchos inconstantes y defectuosp^p-
dos que hay-5 ó se usan en derivar palabras/d^jp| 
voz radical, se añaden los de pronunciación,, los qua* 
les conspiran á h^cer mas y mas irregular la deriva
ción de las palabras. He aquí un exemplo. Los an
tiguos españoles hablaban el vascuencei ó rçantabro. 
jen .el-que no se.u§aba,la pronunciación, de,,.la. jeíra,,^ 
la qual hoy solamente se usa en las. palabrasíestranj-
géras.' Los españoles , no sabiendo pronunciar lar.letra 
•j¡f ; %y$. papa ellos era s estrangera , la quitaron de; las 
$$hbf^lQ^a$.'faceré, factum., f a c i e p d a í o t r 
marotr Jas. palabras acer, echo , (¡ciencia, íappendiero^ 
después la pronunciación de la letra y la dexá^if 
en las palabras, fác i l , facultad , &c. provenientes de 
Igs^lgíi^s •fyclfte:), fácu las , Se, Así pQr̂ jça.U?a, dç 
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la pronunciación resultaron de üna misma voz radical 
^alabrás derivadas con la Mésííf, y sin ella. 

.163 Todas .las, lengtràs que 'hby llamamos civi-
íè^ y .̂ fijètòn barbaráis en su irtfanciá f en la que la pro
nunciación y derivación de las palabras no se habían 
fixado por escrito, y cada uno las hablaba según las 
oía, de personas , que no se distiñguian entonces por 
la: puttia dé palabras, ni de estilo. En la dicha in
fancia , pues , se formaron lóis dialectos de las lenguas 
matrices, vanándose en ellos rhas comunmente las vo
cales , que las consonantes de las palabras $ y esta va
riación tuvo también lugar en las palabras de un mis-
'fàô 'dfa(Íeçtô , dé las' que derivaban otras con notable 
alteración de letras. Esté déféçto que se püéde auto-
rizár con innumerables exemplos , fue causa de la de
rivación irregular de muchísimas palabras. 

La digresión que he hecho sobre la derivación 
de las palabras , hace conocer la monstruosa irre
gularidad , y los muchos defectos qué hay en las len
guas de naciones civiles i :las bárbaras derivan sus pá-
labras con gran regularidad. Asimismo la dicha di
gresión hará conocer al maestro de Sordomudos , que 

t t ó i d h tóe'p'róppriet'i'Vu ^ ã - f o c e s radícalek- con 
déí-^âtlóis ;'fèguíafes , pára qué los entiendan mejor , y 
su mente no se confunda. 
,;: vi 64 Yltílyiendo al discurso de ;lá fdrmác&ír ád 
Vò^a|ulario' dé'knas 5 en'és'te , cÒtriò'\ áéádviMô 'antas 
P ^ ) ' . í ^ ' n ¿ % ^ . ^ s / V ^ ^ radicaíeís iuas uSÈteTOn 
sus derivátiós ; y i cada voz se añadirá lá; descrip
ción de lás senas que dan á conocer y isiblementé su 
significación. En orden á Ibs^dérivaíios de las dichas 
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voces radicales, se Jjam distineÃ9í)< de ellos entc^ghnr 
pies y compuestos. Simples son los que se deriban de 
la voz radical sin admitir composición con preposi-
,qi.ones i adverbios, &£. ^íjde:ifacgr..pfpyiiepea Jos. Àçy 
ri vados simples heQho^hçch}^ % baceMor , hechura^ 
Be, Derivados, compuestos, sop, IpS; que; !çon la deriva
ción simple admiten preposiciones, adverbios , &c. así 
de hacer provienen los derivados compuestos desacer^ 
-satisfacer , reacer , confecçion. Para explicar., 4 los 
iSordpmudes la significa]cií)nt<k Iw-deriyadps simplfi^ 
basta el uso de las seâafcj&bi&a ^ ú a & m & Ç & f e * 

-delaoraeifísn^isS).. Siel^ofdQawdosabe./por^egm-
..plo , qué cosa sea un nombre, verbal substantivo ó adr 
•jetivo,, como lección, legible^ luego que sepa la sig
nificación de ia voz radical y por . exemplo , .del ver
bo decir, y sepa igualmente que son sus yerbaJes e$-
tos nombres, dicción , decible , entenderá, perfectamen
te sus respectivas significaciones : por lo que á .estos 
.nombres verbales no se necesita poner sefjafS particur 
.lares, de su;significaciónmas bast^rá^ b^cer\ lasr ser 
ñas , que indiquen su :cafáeler . ói calidad; grapatl^atô 
- 165 Estas mismas¡iseñas se usayái); c ía los dçrir 
vados compuestos , para que los Sordomudos conoz
can su calidad gramatical : mas porque las partículas 
dela composición les alteran ó mudan sus respectivas 
sigoíficaciones ^..ioasém >fafâtatâri&)Ms&BfâJ&& 'ŝ âaà»-
;quescorresponden áídichfes parííflulás. v,•,>'• y , - ¡r ah 

jEotí exemplo : las palabras, fácil y facilidad^ son 
nombres verbales provenientes del verbo hacer : asimis
mo de este verbo provienen los nombres verbales difiv 
cil^ dificultad i), 'mas en estos; la partícula; inicial, Í#des
hace: o destruye .la significación, de los primeros ,vny 
-asi' idifimJ íesi lo misino que no fa.cü ; difimltQ4, $SeÂ9 

'A xx mis-
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iBíito^•'qfte^Vw'-fúbfliâdUi ^ eí Sèrdomudo sabe la sigt-
tíifieáfiiõn de fáci l ffacilidM, entenderá prontamente la 
•significación dé 'difícil y dificultadponiendo á su vista 
«átas palabfás, qiie'Sé le dirá 'ser design ificacion idéntica. 
f%- - • difieil. . . . . . . di-ficíiltad. 
- ' ' • di-ficil. di-íicuitad. 
5'»' : • • 'no-fácil. . . . . .no-facilidad. 
' ' Segtí'n esta disposición de palabras , el Sordomu-
•dó entenderá prontamente la significación de las pa-
1^m:'difi<kí y dificuítad-y'ú 4ôô- la,partícula no ó si 
vé; la:£efià «on- que se -le denota. t 
-'' i'6fr' ' Asimismo para explicar las palabras deriva
das compuestas, como contrahacer^ deshacer , rehacer, 
satisfaced , introducir -anteponer , componer, contra-
^éiíef 'f conseguir , inabilitar , empapelar , < encadenar, 
itaéPVenfr', sobrevenir y ótras palabras semejantes , GÍ 
líiaestro- solárnènte! notará, en el vocabulario , ó usará 
sétí-la instrucción de los discípulos las señas , que cor-
-respondeh á las partículas compositivas contra , des, 
•f-e satis v anPe, intro, con̂ f in , en- , /«í^r , sobfie. 
Sí él maestro'fen el vocabulario de señas nota las que 
-corresponden á'dichas pãftictilaâ compositivas , y de-

-xlara su; significación , las palabras derivadas , que con 
'partículas se componen , se podrán y deberán 

íponèr-tb» la voz radical de que provienen, y quan-
(dãíiáKlâí--Visfcât de¡ 'los Sordomudas se presente delinea
da ta derivación-dé "lasí palabí-as compwestai&', en estas 
iie?senalarl:-'>eon una rayita la division entre las partí-
•ctflas y la palabra derivada. En el exemplo antes pues-
-10 ( 160 ) de las palabras derivadas del verbo hacer, las 
•compifetas se escribirárí a&í'i contra^hacer , re-hacer^ 
"tatíi-facer ^ edi-fícan^ ré-edi'-ftear. Esta práctica se 
Observará en todos los exemplos de'palabras compues

tas. 
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tas , que se escriban ó propongan deiiiíeadás á «ti vis
ta , como provenientes de su respectiva voz radical. 

l ó f Para usar bien y notar acertadamente en el 
vocabulario de señas las que corresponden á las par
tículas compositivas, el maestro necesita conocer bien 
la naturaleza y el artificio de la lengua que les ense
ña. Advertirá facilmente, en orden á la español^ i, si 
sobre su artificio reflexiona algo, que las dichas par
tículas tienen en esta el uso y la significación si
guiente. • U , / 

Contra , es.-pártíettk de «oposición ¡ 6 contrariedad, 
(©omo'en cmtra-decin, mntrà-ipwer, contra~prê$o : ̂ or 
lo que la seña para denotar la significación de las pí% 
labras compuestas de la partícula contra, será la que 
se. usa para denotar contrariedad , ó la preposición es
pañola contra , de cuya significación se notó antes 

..ia sepa (115) . Esta preposición usan poco los españo
les en composición. 

168 L a panícula des ,• que es de común uso en 
nombres , verbos y adverbios de la lengua española, 

•significa negación, como en las palabras siguiente^ 
acierto, desacierto ; agrado , desagrado y agravio fides*-
<agra-vio , aliento , desaliento ; aliño, desaliño", am
paro , desamparo ; amparar , desamparar , Se. acer
tadamente , desacertadamente, <&c. L a negación , que 
con la partícula des se significa , se denota con las -s®-
,ñas de la; partícula no puestas antes (147). > ^M' . 
. 169 . L a partícula re en composición significafôtrá 
fVez , y se usa en nombres y verbos, como caída , re
caída ; caer , recaer ; vuelta, revuelta ; volver, re~ 

^ volver. , • ' ' • • \ 
170 L a partícula satis , que solamente se usa en 

i$ati$facer> fly. en. sus derivados j. significà bêtstmt&> 
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¿rj-Jf* s :fea:partícula qnte , cuyo uso en composición 
es' rato , significa delante , y su seña es la que se usa 
para denotar la significación de las preposiciones antes, 
delante (145). ' ; 

i f z Se usa poco en composición la partícula intro, 
.que significa adentro. 

1^3 J^a partícula con significa unir, juntar : y se 
esqibe cow, guando se añade á palabras que empie
zan con b , ó con $ , como , en las palabras com~ba-
tir , çom-poner. La seña que denota la significación 
íle la partícula cm se puso antes ;(i4f.).j y cííhviene 
comunmente á su significación., como m conformê  
f onjunto , concavidad, conseguir , consagrar, c. 

1^4 L a partícula m de común uso, en nombres y 
.adverbios significa negación ; como en las palabras 
decente , indecente j digno y indigno $ discreto, /»-
discreto ., ÍÍ'C. . discretamente y indiscretamente , é?/̂ : 
se usa algunas veces en verbos 5, como en las palabras 
dignarse, indignarse j evitar , inevitar. En algunas 
palabras la partícula z'« no significa negación, mas ac
tividad de la acción significada por ella, como en in
formar y intitular. E l , maestro enseñará la significaT-

xión mas comup de in 7 que es negativa / y la denotará 
jçon las señas de'negacíon<(i|68). 
•i.>¡ 1^5 L a partícula en ( que se escribe em, quando se 
-áfiade á palabras, que empiezan con b ,. ó con p , como 
embalsamar r empobrecer') es de común uso; en verbos, 
ffVjen nombres adjetivos, y comunmente significa mirar y 
internarse ; así de ¿«rcá!, boca se componen embarcar y 
embocar vara, se compone envarar y envai
nar. Otras veces significa estar lleno, ó cubierto : como 
en las pafohzae embaJsamar y embetunan y \émblanque-
cer y empobrecer. Lac seãa dé. la particula en ŝe notó 
antes (145). La 
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tyó La partícula inter , que rara vez se usa , sig

nifica lo mismo , que la preposición entre , da qual 
sola , y en composición se usa frequentemente en espa
ñol : como en las palabras entre/azar , entremeter , en
tresacar &c. Se notó ( 1 4 5 ) la sena de la preposición 
entre , la qual significa poner una cosa entre otras , ó 
sacarla del medio de ellas. < 

i^jr L a partícula sobre significa cosa superior á 
otra , ó mas elevada que ella : y su seña se notó an
tes ( 1 4 5 ) . 

1^8 Según el análisis que acabo de hacer de las 
palabras compuestas , el maestro con pbcas señas po^ 
drá indicar su significación, si reduce laá dichas pa-r 
labras á clases determinadas , y las une con sus respec
tivas voces radicales. Quien sabe la significación de és
tas , sabe , ó infiere facilmente la de todos sus deriva
dos , luego que conoce quál.de estos es verbo, nom
bre verbal, participio , adverbio &c. E l Sordomudo 
del mismo modo inferirá fácilmente la s¡igriificadon, de 
las pa-labras derivadas , si conoce la calidad graffiatfr 
cal de éstas , y sabe la significación de su respectiva 
voz radical. Conoce su significación por medio de al
guna seña í y conocerá las calidades gramaticales de 
las palabras derivadas por medio de las señas que in
dican las pártes de la oración gramatical. De las pà<-
•làbras compuestas derivadas conocerá la'significación 
por áiedio de las señas dé su voz radical ¿ de sus'eá-
lidades gramaticales , y de las partículas compositivas. 

E l método propuesto para enseñar con señas á los 
Sordomudos , y para formarles un vocabulario útil á 
ellos, y á sus maestros , puede en gran parte servir 
para enseñar con la mayor facilidad las lenguas á los 
niños* Estos se asemejan á los Sordomudos en entender 
-141 . . mas 



i68 "Escuela Española Je. Sordomudos. 
mas jfacilmente por la vista , qnç por medio de otros 
sentidos ; por lo que el. maestro de •niños- que les ense-
figse la kngm ..latina proponiéndoles como en árbol 
genealógico la derivación de las palabras, y notándo
les las calidades gramaticales de ellas , se. la enseñaría 
con suma Facilidad. 

i 8̂ Concluyo este capítulo con dos índices^ á ios 
que ^e jjsegtiirán.las tablas.del ,artificio graniiatieal del 
itlioraa ¡español , que en íás escuelas de los Sordomu
dos se tendrán puestas siempre en la pared á la vista 
de ellos, mientras aprenden el dicho idioma. De ios 
dos índices , el primero contiene una indicación de,los 
jp&çrafos,;en que..se han notado las señas que ae usan 
.par#r significar, ó denotar las partes .gramaticales efe 
la oración. Estas señas se han notado en los capítulos 
antecedentes, y para que el maestro facilmente en
cuentre el párrafo en ¡que.se leen notadas j igf drá {COBT 
áiultir «1 dicho índice primero. .>;;i . ir;-

En el segundo pondré alfabéticamente algunas 
palabras , notando las señas que suelen hacer tos Sor
domudos para declarar con estas su significación., Anr 
íes he indicado la utilidad de un vocabulario/de señas, 
.y el modo de hacerlo.:,Esta.;obra pueden hacer bien sor 
bmmte los .maestrosj-pbsecvjánàote^i atentamente lafe 
•s&p&i qUe Jiacen naturalniente , quandq-discucren etir 
.tre. sí, Al ün de dicho índice notaré el modo, con que 
por medio l̂e. Jas señas nos declaran las Qíaciones mv*-
Míes que hacen,..- • . , -S , f ̂ A^\H-.n^"À aorroa ' 

n r.i: - i , . . -u-Xíc-.r.-j O : Í ^ x q .ohoÁm j¿I 
h uM :on::Á!!•.;. "or nt! • ¿oh* ' •/• •~;;c; v . a-il ;:noímíí 

IN-
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indicación de los párrafos , en que se han notado 
las señas de los nombres de las partes 

gramaticales de la oración. < 

A c .ctiva voz de los ver
bos. 129. 

Adjetivo nombre. 51. 54. 
Admiración. 109, 
Adverbio. 141. 
Casos de los nombres. 100. 
Concordancia de adjetivo 

con substantivo. 51. 
Conjunción; modo conjun

tivo. 75. 
Género masculino , y fe

menino. 42. 100. 
Género neutro. 104. 
Interrogación. 109. 
Modos de los verbos. Indi

cativo. 73. 
Imperativo. 74. 
Subjuntivo , y conjunti

vo. 75. 
Optativo. 83. 
Infinito , ó infinitivo. 76. 
Participial, f jr, 
Nombre. 52. adjetivo, po

sitivo , comparativo , y 
superlativo. 56. subs
tantivo , y adjetivo. 51. 
TOM. H . 

54. nombres de números 
cardinales y ordina
les. 41 . 

Número singular , y plu
ral. 43. 

Pasiva voz de los ver
bos. 129. 

Personas. 59. 
Relativos. 109. 
Tiempos de los verbos. 

Tiempos radicales, que 
son pretérito , presente, 
y futuro. 63. 64. 

Tiempos compustos del 
modo indicativo, preté
rito perfecto. 65 : mas 
que perfecto. 65 : pre
térito imperfecto. 6 f : 
futuros. 69. 

Tiempos del imperativa, 
subjuntivo , é infini
to. 89. 

Tiempos del modo partid-
pial. 90. 

Verbos. 139. 

T ÍN-
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Brme meabulario con las señas que los Sordomudos 
hacen naturalmente para declarar exteriormente 

la significación de las voces que en él se notan. 

¿ í g u á rio. Se sopla un poco , y moviendo las dos 
manos se figura la corriente del agua. E l movimien
to de las manos se hace alargándolas , y accionan
do , como si se tocasen las teclas del órgano. 

Ayre. Se sopla ligeramente: y la mano derecha cerca 
de la boca se mueve un poco hácia fuera. 

Alma. Con un dedo se señala el sitio del corazón, y 
después la frente. Veáse Cuerpo. 

Amar. Con la palma de la mano derecha abierta se 
toca y aprieta baxo del pecho izquierdo , y al 
mismo tiempo se doblan ó inclinan un poco el pecho 
y el cuello. 

Amigo. Se mueve la mano derecha hácia otro , como 
cumplimentándole , y después se arrima al pecho 
izquierdo. 

Añadir. Veáse el número 35. 
uítMér ̂  éanñnar. Se mueven las manos alargándolas 
' un poco , y al mismo tiempo alzándolas y basán

dolas para significar los pasos hácia adelante. 
Animal. Los animales se figuran moviendo la mano, 
- como quando alargándola se dice chu-chu al perro, 

y otras bestias. Cada animal en particular se figu
ra por los Sordomudos con señas particulares, y 
convenientes á alguna propiedad notoria de él. Así 
figuran al buey , y al carnero con los puños sobre 
la cabeza para indicar sus cuerno*: al gato figuran 

ha-
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haciendo acción de pasar Ja mano sobre su lomo, 
y de retirarla prontamente por temor de que sea 
arañada. 

Aposentar , aposento. Con las manos se hace acción 
como para significar aquí hay esta cosa, la otra, &c. 
y luego se dobla el cuerpo , como para sentarse; 
Esta última, acción se hace también para significar 
la silla de sentar. 

Antes. (145). 
Aquí. Con la mano derecha , ó con su índice se seña

la dos ó tres veces la tierra, ó el sitio en que uno está; 
Arbol. Se levanta derechamente la mano , y después 

con ella se acciona figurando la pompa del árbol, 
ó sus ramas y hojas. 

Asi : así es. Veáse justo. 
Atrás. (145). 

JBalanza $ peso , pesar. Con los dedos pólice , é índi
ce de la mano derecha se hace un círculo : y la otra 
mano se mueve de alto á baxo, y de á baxo á lo alto, 
como si tirara de una cosa, y la levantára sucesi
vamente. 

L a seña se hace también así. Hecho el circuló 
con la mano derecha , las dos manos algo separa
das , se mueven de alto á baxo para significar el. 
movimiento de los brazos de la balanza. 

Basta. L a mano derecha estendida y abierta con la 
palma hácia otro, se mueve un poco de alto á baxo. 

Beber. Se toca el labio inferior con el pólice estendi
do del puño derecho cerrado, con que se figura 
una vasija arrimada á la boca para beber. 

Bueno. Se besa una mano , y después las dos manos 
se unen en acción de quien ora ó suplica. 

Calor. Se sopla un poco : y después pasando la mano 
y 2 por 
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por la frente , como para quitarla el sudor, se mues
tra un poco de desmayo, ó flogedad. 

Calle. Las dos manos estendidas se mueven , como se 
"guele accionar , quando se dice: camina : quita de 
a i : adelante. 

Casa. Con las dos manos se hace un ángulo figurando 
el techo de las casas , que es como. una choza : y 
después con el índice de la derecha , se señalan 
varios puntos en la palma de la izquierda para sig
nificar las ventanas de diversos altos. 

Casar. Los Sordomudos para decir que Pedro y Juana 
están casados , hacen diversas señales. i.a Señalan 
á Pedro y á Juana, y luego juntan y restriegan los 
dedos índices, con que figuran , que Pedro y Juana 
siempre están y caminan juntamente. 2.a Señalan 
á Pedto y á Juana, y luego enlazan el índice de 
la mano derecha con el pequeño de la izquierda.^. 
3.a Señalan á Pedro y á Juana j después tocan ef^ 
dedo anular de su propria mano derecha , y hacen 
una cruz en el ayre para significar el esponsalicio, 
y la bendición nupcial. 

Cerca. (141). 
Cfelo... Esta palabra tiene dos señas. i.a Levantando 

tempi© derecha, cón ella se hace un semicírculo 
para figurar la concavidad de los cielos, y se mira 
hacia arriba. 2.a Se señala hacia arriba con el dedo 
índice , y después con las dos manos moviéndolas 
se delinea en el ayre una bóveda. 

Ciudad, población. Con las dos manos se hacen ac
ciones de ver cosas altas por todas partes 5 y des
pués se muestra semblante de maravilla y ale
gria. 

Cobarde, tímido. Se hace la acción de levantar las ma
nos, 
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nos , y agacharse un poco , como lo hace quien teme 
que sobre él caiga algo. 

Co/or. No se hace seña para figurar el color : la seña 
de un color es mostrar otro semejante. 

Comer.... Unidos >s dedos pólice , é índice de la ma
no derecha, ésta se mueve hacia la boca , y ésta se 
abre y cierra varias veces. 

Con , contra. (145). 
Quando. (145). 
Cuerpo. Los Sordomudos para decir tengo cuerpo y 

alma hacen así. Se tocan el pecho con las palmas de 
las manos estendidas sobre é l : después con el índi
ce de la derecha se tocan la frente , levantan la vis
ta al cielo , y quedan con la palma de la mano de
recha , y estendida hácia arriba mirando hácia el cie
lo para indicar que no tienen mas } ó que solamente 
consta de las cosas señaladas. 

Debaxo. Después. Detrás. (14s). 
Dia. Sobre el brazo izquierdo se inclina la cabeza, 

ésta después se levanta $ se abren bien los ojos, y 
con las manos se restriegan para despejarlos , y se 
mira con atención y placer. 

Dios. Los Sordomudos luego que tienen noticia de lá 
suprema Divinidad , la figuran así. Levantan la ma
no derecha al cielo , la baxan después, y al mis
mo tiempo inclinan la cabeza , haciendo gesto de ad
miración y confusion. 

Engañar. Se arriman las dos manos al bolsillo de la. 
chupa 5 la derecha se mete en él como para sacar 
algo y ponerlo en la izquierda , que está algo cer
rada j ésta se abre después, y se muestra sin tener 
nada : y luego con un dedo de la derecha se toca 
un diente para significar que no hay nada. 

E n . 
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E n . entre. (145). 
Entender. Los Sordomudos para significar que entien-
: den ó han entendido una cosa , hacen así. Abren 

un poco la boca , mueven la cabeza baxándola, y 
. al mismo tiempo con el índice di la mano derecha 

tocan su frente. 
Esta misma señal hacen los Sordomudos para 

decir conozco una -persona , ó cosa : y después se
ñalan la cosa que conocen. 

Asimismo para decir que quieren, suelen ha
cer la misma señal que para decir que conocen : mas 
comunmente para decir que quieren una cosa , la 
señalan , y después á sí mismos baxando la cabeza 
para decir si. 

Estrellas. Se señala el cielo con el índice de la mano 
derecha : después con el mismo se salpica en el ayre 
mirando con la vista muy abierta. 

'Frio. Se ponen las manos sobre el estómago, se res
triegan en el cuerpo, éste se encoge y concome. 

Fuego. Se hace la acción de arrimar un dedo á algu
na cosa , y luego repentinamente se quita y retira, 
como si se hubiese quemado al tocarla. 

Grandemente. (141). 
Haber (92). 
Hermana. Las dos manos unidas se ponen en una ca

dera , y después ea otra parte para significar que de 
ellas sale algo 5 y después se hace la señal de gé -

r ñero feaiietuno (42). . 
Hérmano. fàe hace la seña misma que para indicar la 

hermana 5 y después se hace la seña del género 
masculino (42). 

Hombre , varón. (42). 
Hora. Se hace la seña del relox, (veáse rdox) 5 y des

pués 
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pues con los dedos se señala el número de una, dos, 
tres horas , &c. 

Huir. Se arquea velozmente la mano derecha tenien
do abierta la palma de la izquierda 5 la derecha á 
la mitad de su arco toca la dicha palma, y luego 
se mueve ligeramente hácia adelante. 

Iglesia. Se hace la seña de casa , (veáse casa) 5 des
pués se juntan las manos teniéndolas en acción de 
suplicar, y con una de ellas se hace la cruz en 
el ayre. 

Joven. Con la mano derecha se tocan la barbilla , y 
los carrillos, figurando cosa lisa é igual. 

Justo : es cosa justa , debida. Se hace la señal de la 
balanza, (veáse balanza) : después se registra 
con la vista , y se estrechan los labios haciendo 
un poco de ocico , é inclinando la cabeza , como 
para decir así es : así debe ser (veáse verdad). 

Llama. Se sopla sobre las palmas de las manos jun-? 
tas , y vueltas hácia arriba , y después las manos 
en la misma situación se levantan poco á poco 
para significar la subida de la llama. 

Lluvia. Se sopla un poco , y al mismo tiempo levan
tando las manos á la altura de la frente se van ba-
xando , como para figurar que caen algunas cosas. 

Luna. Se señala el cielo con el índice de la mano 
derecha , y con éste después se hace un círculo 
pequeño. 

Luz. Mirando con vista que se ofende con la mucha 
luz , se mueven las dos manos figurando que una 
cosa se halla en todas partes. 

Madre. Se ponen las manos sobre el vientre para fi
gurar la preñéz , y algunos Sordomudos después 
hacen Ja señal del género femenino (42). 

Ma-
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Malo : malvado. Á cada extremidad de la boca se arri

ma una mano,y después las dos manos se mueven con 
. acción de sacar , ó arrojar de la boca alguna cosa 

amarga , ó disgustosa, y se señala la persona mala. 
Mentir. Se hacen dos señas, i.» E l Sordomudo se 

señala á sí mismo , después mueve el índice de la 
v derecha diciendo no , y últimamente señala á la 

persona mentirosa. 2.a E l Sordomudo se señala á sí 
mismo -con un dedo , mueve éste cerca de su • boca 
apretada y ocicada como para decir no } y después 
señala á la persona mentirosa. 

Con estas acciones el Sordomudo dice tam
bién no creo. 

Mesa. Con las manos abiertas y estendidas, movién
dolas paralelamente á la tierra se figura una cosa 
llana 5 y después se hace seña de la nada , ó de que 
no hay nada. Veáse nada. 

Mismo : una misma cosa. Se ponen juntas y estendi
das las dos manos , de modo que estén unidos sus 
índices 5 y en esta situación se separan y juntan dos, 
ó tres veces las manos. 

Muger, hembra. (42). 
Nada. (129). Con la uña del pólice de la mano dere

cha se toca un •.diente, y después la mano se mue
ve velozmente haciendo en el ayre una media cruz. 

Niebla. Se sopla, y cerrando algo la vista, las manos se 
mueven significando ó denotando puntillos en el ayre. 

Qfieve. Sé hace la señal de lluvia (veáse lluvia), mas 
eon suma delicadeza 5 y después una mano se res
triega sobre otra para significar el frio. 

Niño. Se sitúan los brazos y las manos v como si en 
ellos se tuviese un niño. 

Noche. Sç cierran algo los ojos ; las manos se acer
can 
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can á ellos , y después se mueven indicando que 
alguna cosa les impide vver. 

No (147). Diversas señas hacen los Sordomudos para 
decir no. Unos levantan la mano derecha , después 
la baxan , y en el ayre la mueven de un lado á 
otro como comunmente se hace para decir no con 
las acciones. Otros abren la boca y gestean çon 
ella , como los infantes hacen quando no quieren 
una cosa quê se les dá. 

Nombre. Los Sordomudos en su mente nombran las 
cosas según la propiedad mas sensible y constante 
en ellas 5 y según esta propiedad Tiacen la sefía cor
respondiente á ellas. Asi también para nombrar urf̂  
persona, hacen senas con que describen su calidad 
corporal, ó las acciones mas constantes que en ella 
hayan visto , y esto mismo nos sucede á todos 
quando queremos nombrar ó hablar de una perso
na que solamente de vista conocemos. 

Padre. Las manos se mueven como para unirse ̂ de-n 
lante del estómago , se levantan , y se hace 1$, $e-< 
ñai del género masculino (42). 

Para. Por. Pues. ( 1 4 5 ) . 
Partir , ó cortar. E l corte de la mano derecha se 
. - pone y se mueve sobre la izquierda haciendo ge-* 

ñal de cortar. 
Pensar (11) . 
Pintura $ quadros pintados. Con las manos se figura 

ó delinea en el ayre un quadro , y despue? con un 
. dedo se hace la acción de pintar en el quadro. 

E l quadro , ó quadrado se figura así por loa 
-Sordomudos. Ponen horizontalmente paralelas í&s 
dos manos con la distancia de un palmo entresí: y 
TOM. >i. z des-
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-•¡'después-con 'el mismo interválo ó distancia las po

nen perpendiculares á la tierra vy paralelas entre sí. 
iBtãzá. Se" h'3Ce: la señal de calle (véase calle) j y des-

pues se hace acción de ser larga como en círculo, 
para significar el espacio. 

Presto : prontamente. Con una u dos manos se hace 
-! acción de llamar á otro f y esta acción se repite al-
rvüTgutlas' ̂ eéiés^íí velocidad. ' 
Prudente , juicioso. Se camina despacio con seriedad, 
' y al mismo tiempo se compone bien el vestido, y 

se mira al rededor del cuerpo para observar si algo 
- del vestido está descompuesto. 
3>^ería. '"Gó'n l&s!dos manos abiertas , que se juntan y 
'Ê-separán , se figuran-el-abrir y cerrar la puerta.: 
Querer , véase entender. Algunos Sordomudos para 

decir quiero, con los dedos de la mano derecha to-
- can su frente , y después con la misma mano ha

cen la seña de la palabra aquí (véase aquí). Para 
' décrr no quiero tal vez tocan íigerísimamertte su fren-
' te Óon la: mano, y luego rápidamente mueven és

ta castañandola. 
Recibir. Se alarga la mano derecha abierta , y luego 
^se5rètirà.;,; ' ^ ^ •' 
' l l i /^^&ékuéétrà Cétròilâ: pialmá' de la mano izquier

da, y en la dicha palma con el índice de la dere
cha se hace un círculo. 

:Resta? 6 guitar (35).' 
Sacerdote. 'Con el índice de lá mano derecha se hace 

un drculill'o en el vértice de la cabeza para figurar 
la corona clerical. : ; 

Sacramentos. Las señas de los Sacramentos consisten en 
imitar las principales acciones, que se hacen en darlos 
6 recibirlos. . . ^ r . 
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Ser (121). y i . ... 
Sil la, taburete. Se hace la acción de querer sentar

se. E l escaño se figura indicando , que hay otros 
. puestos cercanos para poder sentarse en ellos. ,, 
¿V'fl (144). X :,n r ¡7 
Í 5 b ^ ( i 4 5 ) . ^ , v ¿l, 
Je?/. Se señala el cielo con el índice de la, manQ .de^ 

recha 5 y después se arriman las dos manos á la vis
ta , como se suele hacer , quando ésta se ofende con 
mirar derechamente al Sol. í v . n : 

Sumar,J&$y: - ../^ir:.:^ w.»0'i 
T^r^e : tardamente. Con una mano se señala una cosa 

como lejana : se hace acción de mirarla : se haeje la 
señal de 110 (véase no), y después poniendo la pal
ma de una mano sobre el empeine de la otra , se sig-
hiíica quietud. ; " . , ...;í 

Tierra. Se d'á "tma pisada en tierra 5 está se mira , y 
luego moviendo al rededor del cuerpo( l̂ s, dos mar 

. nos con ellas se significa estension grande. > 
Tinieblas : noche. Se cierna algo la vista , y se.mueyen 

las manos como si se a^duvie^e-á ¡ t i e n t a s . ' , 0 
-Todo.. Con las dos manos huecas ,,;y:;enfr§nt^l^r$na 

de la otra se figura una cosa, redonda : después,'se 
hace la seña de cortar (véase partir) : y ultimamen-* 

.. te se hace U seña de no (véase no), 
fágpify. Con la^ jdQs ^nQs alargadas se acciona^ f|ia-

ciendo en el ayre una madeja hácia sí fnisrnp, :; fias 
manos en esta acción se dirigen al lado izquierde^ 
haciendo la seña de aquí (véase aquí}. L a seña 

' de venir es también la natural que todos hacemos 
, . para llamar. . . . . . . .i . .-o-j/o' 
Verdad, - verdadero, decfr, verdf:dfú ¡La ^ng^âereçha 

-L z 2 se 
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se mueve un poco cerca de la boca , que se cierra 

"'''con*dos dedos de dicha mano 5 se inclina la cabeza 
: para decir s i , y al mismo tiempo la mano derecha 

se 'mueve dos o tres veces hácia abaxo. Este mo
vimiento de las manos hácia abaxo se usa también 
para decir así es. 

Vièjo 1 hombre anciano. Con las manos se figuran; ar
rugas en la cara. 

Viento.-Sé hincha la boca soplando algo con ella 5 se 
mueve la cabeza , y las manos: se mueven cerca de la 
boca para significar el movimiento del ayre.; 

•' Of aciones mentales que los Sordomudos expli-
can con señas. 

" tíe aquí las señas con que los Sordomudos expli-
^ r n! ... . , <;an las^racipnes siguientes., 

T.*'1 Fedrocés~fôd. •" ;-.^,-t 
Señalan á Pedro con el índice de la mano de-

11 fecha , y después soplando algo pasan por cara, 
cuello , y por parte del vestido las dos manos ¿asi 

' ' Juntas' ̂ figurando que se limpian de algfòia-' inmua-
dicfâ.^Pxpilkíító'3^^^»ê^ con; ías 'mismas señas. 

3a 'Pedro' ès :hermoSQ. : • ' ' ^ r ' .r" • 
Señalan á Pedro , y después con la mano dere-

cha abierta se tocaáJós carrillos y la barbilla, corad 
Afigurando-íiuè están pulido^ j .! - • 
^ Pedro ès'pérezóso. ' ^ -.-. - :.• • •<.•.(••...:•. 

Señalan á Pedro , y luego mueven las dos ma-
' nos , aleteando lentamente con ellas , y mueven el 

cuerpo como lo mueve el que está medió despierto, 

•• ^ v Pe-



Parte l Capitulo X I X , i 8 i 
4 . a Pedro es ligero. 

Señalan á Pedro , y luego enderezan mucho su 
cuerpo , muestran gran brío , y mueven algo las ma.-
nos como si hubieran de dar un salto grande. 

5. a Pedro no quiere venir. i:::,- K. 
Señalan á Pedro 5 hacen la señal de ¿iquí (véase 

aquí) : después mueven la mano llamándole '5: y 
últimamente hacen la señal de no (véase no). 

6. a Pedro no quiere nada. 
Señalan á Pedro, y hacen sucesivamente las señas 

de aquí y de no. 
Pedf-o es mas docto que Pablo. 
Señalan á Pedro : tocan con la mano derecha la 

frente , inclinando un poco la cabeza 5 mueven las 
dos 'manos un poco hacia arriba para significar mas') 
y luego señalan á Pablo. 

8. a Pedro es menos docto que Pablo. 
Hacen las mismas señas que para la oración sép

tima , y en lugar de la seña de mas , hacen la seña 
de no. \ 

9. a Pedro es rico. 
Señalan á Pedro : y luego con la mano derecha 

fingen contar dinero sobre la palma de la izquier
da : soplan un poco hinchando los carrillos y mo
viendo las manos cerca del cuello para significar al
gún adorno precioso. 1 

10. a Pedro es liberal. 
Señalan á Pedro 5 y luego hacen la acción de dar 

dineros á todos los que están al rededor. Esta ac
ción la hacen , moviendo el pólice y el índice de la 
mano derecha, como si en ella los tuviera. 

11. a Pedro es avariento. 
Señalan á Pedro , y luego hacia el costado iz-

quier-
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quíerdo llevan las dos manos juntas, como si en 
ellas tuvieran un bolsillo de dineros, y lo retiraran 

- ú ocultaran. 
12.A Pedro es malo conmigo , y bueno con Pablo. 

Señalan á Pedro , hacen la señal de malo (véase 
malo) y se señalan á sí mismos ; después señalan 
otra vez á Pedro , hacen la señal de bueno (véase 
bueno) y señalan á Pablo, 

i . ..; • - .. . . , : ; E s -
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ESCUELA E S P A Ñ O L A 

D E S O R D O M U D O S , 

PARTE SEGUNDA. 

MÉTODO PRÁCTICO D E ENSEÑAR 

E L H A B L A 

Á L O S SORDOMUDOS. 

: J^sLntesde proponer el método práctico de enseñar 
el habla á los Sordomudos, hago las advertencias que 
juzgo necesarias para el mejor logro de la ensefían-
za. De esta trato , dividiendo las letras y las sílabas 
en clases , de modo que los Sordomudos empiecen á 
aprender el acento vocal con las pronunciaciones mas 
fáciles, y se les enseñen junta ó sucesivamente sintn-
terrupcion las letras y sílabas de pronunciaciones se

me-
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mej^ntes. Después que he propuesto el práctico é in
dustrioso método de enseñarles la pronunciación de to-
dás ias letras y sílabas que se usan en las palabras es
pañolas , añado nuevas advertencias , para que el mé
todo pifópuesto tenga mejor efecto, y ultimamente con
cluyo con algunos avisos , que servirán para que el 
maestro les instruya en la manera de conocer ó infe*-
rir por la vista del movimiento de los órganos vocales 
del que habla las palabras, que pronuncia. 

C A P Í T U L O P R I M E R O . 

Advertencias preliminares al método de enseñar 
" é l ' habla á los Sordomudos, 

JSL los hombres en su amigable compañía el ha
bla es la que forma el espíritu sensible,de todo .su pla
cer. E l hombre solitario no habla , porque no tiene 
necesidad de hablar, ó de decir vocalmente á sí mis
mo lo que él piensa , quiere , aborrece , ó aquello de 
que se acuerda. E l habla es una facultad admirable, 
cuyo destino y uso son en favor y ventaja de los que 
no hablan , oyen hablar, y entienden lo que se,-habla. 
Là facultad de hablar , dice, que los hombres se cria
ron para estar , no solamente en sociedad , como lás 
abejas, las hormigas y otros animales que tienen mo
rada común , sino también para vivir en aquella ami
gable compañía , de que no son capaces las bestias*, 
y con la que los hombres se comunican sus pensa
mientos , se divierten , recrean , ayudan y consuelan 
en lo temporal y espiritual. Estas ventajas podemos 

lo-
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lograr por medio del habla con los Sordomudos, los 
•qüaíes con sü propia voz nos pueden cõmuniçásr ètík 
'pensãitíièrttós y y aunque ellos por falta de oidcM 'súñ 
incapaces de oír nuestras palabras , por lã vista'del 
movimiento de los órganos vocales con que las pro
nunciamos , pueden conocer ó entender lo qiíe les ha
blamos. Con estos medios industriosos que inféñt^, 
y practica la Caridad Christiana y la sociedad-huma
na , reconoeé'-ser¡no'menos admirables y -eficaces., qü'é 
útiles á m bien temporal y espiritual , podremos tra
tar con los Sérdomudos, como con nuestros semejan
tes j darles en nuestra compañía aquel lugar quePlés 
toca por naturaleza , y no ocupan por de$gracia rè^ 
mediable.. ' 

E l maestro , que á obra de tanta caridad y uti
lidad se dedica, qual es la de enseñar el habla y la 
escritura á estos desgraciados, antes de enseñarles á 
hablar, tendrá presentes los siguientes avisos,', euyá 
noticia le servirá para él 'mejor efèèÊ4y dee su'^igná! 
ocupación.^ '•• >• • - •' • ; . > • • • . . , - > ' » ; r - ^ 

I. Los Sordomudos no deben aprender el habla de 
un idioma, sino han aprendido antes su escritura $ pues 
si ignoran ésta , no sabrán la significación dè lás páM 
labras que pronuncian 5 y porque un niño Sordomudo^ 
antes dé; tener seis años , no suele , y -dificilmente puè-1 
de- aprender á escribir , el habla de ün idioma á fáé 
Sordomudos no se enseñará hasta que entren en la; ni
ñez, é estén para salir de la infancia. En ésta los Sor
domudos desde la edad de quatro años puedert 'tíonoí-
egr-elvsifebáfít^alfafoétícô^ y apréñderíá-pr^unfciar to
das -las vocales , y las sílabas de mas fácil pronuncia
ción^ y convendria que desde dicho tiempo apreadie-
sen la de algunos acentos vocales , y que ¡ios profirie-

AA sen, 
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£€n slgim^S;! veces cada dia} pues con este exercício 
lo§ érgmos yocales se harían muy flexibles, y se facilj,-
tmm'Sarsi, froriMPciar las sílabas difíciles. Por causa del 
^rnoJsHenfcio en que viven los Sordomudos, sus ór-r 
ganos Vocales están en perpetua inacción; y esta ha
ce que se endurezcan los músculos de los dichos ór
ganos ,¡ y se dificulte la pronunciación de las palabras. 
Boneti, que tuvo • presente esta dificultad , tratando de 
fila dice : ( i ) " L a edad en que parece estará (el 
Sordomudo) mas á proposito para ser enseñado , es 
muy de considerar , que si bien fuera sin ninguna 
duda, mucho mas á proposito , en quanto al arte, 
enseñarle quando; tuviere mucho uso. de razón , toda
via se debe reparar en que el Mudo, aunque de su 
nacimiientci i no haya tenido defecto alguno en la len
gua , es bastante embarazo el haber muchos años que 
no.se usa de ella $ como si el que tiene brazos sanos 
<iies§ algún /tiempo en tener recogido el uno , no ,exer-
citándolq , vendría á perder las fuerzas naturales en 
é í , de manera , que en muchos dias no cobraría Ja 
agilidad pasada 5 y como la voz es- un golpe sutil de 
ayre , formado las mas veces por diferentes movirnienr* 
tos de la lengua , y,,.ésta ;Consta de muchos nervios* 
tjue .paift. ésto son necesarios diversos instrumcntosj 
como el pulmpti;, las-arterias , la garganta , la cam-r, 
panilla, la boca , los dientes , los labios y la lengua, 
y que de estas cosas , unas sirven de receptáculos de. 
Ja voz , como el .pulmón cpn sus, canales, otras son 
las^que la. dirigen^ eojnep las; ararlas qúe la hermo-n 
sean,j y las dd-í^ultiion ,, qpe. ía jcgnduceh j'.-echm 

. - J- fue-
: (1) Bonet : arte para enseñar á hablar los Mudos : lib. 3. 
cap. 1. p. 119. .: • , .• ':r\x . . „ 
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fuera, si han estado mucho tiempo estos instrúmentos siii1. 
usarse , bien se echa de ver quan embotados estarán 
y de difícil uso. Por lo que la mejor edad para em- . 
pezar á enseñarle , es la de seis á ocho años." Para 
esta enseñanza , aún quando se haga al tener el Sor
domudo quatro años -, se usarán las industrian rnismasj'. 
que después se prescribirán para enseñar el habla á 
los adultos. 

I I . Aunque en los Sordomudos la mudez es efec
to necesario de su sordera, puede suceder , que aún 
faltando ésta , queden mudos por algún impedimento' 
en los órganos vocales, y principalmente en la len
gua. Por tanto el maestro, antes de enseñar el ha
bla al discípulo Sordomudo , debe observarle atenta
mente su boca para descubrir si en Jos órganos vo
cales hay algún impedimento remediable, como es el 
frenillo en la lengua. Los órganos vocales deben es*' 
tar enteros, sanos y fuertes* para que puedan articu-' 
lar bien la voz , si íes falta la perfección de dichas 
calidades , el acento vocal será algo confuso. Asimisr 
rho el maestro observará lá calidad de la vistâ eri Ttí 
discípulo 5 pues siendo la vista el sentido principal de« 
que él se ha de servir para aprender el habla , si el 
discípulo no vé bien , no podrá distinguir , como se 
debe , los movimientos de los órganos vocales en si* 
maestro , para imitarlos ó remedarlos* , ; ¡, <, - lod ' 

IÍIL Antes de enseñar á los Sotfdóñkidos la prdnUnT 
elación dé las letras y sílabas , se les dará idea prác
tica de la voz, de la que en sí y en sus efectos na
da saben 5 pues aunque ellos , tal vez articulan algu
nos acentos vocales , ignoran lo que hacen. E l maes
tro, pues ,- poniendo á su vista aquel discípük» 8êr^ 
domudo yíqueiha de instruir , hará despacio y muy sen-

AA. 2 SÍ-
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Síblemente los tres actos de respirar , soplar y hablará 
estoes , respirará algunas veces, después soplará algu
nas veces y pronunciará algunas sílabas, y al tiempo 
mismo en que haga estas cosas , el discípulo tocará 
con la mano la garganta del maestro, para que poç 

. medio del tacto conozca y distinga el movimiento que 
los órganos vocales hacen al pronunciar una sílaba. La 
pronunciación de las sílabas ca , co , cu , ga , go ,gt(, 
*e hace muy sensible en la garganta y debaxo de la 
barbilla } por lo que el Sordomudo pondrá su mano 
en estas partes del cuello del maestro, y éste pronun
ciará las dichas sílabas , ú otras , cuyos acentos cau
san en los órganos vocales movimiento muy sensible. 
. E l maestro, después de haber hecho los tres ac
tos-/ de respirar, soplar y hablar , escribirá sus nom
bres , que son respiración , soplo y voz^ y el Sordo
mudo leyéndolas, y cotejando su significación con lo que 
ha experimentado por medio del tacto, conocerá que 
la laringe se mueve ó tiembla solamente quando se 
vocea , y no-quando se respira ó se sopla : y que el 
soplo se distingue de là respiración solamente en el* 
arquear los labios y en dar alguna violencia al ayre 
respirado. E l vocear debe causar á los Sordomudos 
una sensapion que á, nosotros hace poca impresión por 
el hábito que tenemos de hablar. Se advierte que los 
Sordomudos , al experimentar la sensación de la voz; 
yr refl^íopar sobre su sensibilidad, se muestran admi
rados extremamente ^y,muy alegres por haber descu'-; 
bierto dentro de sí un fenómeno , quejes era arcáno 
desconocido. • 
. IV. No solamente los Sordomudos que empiezan 
á vocear ó aí*iauJ^r acentos.vocales j,sitio íambier^los; 
qm ya tienen alguna práctica en biahláii ̂ se -. afama 

sen-
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senslfeíemente para proferir qualquiera palabra ó. acen
to vocal} porque al hablar ó vocear , respiran rfiuy 
fuertemente ó mueven con demasiada violencia los ór
ganos vocales. Las causas de esta trabajosa pronun
ciación de los Sordomudos son las siguientes. L a pri
mera consiste en el perpetuo ocio en que sus órganos 
vocales han estado , por lo que los nervios de estos, 
lejos de tener la flexibilidad que tienen lós de los ór
ganos vocales en los que hablamos , se han endureci
do notablemente , y esta dureza no se vence sin no
table esfuerzo y movimiento. L a segunda causa con
siste en la falta de óido que tienen los. Sordpmudos. 
Estos , por razón de dicha falta, no pueden valerse de 
su propio oído para conocer si hablan ó no : este co
nocimiento tienen ó logran solamente por medio'de la. 
sensación del ayre fuertemente respirado al hablar, y 
por la impresión que en su tacto hace el movimiento 
de los órganos vocales. Los Sordomudos, pues, pro-, 
curan hacerse muy sensibles estos efectos , y por me-. 
dio de su sensación conocen si hablan, y si su voz es 
mas ó menos fuerte, alta ó baxa. Esto mismo suce
de á los Sordos , los quales, aunque antes de tener la 
sordera, hubiesen tenido la costumbre de hablar con 
voz baxa, después que están Sordos, suelen hablar con 
voz alta. Algunos Sordos hablan con voz alta, por
que les parece que hablan baxo, quando ellos no se 
oyen; hablar 5 y otros hablan alto, porque no oyen
do jarnás su voz , gradúan su altura ó baxeza por la; 
sensibilidad en sus órganos vocales al hablar. 

Para que los Sordomudos se acostumbren á ha
blar sin notable afán ó fatiga / convendrá que el maes
tro les-enseñe á leer con tonos diversos de voz , mas 
ó menps al̂ a , .y al mismo tiempo que lean ,.$6 sepa-rí 
•''-v.í / ra-
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raráHaígoT&e "ellos para darles á conocer las diver
sas distancias , á que su voz se hace perceptible. De 
este modo aprenderán á medir ó graduar su voz se
gún las distancias de las personas con quienes hablan, 
y- prácticamente conocerán que solamente deberán ha
cer esfuerzos para hablar , quando estén muy distan
tes las personas que les hayan de oir $ y que para 
hablar con's-tás que ¡de ellos distan tres ó quatro pa
sos , basta casi la respiración ordinaria. 
•• L a mayor ó menor facilidad en los Sordomudos 
pára pronunciar sílabas , no depende de su ingenio ó 
talento , sino de la varia agilidad de sus órganos 
vocales , y del saber el movimiento que les deben 
dar. En los que no son Sordomudos y la diversa faci
lidad en hablar depende de la varia agilidad de los 
órganos vocales , no sin algún influjo de la mayor 
ó menor delicadeza del oido. Las niñas Sordomudas 
suelen pronunciar mejor y mas presto que los niñosj 
porque los órganos vocales en éstos suelen ser menos 
flexibles y ágiles que en las niñas. Actualmente hay 
en la escuela de esta Ciudad de Roma un joven Sor
domudo de poquísima talento, y no obstante apren
de las mas difíciles pronunciaciones mas presto , y 
mejor que otros de excelente talento $ y una niña de 
dicha escuela es la que pronuncia mejor que todos 
los Sordomudos de ella. ; 
- He prescripto el modo de enseñar la voz á los 
Sordomudos según arte 5 mas sin necesidad de usar 
las industrias expuestas, el maestro los enseñará á vo
cear liaciéndoles observar y reflexionar sobre lo que 
experimentan en su garganta al reir , al quejarse , y 
a l hacer otras acciones semejantes , en que suelen ar̂ * 
ticular voces , y gritar. E l año pasado y ó fui á la1 

es-
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escuela de Sordomudos de esta Ciudad de Roma, y ha-
biendoilegado á ella , antes que el maestro -viniera, en
contré á su puerta una niña Sordomuda dé siete años, 
que pocos meses antes habia empezado 4 ir á la escuela. 
Esta está en un quarto alto , y cerca de ella hay una 
azotea , desde .donde la niña viendo algunos niños 
jugar , reía alta al verlos. Al oir yo su risa , la hice 
señas para que riese; mas y mas } y las personas que 
estaban abaxo , oyendo su risa fuerte miraron hácia 
arriba. L a niña me avisó para que viese , como to
dos nos miraban : entonces yo la hice señas paca que 
esforzase el aliento , y empezó á" gritar, ,como quien 
llama ; y al ver que todos la miraban mas y mas-al 
•oir los gritos , ella continuó gritando. He aquí en- este 
caso el medio práctico que el maestro puede usar para 
ensenar á los Sordomudos á vocear. Si ellos v o c e a n ó 
articulan alguna voz riendo , suspirando , &c. y él 
maestro les avisa entonces , y hace conocer qiíe vo
cean , con este aviso observan y E'eñexíonan en r la 
sensación que el aliento hace en su boca , y. prineipai-* 
mente en su garganta , y por medio de tal sénsackói 
conocerán si hablan , y que para hablar hcy necesitan 
•hacer notable esfuerzo con la respiración. 

L a naturaleza en quanto puede , hace loquaz al 
hombre 5 pues este , aunque Sordomudo , en su infan
cia rie, llora y grita , como los demás infantes. L a 
mudçz en los infantes sé conoce prontamente por. el 
oido, mas no por la falta de hablar á su modo $:pues 
ellos, aunque Sordomudos ,.rien alto, y gritan. Los 
infantes que oyen , se divierten voceando ó leleandoj 
como comunmente se dice 5 y hacen este leleo. por
que con él divierten su oido. Los infantes,Sordomudo^ 
no pueden tener este divertimiento,y por esto riolelean? 

mas 
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-jaÉis solamfnté vocean , quando: r ienl loran ó hacen 
-aigjunas aedones que provienen pasiones afectuo-
f8aàfdel: ánimo ; en las.que el aliento comprimido m-
.süena en su garganta y boca. 

• V. E l habJa se enseña á los Sordomudos empe
gando por los acentos puramente vocales, ó á vocear, 
xomo se ha* dicha antes , y después* de los acentos 
;mas fáciles «de letras y sílabas. Convendrá enseñarles 
.sucesivamente los acentos algo semejantes de sílabas di
versas , como son los de las sílabas ba , pa , ma 5 los 
'de las sílabas ca , co , ga , go , &cr Esta regla que 
íComumnente. se debe observar en algunas ocasiones, 
üenensuií excepdónes , como se advertirá después. Su
cede tal vez/que se confunden1 ó equivocan aprendien
do al mismo tiempo las pronunciaciones algo semejan̂ -

> tes de sílabas diversas , y. en tal caso conviene ense-
fíarles en cada lección pronunciaciones desemejantes. ; 
-'«?•? Lps .acentos vocales de pronunciación mas.'fácil 
son ciertamente ios,de las ¡ vocales , y los de, los dip
tongos que propriamente son vocales de sonido con
fuso , ó diferente del que tienen las letras llamadas 
vocales..<A éstas en la lengua española , se dará el ór-̂  
den qiae conviene á su mayor facilidad en pronun
ciarlas. He: advertido que los Sordomüdos. pronnncian 
mas facilmente las vocales u , o , que las vocales a, 
e j i ; por tanto, el maestro enseñará la pronuncia
ción'dje ias-vocales con este órden « , o, a , e , z , con 
fkqjaal ^rden hallo corresponder los grados de la su-
eeáva: ¡y piayoc tüficuítad;, que loa íSoídonaudos tienen 
enbpEohúnciar; lasjdichas vocales; , - . ^ ; i' i 

•i Despuésque sepkn* pronunciar las vocales , em-
fiezarán' á-Aprender la pronunciaciónL,de;;las .sílabas* 
#n.s<ĵ ¿ ch^ya> un§ ó. dos- ioonsoná'ktes '̂Con îina. .vocal: 

Ellos 
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EIÍos son íncapáces de aprender á pronunciar dele
treando , como se enseña actualmente en todas las es
cuelas, 5 pues tal modo bárbaro y pesadísimo para 
enseñar á leer á los que oyen , es totalmeute inútil 
para enseñar el hablar á los Sordomudos. E n la his
toria (1) de la vida del hombre tratando largamente 
del verdadero y útil modo de ensenar á leer á ios 1 i -
ños , advertí que después de haberles dado á conocer 
Jas vocales , y de haberles enseñado la pronunciación 
de ellas , deben inmediatamente aprender la pronun
ciación de las sílabas , y no la de las consonantes solasj 
pues.féstas no sé pueden pronunciar por sí solas , mas 
siempre se pronuncian con una ó dos vocales , Como 
be , ce , de , efe , ele , eme , &c. E l maestro , pues 
luego que los Sordomudos sepan pronunciar las vo
cales , les enseñará la pronunciación de las sílabas, 
en que de varias maneras se convinan las vocales coa 
todas ¡as consonantes. Tendrá una cartilla 6 índice 
silabario , en que después de las vocales estén escri
tas las sílabas de consonante y vocal, como ba , pa^ 
ma^&c. y las sílabas de dos .consonantes y una vo--
cal, como ban , pan , bla , bra ^pla, pra , &c. y se
gún el orden debido que deben tener las dichas síla
bas , les enseñará la pronunciación de éstas , esto es, 
les enseñará silábicamente la pronunciación , haciéndo
les decir de un golpe ba , bo ,pa ¿ po, Se. y no usa
rá "el,éorifuso , y bárbaro modo de enseñarles prime
ramente los nombres de las consonantes , y hacerles 
después que las deletreen con las vocales. Según este 
modo confuso é inútil de deletrear , los niños para de

le-.. 

(i) Historia de la vida del hombre impresa ea Madrid 17$^ 
en el tom. 1. lib. 2. cap. ç.g. 297. Y 

TOMO 11. Ba le-* 
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letrear ía sílaba ba dicen así be , e, ¿ , a', ¿¿z, esto 
es , primeramente pronuncian beebea ; y de esta pro
nunciación se les enseña á inferir ó sacar la pronun
ciación mõmentanea ba. Los niños con este modo de 
deletrear se confunden , y su confusion es necesaria; 
pues su razón , aunque principiante , conoce bien que 
se les obliga al despropósito de inferir la; pronuncia
ción ba de la palabra beebea. E l maestro pues de ios 
Sordomudos enseñará á éstos la pronunciación hacién
doles proferir de un golpe las sílabas , y después que 
sepan pronunciar todo el silabario , de que se compo
nen las palabras españolas, les hará leer las palabras 
divididas en sílabas de esta manera. 

Di-os te sal-ve Ma-ri-a lle-na e-res de gradeia &c. 
Se deben exercitar á lo menos dos meses en leer 

las palabras divididas en sílabas 
.f E l maestro tendrá gran dificultad en ensefíar-
tes los sonidos de las letras y sílabas , y no la tendrán 
niénor en aprenderlos, si no conoce fundamentalmente 
Ja ortografia , con que se escriben las palabras espa
ñolas , y los defectos de ella para corregirlos ó evi
tarlos del mejor modo que pueda. A este fin después 
en discursos separados trataré dç, la ortografía espa
ñola , descubriré sus defectos claros y enormes , y pro
pondré las industrias mas útiles para su mejor suple
mento ó corrección. 

Aunque el maestro para enseñarles el habíar, 
hará que se sirvan principalmente de la vista, y del 
tacto para comprehender el modo con que se habla, 
como largamente se expondrá después prescribien
do el modo de enseñar á pronunciar las letras y las 
sílabas , no obstante , es inegable que para lograr 
eí mejor y mas pronto efecto en dicha enseñanza, 

. ayu-
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ayudan también las siguientes industrias. 

E n las escuelas debe haber láminas de cabezas 
humanas que estén en el acto de pronunciar las voca-r 
íes , los diptongos y todas las sílabas que son necesa-
fias para hablar el español. Para la pronunciación de 
cada letra y sílaba debe haber una cabeza, en que se 
vea delineada claramente la configuración de los 6tT-
ganos vocales al pronunciar las letras ó sílabas. Por 
exemplo , se delinearán tres cabezas con los labios, 
cerrados de tal modo , que en una se toquen ó unan 
las orlas esteriores de los labios ; en otra éstos se 
unan en su centro} y en otra se unan las orlas inte
riores de los labios. En la boca de la primera cabeza 
se escribirá la sílaba ma , en la boca de la segunda 
cabeza se escribirá la sílaba p a , y en la boca de la 
tercera cabeza se escribirá la sílaba ba. Estas tres ca
bezas con la diversa configuración de sus labios , y con 
las sílabas ma , pa , ba , que se escriben respectivamen--
te en sus bocas , presentan visible á los Sordomudos 
el modo respectivo de pronunciar las dichas sílabas. 
E n las cabezas se delineará siempre la postura de la 
lengua, porque ésta aun quando no se mueve, con su 
'postura concurre mucho para que sea exâcta y clara 
la pronunciación. Las industrias que después prescribiré 
para enseñar á pronunciarlas vocales, y las sílabas da
rán luz para saber el modo con que se ha de pintar 
ó delinear la cabeza que se figure pronunciándolas.» 
• : ' T Para enseñar la pronunciación de algunas sílabas 
que se profieren con movimientos invisibles de la Jen-
lgua por estar casi cerrada ó poco abierta la boca del 
que las pronuncia , podrá servir una cabeza de, ma-
¿dera çqn mecanismo talque ponga en. moyimíepto.íojS 
labios, las quijadas, y la lengua del modo -con. quie 

BB 2 se 
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se mueven los órganos vocales al pronunciar una le
tra ó sílaba. L a lengua será de cuero , ó de otra ma
teria flexible. Bonet aconsejaba , que el maestro para 
enseñar á los Sordomudos (1) el hablar , tuviese en 
hí mano una lengua de cuero que se doblase , corva
se y se configurase á la vista de los Sordomudos , como 
se configura la lengua del que habla. 

*. Rircker , Schotti ( 2 ) y otros físicos curiosos han 
.trabajado mucho en inventar y formar cabezas que 
hablen. Kircher llegó á formar una que á presencia 
de Christina Reyna de Suécia profirió sensiblemente 
estas palabras : Ave Christina Suécia Regina. E l 
anuseo Kircheriano de este Colegio Romano en que 
•¿habitoestá lleno de máquinas que Kircher inventó 
para imitar el aullido de los/ gatos, el ladrido de los 
•perros , la voz humana &c. A este gran literato que 
no supo pensar sin novedad , y siempre pensó con 
•admiración de los que leen sus pensamientosha que
rido imitar Kempelen (3) en i la invención que acaba 

^ - •,- de 
(1) Juan Bonet : arte para ensenar, á hablar á los mudps. 

.Madrid 1620. 4. lib. 2. cap. j . p. 135. 
, (2) E l Jesuíta Athanasiç. Kircher , inventor ctç muchas.jn^á-
"quinas , como dan testimonio los 43. tomos, de sus obras /sem
bradas de peiiSamieñtds riuévos, nos dexó èri' ellas la descripción 

'de las cabezas que hablen : habla del mecanismo de la voz \ y 
"del oido en su obra : "musurgia universalis. Rorme. 16 5 o. fol. 
vol. 2." Del mismo mecanismo se.trata.en la òbra: Vmagia uni-

?ver!.alis natura , et artis á Gàspaçe;Schojtjto S. J , Herbipolí 1657. 
.4..-V0I, 4.,,. Vcáse el lib. 1. del volumen sfigundo. • 

(3) .La=obra se intitula así "mechanisjne de la parole suivi 
de la descripción dune machine parlante par Wolfang de Kem
pelen.,, El autor prometió concluir la impresión de esta obra en 
'el año 1790''; mas no se <jité 'se 'haya publicado aú¿: ea Ú 
presente de 1 j<)^. •̂'. "['"n " , ¿.>..;.!];;_ p , 
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de publicar en el manifiesto de su obra intitulada 
Mecanismo de la palabra. En dicho mecanismo pro
mete Ja descripción de una máquina que hable con 

-la curiosa historia de su invención y formación. L a 
máquina según Ja aserción de su inventor es simpli-
císima $ consta de pocos instrumentos, con cuyo mo
vimiento pronuncia Ja letra o , sílaba que se quiere que 
pronuncie , y también profiere algunas palabras. L a 
forma , Ja disposición y el exercicio de cada una de 
las partes de Ja máquina se explican por el autor , y 
se hacen visibles en las láminas que se ponen èn la 
obra. 

Para la formación de dicha máquina Kempelen 
h? tenido presentes los diversos acentos ó sonidos de 
las lenguas européas , y de ellos trata en la segunda 
parte de su obra. Reconoce en Jas Jenguas européas 
rjías de 40 sonidos , y consiguientemente igual ..oúipç-
ro de letras que les corresponden: y espresan : omite 
algunas letras de los alfabetos comunes,, y substituye 
otras , con las que forma un nuevo alfabeto. Observa 
atentamente hasta donde se estiende la lengua en la 
boca , y quanto ésta se abre para pronunciar las vo
cales. Esta observación hecha con exâctitud serviria 
para, conocer visiblemente la diversa situación , y el 
movimiento vário • de los órganos vocales al pronunr-
ci^r las cinco vocales en diversas lenguas. Asimisma 
Kempelen distingue y divide; en clases las letras cori-
sonantesA describe ía acción de los órganos vocales 
en la pronunciación de cada una de ellas , y nota la 
analogía , ó diferencia de sus pronunciaciones , y co
mo los órganos vocales en el acto mismo de pronun
ciar una consonante , se sitúan ó disponea para pro
nunciar la letra ó sílaba siguiente. 

: > Kem-
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Kempelen en el manifiesto de su obra no nom

bra las lenguas , á las que pertenecen los sonidos vo
cales que profiere su máquina. Publica la obra en ale
mán y francés ; por lo que probablemente dicha má-

- quina proferirá los acentos vocales de las lenguas ale
mana y francesa. No reconociendo Kempelen en las 
lenguas euíopéas sino poco mas de 40 sonidos voca

l e s , parece que solamente habla de los sonidos que 
soti comunes á algunas de ellas 5 pues si hablara de 
todos los sonidos particulares que tiene cada lengua, 
debería reconocer en todos los idiomas europeos mas 
de 200 pronunciaciones diferentes. 

He hablado de la máquina de Kempelen para 
'dar noticia de su ingeniosa invención , y porque esta 
^noticia podrá servir para que algún curioso imitando 
á Kempelen , invente en beneficio de la enseñanza de 

-los Sordomudos una máquina que les haga visibles 
todos los movimientos de los órganos vocales en la 

•pronunciación de las palabras españolas. Esta inven
ción ahorraría no poco trabajo á los Sordomudos y 
ú. sus maestros. 

Ultimamente , en Jas- escuelas de los Sordomudos 
- debe haber espejos para que en ellos "vean los movi
mientos que ellos y sus maestros hacen con los órgá-

- nos vocales al pronunciar una letra 6 sílaba. Los es
pejos sirven en muchos casos para ver los dichos mò-

-vimienfos con mayor distinción y claridad. < 'fí 

CA-



IP arte 11. Capítulo I I . igg 

C A P Í T U L O 11. 

Ortografia española : sus defectos y corrección 
de ellos. 

E n la ortografía de la escritura espafídía?,^^ 
mo también en la de la escritura de la mayor pareé 
de las lenguas europeas, hay defectos enormes quê el 
maestro de Sordomudos debe' corregir, si quiere en
señar bien y facilmente á éstos el habla. Tales defec
tos ortográficos provienen de nó tener muchas nacio
nes européas el número , y la calidad de letras que 
convienen ó se necesitan' para esprssar ó denotar los 
respectivos ó próprios acentos vocales de sus lenguas. 
E l español, por exemplo, que antiguamente hablaba 
el idioma cántabro ó vascongado , lo abandonó para 
hablar el latino 5 mas no abandonó la pronunciación 
vascongada ̂ . con la que profiere las palabras latina^ 
de su idioma actual: y la dicha pronunciación hizo 
servir el alfabeto que los romanos usaban , para pro
nunciar las palabras de su lengua latina. Este alfa
beto, que se habia formado según la variedad , y el 
número de los acentos vocales de la lengua latina, 
no podia enteramente convenir á la pronunciación de 
los acentos vocales vascongados , si éstos eran dife
rentes (como lo son) de Jos latinos en el número , y en 
la calidad : mas no obstante esto , los españoles adop
taron y usan el alfabeto latino sin reformar las letras, 
que en él hay inútiles á su pronunciación , y por esto 
su ortografía es defectuosa. Esto mismo sucede á to
das las naciones europeas (menos la italiana , la iii-
rica, y la griega) porque han adoptado letras foras-

te-
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teras que les son supérfluas , ó no han inventado las 
necesarias para, sus respectivas pronunciaciones. 

Para que el maestro sepa el número de las pro
nunciaciones, ó de los acentos vocales de la lengua 
española, y el de las letras necesarias y supérfluas 
que para proferir tales acentos hay en el alfabeto 
que.actualmente sé usa en España , pongo la siguien-
fie tlàlblaral&bética 4e las pronunciaciones españolas con 
algunas' observaciones sobre ésta. 

Pronunciaciones españolas* 
, . ' Su número 

Vocales . . . . . . a. e. i. o. u . 5 . 

{ba. be. bi. bo. bu 1. 

pa. pe. pi. po. pu. 1. 
mgi. me. mi. mo. m u . . . . . . . i . T > • , fVa. ve. vi. vo. Vu Labiodentaíes . . |a fe> ^ fo. fu. . . . . . . . I . 

Da. de. di. do. du r. 
Dentales ta. te. ti. to. tu 1. 

za. ze. zi. zo. zu z. 

Linguales. 

f La. le. 15. lo. lu. . . . . . . . . 1. 
na. ne. ni. no. nu. 1. 
ya. ye. yi. yo. yu 1. 
lia. lie. Ili. lio. llu 1. 
ña. ñe. ñi. no. ñu 1. 
ss» SC* SI* SO* SU* • * • • • • • X* 
ra. re. ri. ro. ru 1 

G u -
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(Ka. jke. ki. ko, ku. 1. 
Guturales <j ga. go. gu. 1. 

[ ja. je. ji . JQ. ju.. 1. 

23. 
Estas son las 23 pronunciaciones que tiene l%leî -

gua española, á las que se deben añadir dos pronunr 
ciaciones ^una que se dá á las sílabas cha, che, cbî  
cho, chu , y otra que se dá á las sílabas ra , re, rz, 
ro, ra , quando en una misma dicción les prececte vo
cal,, como en las palabras amara , amaré , amaría^ 
amaron. En estas y en otras palabras semejantes , ía 
pronunciación de Jas sílabas r a , re , ri , ro , ru por 
su suavidad se distingue claramente de la pronuncia
ción de las mismas sílabas , quando son iniciales , ó 
estando en medio de dicción no les precede vocal Al 
fin de las dicciones , la letra r se pronuncia siempre 
con suavidad, como en amar , amor , &c. Añadién
dose esta pronunciación suave de la letra r á las demás 
pronunciaciones de la lengua española, éstas serán vein
te y cinco. 

Estas 25 pronunciaciones se deben enseñar primera
mente á los Sordomudos, y después se íes hará conocer 
que á ellas pertenecen las pronunciaciones de otras sílabas, 
que se usan en la escritura española, y se diferierteian de 
las expuestas en las letras y no en el sonido. Los Sordo
mudos, después que han conocido el valor de algu
nas sílabas, facilmente conocen lo igual ó semejante 
que tengan otras sílabas. E l maestro , pues , después 
de haberles dado á conocer el valor de las 25 sílabas 
espuestas, les pondrá á la vista las dos lineas de las. 
siguientes sílabas. 
•tm. ix. ce Ka. 
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I. • Ka ze zi ko ku. 
• l i I I l 

II . ca. ce. ci. co. cu. 

Hará el maestro que pronuncien las sílabas de la 
primera linea con este orden. Pronunciarán primera-
meíité' Ua '̂-sílaba ka } y después el maestro les hará 
saber'que la s í l a b a s se debe pronunciar como la sí
laba ka. De este modo se les hará saber que la síla
ba ce, tiene el mismo sonido que la sílaba ze : que cz 
se pronuncia como la sílaba z i , &c. 

Con la misma industria el maestro hará conocer 
á los Sordomudos, que son semejantes las pronuncia
ciones de las sílabas siguientes, que se combinan ó unen 
con una linea. 

ka. ke. ki. ko. ku. 
I I I. I I, 

qua. que. qui. quo. qu. 

ja. je. ji. jo. ju. 
i I I I I 

xa. ate. xi. xo. xu. 
I i 

ge. gi. -

Después que el maestro haya enseñado la pronun
ciación de las dicciones disílabas , que empiezan con 
consonante , enseñará las de las que empiezan con vo
cal seguida de una consonante, que con ella se pro
nuncia , como en las siguientes dicciones. 

al. 
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al. am. an. ar. as. 
el. em. en. er. es. 
il. im. in. ir. is &c. 

Ellos tardan en pronunciar estas sílabas , pues 
pronuncian siempre una vocal después de las consonan
tes : así dicen ala , ale , ama, ame , &c. y no al al, 
am, &c. Para que conozcan que en las dichas sílabas 
no se ha de pronunciar ninguna vocal después de las 
consonantes, el maestro con prontitud les pondrá la 
manó en la boca al acabar de pronunciar la consonan-» 
te , que se une con la vocal antecedente. Por exem
plo , si un Sordomudo pronuncia la sílaba am 5 des-r 
pues que pronuncie la vocal a , y al cerrar los labios, 
y empezar la pronunciación de la consonante m , el 
maestro le pondrá un dedo en su boca para que no 
prosiga la pronunciación , ó le hará señal visible pa
ra que cese de pronunciar. 

Sobre la pronunciación de las dichas sílabas , el 
maestro tendrá presentes las dos advertencias siguien
tes. I . Por ser difícil de pronunciar éstas sílabas, el 
maestro podrá enseñar su pronunciación, después que 
estén prácticos en pronunciar las dicciones disílabas y 
trisílabas fáciles, quales son las que empiezan con con
sonante. II . En español hay pocas consonantes , que; 
se pronuncien con la vocal inicial de las palabras, ta
les consonantes suelen ser / , m , n , r , j : de estas Jas 
comunes son n, r , s. L a letra m , sin notable disonan
cia en el acento, se puede pronunciar como n en las pa
labras embargar , embiar , empezar , imposible , im¿-
portuno , ombre , ombro , umbral, Sc. por lo que á 
los Sordomudos se enseñará á pronunciar la sílaba an, y 

ce 2 na 
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no la sílaba am. L a mayor parte de las palabras es
pañolas que empiezan con-Ja sílaba a l , en la que la / 
se pronuncia con la a , son de origen arábigo. Se usan 
en español algunas palabras , que empiezan con las sí
labas ab, ad (en las que las consonantes sê pronuncian 
con la vocal a ) } mas éstas palabras son pocas , y con
servan aún la ortografia latina , que el español ha aban
donado.;. 11. Aunque en español no se usan las síía-r 
bas ad , ed, id , od , ud ,x en las que la d se pronun
cia con la vocal precedente, mas se usan muchas pa
labras , que acaban en ad, ed, id , y algunas que acá-
ban en ud ^ como bondad, verdad, caridad, amad̂  eri"-
s e ñ M ^ S c . sed, merced, tened, vended, &c. vid, 
ardid , oíd , &c. virtud , gratitud , &c. por lo que 
los Sordomudos deben aprender la pronunciación de las 
sílabas ad, ed, id, ud. L a sílaba final ul rarísima vez 
ge usa en la lengua española : poquísimas veces la sílaba 
fiíia[l ©/"(que el Sordomudo debe aprender , para que 
lo menos sepa decir que es espaíio/) y muchas, veces 
se usan las sílabas finales a l , e l , i l , como en cal, 
mal, sal , metal. Se. miel, papel, laurel, Se. vil, 
civil, pueril, &c. 
:, i Después que sepan pronunciar las dicciones disí
labas ̂  aprenderán' la prònunciacion de las trisílabas, en
tre las que no son difíciles de pronunciar las que em
piezan y acaban con consonante, como ban, ben , dan, 
den, fan , .fen , pan , &c : y de pronunciación difi-
ml son las «que empiezan con dos consonantes, como 
bla, bra , era , dra , fia , f r a , &c. De estas ultimas 
sílabas de pronunciación difícil el maestro elija las que 
se usan en español: en éste son no poco comunes las 
sílabas iniciales fre., gra , pre , pri , pro, tra , tre, 
ti'i: se usan en algunas palabras las sílabas bla, ble, 

blo, 
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bio , bra , bre , br i , br o , bru , ala , ¿7Í? , 'eré\ crf, 
¿ra , f l a , f l e , f l O ) fri, / r a , glo , gre , .¿TÍ , gro¡ 
gru, p/a , pie , iro : poquísimas v.eces se usan las sí-
labas fiu, ¿-/dt, pio , p/a, pra. E l maestro, según ésta 
noticia del mayor ó menor uso de las sílabas espuestas, 
instruirá á sus discípulos en la pronunciación de ellas. 

Á las dicciones trisílabas pertenecen las siguientes. 

cha. che. chi. cho. chu. 
ke. Id. cue. cui. 

\ i I I H 
que. qui. qüe. qui. T 

güa. güe. güi. güo. 
gue. gui. 

E l maestro enseñará la pronunciación propia de 
las silabas cha, che, cbi, cho , chu 5 hará conocer á 
los Sordomudos , que las sílabas que, qui , se pro
nuncian como ke , ki : que jas sílabas qüe, #«7 , se pitH, 
nuncian como cue, ¿"«i 5 y ultimamente enseñándoles 
la pronunciación de las sílabas gua , güe , g ü i , gw), 
les hará conocer que las sílabas gue , gui , en que no 
se apunta la vocal u , se pronuncian con el acento de 
las sílabas ga, go, gu. • 

: L a pronunciación fuerte de la letra r se enseñas-
haciendo pronunciar las sílabas ra , re, r¿, &c. 5 y al 
mismo tiempo se les advierte que esta pronunciación 
fuerte se hace , quando la r se dobla , como en arraj-
farra , Se : y la pronunciación suave de la r se en* 
seña, proponiendo palabras en que la r simple no'sea 
inicial, como en ara , para , &c. 
• .<" . ' Á 
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;<£ vi A la jnénor reflexion que se haga sobre el sila-

. j?ario propuesto y sobre Jas breves observaciones que 
se han,hecho , se conocerá claramente el número de 
letras que inutilmente se usan en la ortografia espano-
¡ai,, y el-facilísimo, modo de dará estala mayor per
fección para que todos escriban y aprendan facilísima-
mente á escribir las palabras españolas con uniformi
dad , y del modo que se pronuncian. 

Las letras, totalmente inútiles á la ortografia y 
á la pronunciación de la lengua española son h , k , 
x : y si en la educación privada de las casas , y en 
la pública de las escuelas no se procura introducir la 
pronunciación que á la letra b dan las demás nacio
nes europeas , esta letra se debe desterrar, como inú
til del alfabeto español; pues en toda España las letras 
b, v se profieren con un mismo acento , el qual sue
na mas como v que como b. 

L a letra i» es inútil, porque según la pronuncia
ción castellana, que es común en España y en la Amé
rica española , no suena jamás en las palabras : ni es 
justo que suene , pues el sonido de éstas, en tal caso, 
sería gutural y oíènsivo al oido delicado, como lo es 
çl acento gutural, que los Árabes enseñaron en Espa-
ña darse á la dicha letra. Las naciones francesa , ita
liana, &c. no dan ningún sonido á la letra b. 

L a letra k es inútil , quando á las sílabas ce , ci 
se. les den sonidos semejantes á los que tienen las síla
bas ke , k i ; y para que el lector distinga las palabras, 
en-.que las sílabas ce , ci tendrán el sonido de ke, £/, 
sobre la c se pone una rayita asi r : y con esta rayitá 
se significará que la c conserva su valor propio , y nb 
el. que por aibuso se le ha dado hasta ahora. De este 
rtiódo todos al ver escritas estas sílabas & , s i , pro

le-
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ferírán sin equivocación alguna los sonidos que se dan 
á las sílabas ke, ki : así como después que en el alfa
beto español se ha introducido la letra w, todos, al ver 
las sílabas ña , ñe, ñ i , les dan su sonido propio y d i 
ferente del que dan á las sílabas ne, ni. 

La misma industria se debe usar con la letra g9 
sobre la qual, quando esté delante de las vocales e, 
se pondrá una rayita para denotar que no se debe pro
nunciar con acento gutural, como actualmente se pro
nuncian las sílabas ge , g i , sino con el acento algo 
palatino con que actualmente se pronuncian las sílabas 
ê a 5 gue , gui, go , gu. 

Con las dichas industrias fáciles , y que poco a l 
teran la actual escritura española , los acentos voca.-
les , que actualmente se escriben con las sílabas ce, c¿, 
se escribirán siempre con las sílabas ze, zi 5 y los acen
tos vocales que actualmente se escriben con las sílabas 
ge , g i , se escribirán con las sílabas j e , j i . 

Dándose el sonido uniforme á las sílabas ca, 
CÍ , co , cu , serán totalmente inútiles las letras k , q. 

La letra x es inútil en español, porque unas veces 
se pronuncia como la jota , y otras se pronuncia co
mo las letras es. En el primer caso se usará la jota 
en su lugar 5 y en el segundo se usarán las letras es. 

Además de estas correcciones fáciles, se debe ha
cer otra que es necesaria é igualmente fácil. Esta con
siste en poner una rayita á la letra / , quando se haya 
de doblar, como se dobla en las palabras latinas allego, 
allegoria , Se. las quales se deben leer como si estu
vieran escritas así : al-le go , al-legoria : esto es , la 
primera / se pronuncia con la a , como si se pronun-
ciára la sílaba a l , y la segunda / se pronuncia con la e. 
Este modo de pronunciar no se dá en la ortografía es-
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pañola , porque en ella la / doblada forma una letra 
diferente de la / simple , y tiene su sonido propio y di
verso del sonido de la /. Para no alterar la ortografia 
hasta ahora usada, en la que la / doblada tiene su so
nido particular , como en las palabras llegar, allegar, 
y para poder dar á la / doblada el sonido propio que 
le corresponde , como en las palabras latinas allego, al
ie goria, convendrá usar una / con una rayita encima 
de ella , siempre que se quiera denotar el sonido pro
pio de la / doblada á distinción del sonido que se dá 
en español á las -sílabas lia , lie, l l i , lio , llu. 

Con estas pocas y facilísimas correcciones , sin 
detrimento de la ortografia antigua , se podría intro-
ducip la nueva con que el mas idiota que supiese escri
bir , pudiese escribir bien, escribiendo como habla. Las 
nuevas correcciones facilitarían el modo de escribir con 
ortografía sin necesidad de estudiarla , y sin que se de-
xase de entender la antigua en los manuscritos y li
bros impresos. Muchos franceses han escrito sobre la 
necesidad de reformar su ortografía , y han propuesto 
medios inasequibles : el que yo propongo es fácil de 
efectuarse, y es útilísimo. Las naciones teutónicas , co
mo el lector podrá ver en mi poligrafía universal, en-
rî Beeieton con nuevas letras los alfabetos que usaban 
•pafoècbmoclar la ortografia al habla : las naciones orien
tales , que usan la escritura alfabética, tienen las letras 
necesarias para expresar todos los acentos vocales de 
sus idiomas ; no usan letra supérflua ó equívoca , ni 
carecen de ninguna necesaria : y las, naciones européas, 
que hoy son las mas doctas , tienen alfabetos imper-
fectísimos ó por falta de letras, ó por uso equívoco ó 
inútil de algunas supérfluas. En Asia la nación íbera, 
que se pyede llamar ignorante, y la arfliena, que es po-
- - co 
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co instruida , tienen alfabetos perfectísimos , y las na
ciones alemana , inglesa, sueca , dinamarquesa , fran
cesa y española , que son doctas, usan todavía de al
fabetos ' imperfectos , que adoptaron en tiempo de su 
ignorancia : conocen y confiesan su imperfeccioa, y no 
la remedian. . 

E n la explicación , que del alfabeto español aca
bo de hacer , no he hablado del sonido vocal corres- v 
pondiente a las consonantes dobladas j porque de' és
tas solamente tres, que son n , r , se doblan en las 
palabras españolas, y unicamente la r doblada tiene so
nido particular y propio. En la pronunciación vulgar 
ó común , las palabras en que se doblan las letras c , n , 
(como en lección , innocente) estas letras se suelea 
proferir, como sino estuvieran dobladas. E n el idioma 
latino es muy común la duplicación de las consonanteŝ  
cuya pronunciación (de que se hablará después en eí 
capítulo 14) -deben saber los maestros que lo ense
ñan. E n España el latin se pronuncia imperfectísima-
mente, porque en las escuelas no se enseña la pro-, 
nunciacion de las consonantes dobles , y de la letEá.;»» 
final, que no se usan en las palabras españolas. j L a 
buena pronunciación del latin sirve para aprender á 
hablar bien las lenguas europeas mas doctas, pues 
en ellas es común el uso de las dichas consonantes • 
dobladas. \ 

TOM. ir, Bl» GA-
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C A P Í T U L O I I I . 

: > Breve idea del método práctico para enseñar á los 
Sordomudos la pronunciación de los acentos 

vocales silábicos, 

.Aunque el uso de las máquinas que hablen , de 
ks cabezas pintadas ó delineadas , y de los espejos sea 
útilísimo, como se ha dicho antes , para enseñar á los 
Sordomudos el habla ó la pronunciación de las palabras; 
pero el medio principal y mas eficaz para lograr es
ta enseñanza , consiste en la pronunciación distinta y 
clara con que el maestro , á vista de los Sordomudos 
sus discípulos , procurará proferir cada letra y sílaba, 
haciendo que ellos observen atentamente el movimiento^ 
te situación y configuración de los órganos vocales al 
proferirse qualquier acento vocal. E l maestro al pro
nunciar cada sílaba , se pondrá en sitio en que los dis— 
dpulós vean bien su boca : pronunciará con la boca 
abierta quanto pueda y muy despacio , dando tiempo 
fl^ra que sus discípulos puedan advertir la calidad y e l 
movimiento de los órganos vocales. Repetirá las pro
nunciaciones á vista de los. discípulos , y enfrente de 
algún espejo , en que vean la imagen de los órganos 
vocales y de su movimiento. Además de esto, el maes
tro hará que en su boca los discípulos toquen los ó r 
ganos vocales con que pronuncia cada sílaba determi
nada : los deben locar antes y después de pronunciar
la , para que con el tacto los distingan , y conozcan 
bien su calidad , figura y situación. Esta misma dili
gencia ó industria hará el maestro con sus discípulos, 

5 • quan— 
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quando pronuncian una palabra para conocer s! muer 
ven los órganos vocales necesarios , y si los muevea 
como deben. Es pues necesario que el maestro, y los 

-discípulos mutuamente se toquen con los dedos los ÓFr 
ganos vocales , y pongan sus manos en la garganta* 
barbilla , nariz , &c. para conocer, por medio del tao* 
to, los órganos vocales que se mueven ó deben moverr 
se en la pronunciación de las vocales y de las sílabaá, 

-del modo que se prescribirá. Si se nsára esta industria 
con los balbucientes , y con los que por efecto de ma
la educación no saben pronunciar algunas letras, se 
remediarían estos defectos. Corrado Amman remedip 
facilísima mente los vicios ó defectos de pronunciación 
en algunas personas (como advierte Haller (1) , que c i 
ta algunos exemplos ) enseñando á mover y configu*-
rar los órganos vocales del modo necesario para pn> 
nunciar las letras que no sabían proferir. Sucede algur 
nas veces que los niños no pronuncian algunas letras^ 

-•ó- por falta de educación ó por no tener buen oido $ y 
•en estos casos, aunque se hayan habituado á prohuftf 
ciar mal las palabras , aprenderán presto á pronuncíar-f 
las bien, si ven en otra persona el movimiento de los 

-órganos vocales, ó si los tocan, ó si se les hacen tocar-
Jos en sí mismos. Estas industrias son necesarias á los 
-que aprenden lenguas forasteras para pronunciar bien sus 
apalabras. 

Habiendo propuesto el modo ó industria común y 
necesaria § de que el maestro se valdrá para enseñar á 

«los Sordomudos la pronunciación de las letras y de las 
• . . . é -

(1) Hermanni Boheraave praelectíones academicse cum'hótis 
Alberti Haüer. Taurirri. 174-5. 4. vol. 5. En el volumen 4. jiaiv 

t e , i . §..630. p. 118. 
' J i DDI 
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sílabas, paso á discurrir en particular de la pronun-
'ciacion de las cinco vocales. . L a pronunciación de és-
<tas , como también las de las diversas vocales que hay 
•etr otras lenguas, y se suelen llamar diptongos , depen-
,de generalmente, como expongo en el número 20 de mi 
-obra intitulada : Origen de los idiomas ó lenguas , de 
-Ja mayor ó menor abertura de la boca al pronunciar
las , y de la varia compresión y dirección del ayre, 
que en su pronunciación se respira. Figurémosnos un 
ángulo ideal, cuyo vértice esté en la cima de la gar
ganta ó en el galillo , y en los dos labios termineirlas 
puntas de sus lados. Esto es , figurémonos dos ,lineas 
¡rectas , que estando bien abiertos los labios , desde es
tos se dirijan á la garganta, y en ésta concurran ó se 
-unan , formando un ángulo ; y en la mayor afíértura 
de la boca, ó en el mayor ángulo que forman las dichas 
lineas, se tendrá la situación de la boca para pronun
ciar la vocal a. Supongamos que disminuya el dicho 
ángulo , ó que se acerquen algo los labios , y de este 
modo la boca tendrá la abertura conveniente para pro
nunciar la vocal e. Supongamos que disminuya algo 
mas el dicho ángulo , ó que los labios se acerquen un 
poco $ y en este caso se tendrá la abertura convenien
te para pronunciarla vocal i. Supóngase algo menor 

¿dicho ángulo , y se tendrá la abertura conveniente pa
ra pronunciar la vocal 0 . Ultimamente sea algo menor 
el ángulo , y la boca tendrá la abertura cotiveniente 
ipara pronunciar la vocal u. Esta variedad de abertu
ras en la boca se necesitan para pronunciar ^ 1 modo 

-expuesto las vocales 5 mas la pronunciación de éstas 
.no será clara y exâcta, si en cada una de las abertu
ras no se dan al ayre que se respira alguna fuerza y la 
dirección conveniente. A l pronunciar la¿z, el ayre res-

V": 
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pirado, sale sensiblemente moviéndose por ía garganta^ 
al pronunciar la e , el movimiento del ayre respirado 
se siente en el̂  paladar al pronunciar la ¿ , el movi
miento de dicho ayre se dirige hácia la nariz ; al proj-
nunciar la o , el ayre sale derechamente por el círcu
lo que forman los labios, éste círculo estrechado , al 
pronunciar la u , comprime sensiblemente el ayre que ni 
pronunciarla se respira. ¿ 

Los diptongos!que se usan en algunas lenguas, son 
verdaderamente vocales 5 mas se llaman diptongos , por
que su pronunciación no dá sonido perfectamente ser 
•mejante al de ninguna de las cinco vocales. L a difè*-
riencia y variedad de los sonidos de los diptongos pre
viene de dos causas , que son las diversas aberturas de 
la boca , y las diversas direcciones y compresiones del 
ayre, que al pronunciarlos se respira. E n orden á Ja 
primera causa , se llaman diptongos de ae todos aque
llos sonidos que la boca hace , quando está menos abier
ta que estaba al pronunciar la a , y está algo mas abier
ta que estaba al pronunciar la e , esto es, quando el 
ángulo que antes nos figuramos en la boca , sea mê  
nor que el ángulo conveniente á la-pronunciación de la 
i? , y sea mayor que el conveniente á ía pronunciación de 
la e. Diptongo ei será el sonido de la pronunciación que 
«e- hace , quando el dicho ángulo sea menor que el con
veniente para la pronunciación de la e, y mayor que 
el qpe conviene á la pronunciación de la i. Los dipton
gos ¡50, ou serán los sonidos de las pronunciaciones que 
se hagan con . ángulos respectivos entre los ángulos de 
la^ vocales o , y entre los ángulos de las vocales 
». En orden á la segunda causa , se llamarán dipton
gos de:ae los sonidos que la boca hace, teniendo la 
abcçtwra ó, çji ángulo correspondiente á la pronuncia

ción 
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,cíon de la a , si al mismo tiempo se respira , como 
• quando se pronuncia la e , ó si al mismo tiempo se di-
-rige hácia el paladar el ayre 5 porque ésta dirección 
-deli ayre respirado forma el sõnido de la e. De este 
modo los árabes de Syria y Egypto pronuncian la a de 
su alfabeto, y por esto parece que al acabar Ja pro-

anunciación de su-¿¿'̂  se oye el sonido de la e. Tal pro
nunciación, que con atención -he 0idt> y he hecho m,-
rpetií̂  áí'ÍOS- 'diefróS'árabes ; forma un verdadero dipton-
•gQiae, L a explicación que he hecho de este dlptongor, 
-sirve para conocer claramente la formación de los de-
-má¿ qué se pueden formar, y se forman en muchas 
•fe'iíguas,- ! • •• f-'JL r 

Í x'^"liá-píoí^cktcióñ-de lai" Vocales és simplicisim-aj 
.yiparece consistir en utta respiración sonora sin modi-
êcâcibn alguna. Esta Se hace con la pronunciación de 
ias letras Consònarttes en virtud del concurso y movi-
i í f e l ó Vario dé diversos órganos vocales. Podemos íi-
-guràínos en la pronunciación de las vocales y de los 
diptongos los sonidos simples dé las diversas aberturas 
•de la boca , Jos quaJes se hacen y se pueden hacer du
dables algún tiempo sin ningún movimiento de la len-
ígua, ni de los labios } mas estos sonidos con la pro-
íííiíCtactòh de? las consonantes se modifican, porque con 
•ellà sé muéveh la lengua , los labios y demás órganos 
Vocales , y se Comprime el ayre respirado. E l soríídó 
de las vocales se puede comparar al que sale libre
mente por los agujeros abiertos de una flauta, que se 
sopla; y el sonido de las consonantes se puede com
parar al que hace lá misma ̂ «ta' , quafidó se soplay^ 
al mismo tiempo con los dedos puestos sobre sus aguje-
tos, se comprime el soplo ó el ayre que pôr ellos sale. 

' Estas observaciones sobre la-pranUneiaeiGHi dê-las 
' vo-
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.vocales, ya solas y ya con consonantes , sirven para 
que los maestros de lenguas , formando práctica idea 
de ella , y conociendo sus causas y efectos, puedan 
fácil é industriosamente enseñarla á sus discípulos Sor
dos ó no Sordos. E n todos tienjpos muchas personas, 
por deseo de sabiduría, ó por interés, ó por otros fines, 
han procurado aprender algunas lenguas forasteras, cu-t 
ya habla necesitaban para su comercio literario ó ci-
-vil: y la experiencia les enseñaba serles no menos di-
íicil el aprender la pronunciación de las palabras, quç 
el conocer su significación y artificio y y conservar .la 
memoria de «lias. Para lo que depende del conocimien
to , y de la memoria de las lenguas se han escrito gra-< 
máticas y vocabularios con que se facilita la inteligen
cia de ellas 5 mas sobre la pronunciación verdadera, y 
respectiva de las palabras en cada idioma, poquísi
mas observaciones utiles se han publicado antes dçl 
1620 , en que Juan Bonet publicó en Madrid su art§ 
para enseñar el habla á los Sordomudos. E l piadoso! 
y célebre Pedro Ponce , primer maestro de Sordotnu^ 
dos j é inventor del arte de- enseñ^rlgS; el, habla.,, co
mo se probó en la segunda parte del primer Çot̂ a 
esta obra , debió tener perfecto conocimiento del me
canismo , con que se formaba la voz, pues sin tener;, 
tal conocimiento , era imposible que hubiese llegado á 
efis f̂íar , perfectamejRt̂ : el habla, á-los SordomudoÊ,; y 
Bonéí'fue el primero que en. el dicho arte trató del lfteTt 
canismq de la pronunciación mas acertadamente que? 
todos quantos físicos habían escrito antes sobre ella. 
E n los libros modernos de medicina, en los que (co-
irio en las prelecciones de Boherhaave comentadas por 
Yar$r$ri$tm ,y Hal-ler-) largamente-, se trata del meca
nismo del habla , se citan ;sobrç ésta las ,obsf|vâêíèií^ 

de 
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de Casserio y de Aquapendente , mas son superficialí
simas é incapaces de dar la luz conveniente para en
señar el habla á los Sordomudos. Casserio ( i ) había 
largamente de la voz, sin explicar el número , la ca~ 
lidád , el concurso y el movimiento de los órganos vo
cales. Aquá^endente describió ( 2 ) la configuración de 
los órganos vocales al pronunciar las letras ; mas su 
descripción es especulativa y muy inferior á la prácti
ca que después publicó Bonet. Después de este Corra-
dò Amman en Holanda y Juan Wallis en Inglaterra, 
sigdíendo el método de Bonet ^explicaron en sus res
pectivos tratados latinos del habla , el mecanismo y la 
acción de los órganos vocales para formarla. Ultimamen
te Epee (3) ha explicado el dicho mecanismo en sus 
instituciones ó arte para enseñar el habla á los Sordo
mudos : mas sú explicación mas útil y práctica que la de 
Amman y Wallis , ès âún escasa, y podía haberse enri-
qiiècido ó aumentado notablemente con las observaciones 
íjue le habrá suministrado su gran práctica en instruir 
á los Sordomudos. Yo confieso que las pocas horas, 
que eoh estos me he ocupado , para hacer mis obser-* 
Vaciones sobre la pronunciación , me- han dado funda
mento para hacer muchísimas nuevas , que pongo 
én esta obra, y que he descubierto, reflexionando aten-

ta-
(r) fpJulii Casseríi de vocls, auclitusque orgarils historia ana

tómica. 'Ferrafiffl. r 60 r fol." Desde el capítulo 10 del libro 2; 
p. 142. se trata de la voz. 

(a) f,'Hieronyiíii Fabricii ab Aquapendente de locutione , et 
ejus instrumentis líber. Patavíi. 1602. fol." En. el capítulo ia. 
se describe la configuración de los órganos vocales al pronun
ciar las letras. " "' '. - * 

Las o r̂as! de'Ammán;, ;de' Wàlíis , y de Èpee se cita-
rblí'ááfes en la parte séguridà dél "pHmeír tomo. : • ' • - • 
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lamente sobre mi modo de pronunciar , tocándome los 
órganos vocales , y viendo su movimiento en un es
pejo. No he perdonado diligencia , ni industria para lo
grar el mejor efecto de mis intenciones y deseos, que sé 
dirijen á facilitar la enseñanza de los Sordomudos para 
su bien espiritual y corporal, y para hacerlos dignos 
miembros de la santa Religion , y de la sociedad 
civil. 

C A P Í T U L O I V . 

Pronunciación de las vocales a , e , i , o , u : se es-
tablece su orden natural, y el que deben tener erí 
los alfabetos. Dáse idea práctica de la muchedumbre 

de vocales , y diptongos que hay en las 
lenguas. 

•A-unque como antes se advirtió en el capítulo I , 
las vocales o , u se pronuncian mas facilmente que 
las vocales a , e, i , y por tanto el maestro podrá em
pezar á enseñar el habla á los Sordomudos principian
do por la pronunciación de las vocales o , « , yo es* 
plicaré aquí el modo de pronunciar las vocales nom
brándolas con el orden con que se ponen en todos los 
alfabetos europeos. 

E l acento vocal, ó la pronunciación de la vo
cal a se forma respirando fuertemente desde la càtri-
panilía ó vértice de la garganta con la boca bastan
temente abierta , y con la lengua inmoble , aislada 6 
no pegada á ninguna parte de la boca , y estendida 
en su situación natural sin que toque los dientes. L a 
abertura de la boca es la mayor que se hace en eí ; 
habla , y debe ser la que basta para que el ayré res-i * 
" foko I I . £B pi-
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pirado al salir de la boca no toque los dientes , ni 
los labios. E l sonido de la a en su principio resuena 
î n poco gutural, porque empieza en la garganta : y 
después cfc salir de ésta resonará mas ó menos con
fusamente , á proporción que la boca esté mas ó me
nos abierta. Si la boca está demasiadamente cerrada, 
será hueca, la voz , ó la pronunciación de la a j y si 
la boca está demasiadamente abierta , su pronuncia-, 
cion será de voz confusa ó desgarrada. L a pronuncia-
don de la a inicial en las sílabas ó palabras es siem
pre mas ó menos clara según la calidad de las vor 
cales , ó consonantes que se le siguen. Si después de 
la a se sigue o , el sonido de la sílaba es confuso, 
desagradable y muy duradero : porque se necesita 
pronunciar la sílaba ao en dos tiempos ^ de los que 
en el primero el ayre respirado para pronunciar la a 
debe correr ó pasar por toda la boca , ó desde la gar
ganta hasta los labios $ y el segundo tiempo con nue
va respiración su ayre debe salir por los labios arquea
dos. Si después de la a se sigue u , la pronunciación 
de la sílaba au es la mas duradera que la de la sí
laba ao ^ porque en el segundo tiempo se deben ar
quear much,© los labios. Las pronunciaciones ao, au 
a è̂ai} mucho el habla , menos la afean las, pronuncia
ciones e i , ai , y muchísimo menos las pronunciacio
nes i a , z'<?, io , iu , que son momentáneas y claras 5 por
que Ja i es sonora , y su pronunciación atrasa poco la. 
de las demás vocales , é influye sonoramente en ellas,. 

E l maestro pues , sabiendo especulativamente, 
como se pronuncia la a , la escribirá á vista del Sor
domudo , y se la mostrará para significarle que va á. 
pronunciarla 5 pronunciará despacio la a , mostrando. 
la boca al Sordomudo, volverá á pronunciarla, yen-

ton-
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tonces hará que el discípulo ponga su mano estendi
da ya debaxo de su barbilla , y ya al principio de 
su garganta para que advierta el movimiento que sç 
hace sensible en dichas partes al pronunciar la a. Hará 
asimismo que el discípulo ponga ta palma de su mano 
para recibir el aliento ó ayre respirado y de este 
modo conozca por el tacto su violencia y dirección. 
Ultimamente , hará que el discípulo toque con un dedo 
su lengua , si esto se necesita para que él conozca la 
situación de ella antes y después de pronunciar la a. 

Hechas estas previas diligencias, el Sordomudo 
que ya sabe vocear ó gritar pronunciará la a , te-t 
niendo la situación de lengua , y la abertura de boca 
que ha observado en el maestro. Este oirá atentamen
te los diversos sonidos que el Sordomudo proferirá 
al pronunciar la a , y quando el sonido corresponde 
al español de la a , le avisará que este sonido es eí 
único y próprio de la vocal a , y se lo hará repetir 
algunas veces para que tome algún hábito ; y este en 
su fantasia le pinte la sensibilidad de los órganos vo-' 
cales que concurren y se mueven para pronunciar la a. 

Al empezar el Sordomudo á pronunciar la a , el 
maestro la pronunciará al mismo tiempo, y hará que 
el Sordomudo con una mano toque sus próprios ór- ' 
ganos vocales , y con otra toque los del maestro. Dé; 
este modo el Sordomudo por medio del tacto cono
cerá si sus órganos vocales se mueven , cómo los del 
maestro al pronunciar la a. Esta industria se debe 
practicar en la pronunciación de tódais las vocales y 
sílabas , cómo también la de mostrar placer y apro
bación , siempre que el Sordomudo acierte ó llegue *á-' 
pronunciar bien qualquiera letra ó sílaba. ' 

L a vocal e se pronuncia teniendo la boca me-* 
EJE 2 nos 
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nos abierta que estaba para pronunciar ia a : el la
bio inferior se retira un pocp hácia dentro , se baxa 
Insensiblemente , y consiguientemente se ensancha algo 
hacía sus lados. L a lengua está un poco mas estendi
j a que para pronunciar ,1a a , y su punta se encorva 
un poco hácia la raifc de los dientes baxos delanteros. 
Hácia éstos se dirige el aliento ó el ayre respirado 
C[ue en ellos encuentra algún obstáculo , y este en
cuentro sirve para que se forme claro el sonido de 

e. Si se pone la mano para recibir el aliento al 
pronunciar la a', y la e , se observarán tres cosasj 
una , que el aliento al pronunciar la e , es mas vio
lento ó fuerte que al pronunciar la a } la segunda cosa 
es, que la dirección del aliento al pronunciar ía 
tiene dirección mas baxa que la del aliento al pronun
ciar la a } y la tercera es , que el aliento al pronun
ciar la e , sale mas unido que al pronunciar la a. Los 
infantes que antes de apuntar sus dientes pronuncian 
algunas vocales ó sílabas , no profieren claramente la 
porque su aliento no encuentra obstáculo alguno por 
la falta de los dientes. 
i E l maestro escribirá la vocal e , y la mostrará 

a¿, discípulo pap que, sepa- la letra que va á pronun-
cjjij$ ^despuçs.j la profluiiciará despacio y hará que 
al; mismo tiempo de; proferir la e el discípulo ponga 
Ja mano ya baxo de su barbilla, y ya con ella reci
ba el aliento , jpara que por el tacto conozca la vio-. 
Igncia y direçaon: déoste , y órganos vocales que 
ŝ  rnueven. Si, ej -maestra ^quandoj el discípulo tiene 
la' mano á nivel de su barbilla , pronuncia sucesiva
mente las vocales tír , ^ , el discípulo distinguirá cla
ramente los diversos ¡sitios en que el ayre respirado 
hace su impresión. : 

La 
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L a pronunciación de Ia i se hace variando un 

poco Ja configuración que los órganos vocales tienen 
al pronunciar la e. L a lengua está un poco mas alta 
que debe estar para pronunciar la e 5 su altura debe 
ser tal que iguale á la punta de los dientes inferioreSj 
y se arquea un poco, ó no se estiende tanto como pa
ra pronunciar la e. L a abertura de la boca es como la 
que ésta tiene en la primera acción que hace para reir. 
E l aliento que sale de la boca al pronuuciar la i , tie
ne dirección mas alta que la del aliento al pro
nunciar la e. Si suponemos que el aliento en la pro
nunciación de la a , al salir de la bpca forma un cíiv 
culo , casi al centro corresponderá la dirección del 
aliento al pronunciar la i , y á la extremidad inferidf 
de dicho círculo corresponderá la dirección del alien
to al pronunciar la e. En la pronunciación de la z, el 
aliento mientras está en la boca , parece dirigirse há-
eia la nariz , cuyos músculos probablemente hacen 
alguna acción al pronunciar la /.: ; 

E l maestro escribirá la i , la mostrará al discí
pulo para que conozca ó sepa la letra que va á prcM 
nunciar, la pronunciará despacio , y hará que al mis
mo tiempo el discípulo con una mano siénta la impre
sión del aliento , y con otra , puesta baxo de su bar
billa , sienta la impresión del movimiento de los ór
ganos vocales. Para que el Sordomudo pronuncie bieii' 
la i , el maestro necesitará repetir algunas veces su 
pronunciación, y usar las industrias de mostrar cla
ramente su boca al discípulo , y hacer que la vda en 
el espejo , que toque su lengua , y otros órganos vo
cales. Estas y las demás industrias que se han nota
do , y son necesarias ó útiles para que los Sordomu
dos aprendan á pronunciar bien las vocales y las sí-

la-
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l̂ -bas , se debe usar y repetir hasta que se consiga 
el intento. 

Las vocales o , u se pronuncian fácil y pronta
mente por casi todos los Sordomudos. Para pronunciar 
la o basta arquear los labios , apartándolos un poco 
de los dientes, y respirar fuertemente sin mover la 
lengua , la qual está algo menos estendida que para 
pronunciar, la ttíf¿ L a dirección del aliento al pronun
ciarla o y,ès mas alta que la del aliento al pronun-
ciasTí la /. 

Para la pronunciación de la u los labios salen 
mas afuera que para la pronunciación de la o 5 y ha
cen un círculo menor que el que se hace para pro
nunciar la 0. L a dirección del aliento es mas alta que 
la del aliento en la pronunciación de las demás voca
les , y el ayre respirado sale con notable violencia. 
Si delante de la boca al pronunciar sucesivamente las 
vocales a , e , i , o , u se pone una luz , se adverti
rá que á distancia de tres dedos , no hace impresión 
visible en la llama de la luz el aliento con que se pro
nuncian las vocales # , i : que es sensible el aliento 
en la pronunciadon de la e , que lo es mas en la 
de la o ; y mucho mas aun en la de la u , en la que 
las luz tanto se mueve que casi se apaga. 

Si al pronunciar sucesivamente las vocales a, 
e , 1 , , o, u se pone la mano baxo de la barbilla de 
quien las pronuncia , se observará la graduación del 
movimiento de los órganos vocales que empieza dés
ete Ífi> garganta v y corre debaxo de toda la barbilla 
hasta su punta en que se hace sensible el movimien
to al pronunciar la u. Asimismo si al pronunciar las 
dichas vocales , se recibe en la mano el aliento , se 
observará que la dirección de éste va subiendo desde la 

pro-
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pronunciación de la a hasta la pronunciación de la «. 

Si de la diversa facilidad con que se pronuncia 
cada una de las cinco vocales se infiere el orden que 
deben tener en el alfabeto , parece que las dos prime
ras deben ser la u y la o , y estas puntualmente son las 
dos primeras del alfabeto rúnico, cuyo uso es probabilí-
simamente contemporáneo al diluvio como procuro pro
bar en mi paleografia. En el primitivo alfabeto célti
co que es el antiguo irlandés , la última vocal es la z, 
y éste es el lugar que le corresponde por ser la mas 
difícil de pronunciar. 

No me detendré en impugnar á los autores que 
han escrito , que la a es, y debe ser la primera le
tra del alfabeto , porque todos ellos para afirmar y 
defender esta opinion , no han tenido mas razón que 
el ver y saber que la a es la primera letra de los al
fabetos latino , griego y hebreo, y de otros que de 
estos provienen. En ninguno de los muchos alfabetos 
de las naciones de las indias orientales , ni en el rú
nico , ni en el céltico la vocal a es la primera de 
sus letras 5 y la esperiencia enseña que su pronuncia
ción es mas fácil que las de las vocales u ^ 0 ; pos 
tanto se deberá decir que arbitrariamente , ó sin fun
damento alguno la vocal a se ha juzgado por Casi, 
todos los autores griegos , latinos y europeos deber 
ser la primera letra del alfabeto. Si se observan los 
acentos vocales que profieren los infantes antes de ernfe 
pezar á hablar , se advertirá que ellos algunas veces> 
profieren la o , y- la a , si oyen su pronunciácion , y 
que rarísimas veces profieren la a , aunque oigan mu-" 
chas veces su pronunciación. L a cosa digna de oh**) 
servarse es , que el orden de las vocales debe satti 
así a , e, i , o , u : ó así u , o , i , e , a : puet íseguik 

• .es-
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estas, dos situaciones de las vocales son la acción de 
los órganos vocales , el orden de alturas en la direc
ción del. aliento al pronunciarlas , y el moviroiento que 
se siente baxo de la barbilla. 
; L a enseñanza del habla á los Sordomudos hace 
conocer prácticamente ser inumerables y diversos los 
acentos de letras vocales , y de diptongos que puede 
proferir ei hombre. Un Sordomudo se pone por exem
plo á ptofèrir la vocal e'\ antes de proferirla procu
ra dar á su lengua y boca la configuración que ha 
visto en la lengua, y en la boca del maestro. La 
empieza á proferir , y la profiere muchas veces , y no 
llega á darle el sonido que se desea 5 mas le da di
versísimos sonidos de e confusa, hueca , &c. de e que 
participa de otra vocal. Esta diversidad de sonidos da 
idea práctica de los acentos varios con que la e se 
pronuncia en diferentes idiomas , y de los acentos 
que llamamos diptongos de ea, ae, ei, ie, eo, oe, eu, ue. 
Estos diptongos se multiplican no solamente á propor
ción del número de las convinaciones de la e con las 
otras quatro vocales , mas también á proporción de 
las convinaciones de la e clara , confusa , aguda, &c. 
con las otras vocales claras, confusas , &c. Este exem
plo hacç conocer la variedad de vocales y diptongos 
que hay en otras lenguas , en las que la pronuncia
ción de las vocales' es diferente de la que á éstas se 
da en español, y hay muchedumbre de diptongos que 
consisten en la varia convinacion de sus respectivas 
vocales. Las lenguas , como la china , y sus dialec
tos , que de una voz radical derivan palabras , distin
guiendo su significación por medio del diverso acen
to con que se profieren las letras de la voz radical, 
dependen del oido nías que la española , y otras len

guas 
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guas semejantes , en que la derivación de las palabras 
se hace no en fuerza de variar el acento de la voz 
radical , sino en virtud de sílabas que á ésta se ante
ponen ó posponen. 

C A P Í T U L O V. 

Pronunciación de las sílabas ba , pa , ma. 

D e s p u é s que el discípulo Sordomudo sepa pro-
nunciâr las vocales, y tenga algún hábito en ello, 
empezará á aprender la pronunciación de las sílabas, 
y entre éstas las primeras que aprenderá serán las 
sílabas ba, pa , ma , por ser las mas fáciles de pro
nunciar. 

L a pronunciación de dichas tres sílabas se hace 
tocando ó pegando los labios del modo siguiente. 
Para pronunciar ba ^ los labios se tocan, en su orlo 
interior 5 para pronunciar pa , se tocan en su centro, 
ó en el medio 5 y para pronunciara, se tocan en 
su orlo esterior , de modo , que el labio superior es
té un poco retirado hácia dentro, y. consiguientemente 
el inferior salga fuera un poco. Si se pintan tres cabezas 
en las que cada labio tenga tres lineas , una en 
rriedio , y dos en sus extremidades , ú orlos intériotf 
y éstefíor, se podrá poner á la vista del Sordomudo 
la configuración de los labios al pronunciar las dichas 
sílabas.' E n una cabeza los labios se tocarán en sus . 
orlos interiores , y cerca de ellos se escribirá la sí
laba ba para indicar la situación de los labios al pro-
fitítòiârld. 'En otra cabeza los labios se tocarán @n ia 
liñea del ^mcdio, y con esta situación se indicará 
' ÍTQMO II» F» * Ja 
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la pronunciación de la sílaba^ pa. En la tercera ca
beza los labios se tocarán en sus orlos esteriores , y 
con esta situación se indicará la pronunciación de la 
sílaba ma. . 

Si al pronunciar las sílabas ba , pa , ma , se po
ne la mano delante de la boca, para recibir la impre
sión del aliento , se advertirá que ésta es muy sensi
ble al::prorfunciar /p¿r, menos sensible al pronunciar bâ  
é insensible al pronunciar ma. 

Si al pronunciar las dichas sílabas , se pone la 
mano estendida baxo de la barbilla del que ía pro
nuncia , se advertirá , que el movimiento de;lQ^ órg£b-
nos vocales corre desde la garganta hasta la punta de 
la barbilla al pronunciarse ba^pa-ma. 

E l aliento al pronunciar pa es muy fuerte , y sa
le un poco mas alto que al pronunciar ba. 

E l maestro ;al enseñar la pronunciación de dichas 
sílabas se aprovechará de las observaciones que aca
bo de proponer , y usará las industrias que inmedia
tamente notaré, prescribiendo el modo práctico con que 
debe enseñar la pronunciación de cada una de las tres 
sílabas. ' . - . 

E l maestro escribirá la sílaba ba-., la mostrará al 
Sordomudo , y la pronunciará despacio algunas ve
ces para que el discípulo observe bien la configura
ción de los labios , y con su mano sienta la impresión 
del aliento , y del movimiento de los órganos vocales 
al pronunciarla. En lá pronunciación de la sílaba ba, 
los labios se separan delicadamente , y «o repentina
mente. 

Después de pronunciar la sílaba, ba. , algunos 
maestros ensenan la pronunciación de las sílabas 
be , bi i bo , bu f y otrosí enseñan la pronunciación de 
' " ' •:• las 
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las -sílabas p a , ma. Me parece que antes de enseílar 
las pronunciaciones pa , ma , convendrá enseílar á pro-
nunciâr las sílabas be ,¿>z, bo , bu. H •« 

E l maestro pronunciará estas quatro sílabas,.des-; 
pues que el discípulo sepa pronunciar la sílaba .ba\ y 
para que éste-conozca ser diferentes sus sonidos, pro-> 
nunciará varias veces ta , be , después be , bi;, des-̂ -, 
pues bi , bo , después bo, bu , y últimamente pronun-; 
ciará despacio ba-be-bi-bo-bu. A l tiempo que profie
re estas sílabas , el discípulo debe poner su mano ya 
delante de la boca para sentir el aliento, y ya de 
baxo de k barbilla para sentir la impresión del mo
vimiento de los órganos vocales 5 y de este modo con 
el tacto conocerá prácticamente la diferencia de soni
dos en las pronunciaciones. Si el maestro observa eft 
sí mismo la configuración y el movimiento de sus la
bios ai pronunciar las sílabas ba, be, b i , bo, bu, ad
vertirá , que éstos se van tocando en diversos puntos, 
que están situados según el órden de las vocales -a, <sy 
i , o, u , que al pronunciar la u los labios apenas se 
tocan , y que en la pronunciación bu el aliento 'âaíe 
con mayor violencia, que en las pronunciaciones de las 
demás sílabas. Estas , y otras advertencias que* òmi--' 
to por nó ser demasiadamente prolixo, y porque son fá
ciles de observar en la pronunciación de la consonan-*» v 
te b , convinadà con las vocales e , ¿ , 0 , » , tendrás 
presente el maestro para enseñar la pronuncia"doft'í^ 
las demás consonantes convinadas con estas vQcaíJe¿.& 
Propondré exemplos de las consonantes convinadas con 
la vocal a r y explicaré el mecanismo de su pronun
ciación, y de esta explicación facilmente se inferirá : 
de la pronunciación de qualquiera consonante convina-j 
da con las vocales e , i , o , u. o -̂ ¡¿Ah e¡n:zh 



1 
328 Escuela Española de Sordomudos. 1 

L a sílaba pa se pronuncia mas facilmente que ía 
sílaba ma por los Sordomudos , y por todos los in
fantes que empiezaa á hablar. Algunos Sordomudos 
prohunciân mas facilmente las sílabas pa , pe , p i , po9 
pu j que las sílabas ba y be , b i , bo , bu , ; y por es
to Epeesolia enseñarles la pronunciación de la silababa 
antes que la de la silaba.-ba.. No rcpruebo , antes bien 
alabo.x4 .uso; de enseñarles, después de la pronuncia
ción de laç» «ocales % -la silaba pa , pues por re
gla general el i habla se. debe empezar á enseñar pro
poniendo la pronunciación ó el acento vocal que por 
esperiencia se halla ser mas fácil. 
,:, « Para pronu©c%t la sílaba p a , los labios se ĵwie^ 
ta» bien , y al ,f espirar ̂ fuertemente se abren violenta 
y momentáneamente. Là salida del áliento en la pro* 
nunciacion de la sílaba pa es mucho mas fuerte que 
en Ja de la sílaba ba. Al pronunciar esta sílaba , la 
^fiz parece como hincharse un poco , y moverseimas 
quç al pronunciar la sílaba pa. Esta, diferencia qye ad
virtió Wallis , (J) será, mas observable ó sensible, si las 
sílabas ba ^ pa se pronuncian con voz alta y fuerte»-

E l maestro advertirá que al pronunciar las síla
bas pe, pi , po , pu , los labios se .. tocan en diferen
tes puntos, muy vecinos;¿t.y que ent-r̂  aquellos se siea-
te salir.mas presto el aliento que al pronunciar pa. 
Asimismo advertirá que ios labios se aprietan mas , y 
la apretadura es . mas duradera al pronunciar,^ , que 
al pronunciar pe., p i , po ¿pu. , ... t „.' 

^ P ) Les voyages de Mr. Monconys en syrie &c. Paris, i'tí^y. 
8. vol. 5. „ E n el vol. 2. (que es continuación de la parte se-
g'mda) p; 97,. JVJouconys dice que oyó leer en inglés á un Sor
domudo discípulo de Wallis. _ , . , •'} 
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Para la pronunciación de la sílaba ma ^ Epee , y 

sus discípulos usaban diversas industrias , entre las
que dexaban la que á mi parecer es la principal , y 
consiste en hacerles conocer que para la pronuncia
ción ma , deben procurar la union de los orlos este-
riores de los labios , como se advirtió antes. Si la 
union se hace de tal modo que el labio superior no 
salga tanto como el inferior , la pronunciación ma sé-
rá muy . clara. L a , apretadura de los labios al pronun
ciar ma es menos fuerte que al pronunciar pa , y un 
poco mas fuerte que ai pronunciar &z. E n la pronun
ciación ba los labios no perseveraa tanto tiempo sni* 
dos , como en la pronunciación ma , mas en la pro* 
nunciacion tna se separan mas rápidamente que al pío^ 
nunciar ba. Si se pone un dedo baxo de la nariz pa
ra recibir el aliento que por ella sale, se advertirá que 
es insensible su salida al procunciar ba , pa , y que-
UegaE muchas veces á ser sensible al pronunciat: mai 
y en esto el sonido de la letra m se asemeja un poco 
al de la «. ' " i, ";• 

En la pronunciación de las sílabas me , mi , /«% 
mu los labiosee tocan en puntos diferentes ^ y rnup-vé-» 
cinos, como se advirtió suceder , ó tocarse en la pro
nunciación de las sílabas pe, p i , po , pu. ' 

E n la pronunciación de las sílabas bo , po, mo los 
labios se tuercen ó arquean un poco j yi por. esto es 
sensible la salida del aliento, .;J se ,arquean mas. eniia-
pronunciación de las sílabas bu y mu, pu y y se hace 
mas sensible la salida del aliento. . v -.¿. 

Aunque de la pronunciación ma he discurrido 
tratando de las pronunciaciones ba , pa , porque todas 
tres son labiales , no por esto la pronunciación ma se 
enseñará al tiempo mismo en que se enseñan las pro-

nun-



230 Escuela Española de. Sordomudos. 
nuaciaciones ba , pa.-ha. esperiencia enseña oue éstas 
son fáciles^ y que-es' aigo difícil la pronunciación tna. 
-: „ OLosi infantes casi siempre pronuncian las sílabas 
pa , ha , ta , da antes que la sílaba ma , por lo cue 
ésta se- podrá enseñar á los Sordomudos después que 
sepan pronunciar pa , ba , ta , da. Muchísimos infan
tes aprenden á pronunciar sucesivamente estas quatro 
sílabas con este orden pa , ta , ba, da , por lo que con 
el mismoj se podrán enseñar á los Sordomudos menos 
despejados. 
-- ¡- Las industrias que respectivamente he propuesto 
para la pronunciación de las sílabas ba, pa , w<z , de
penden! principalmente de la vista ; las que dependen 
del tacto T y se; expusieron^ antes son muy eficaces; 
por lo que el maestro se valdrá de ellas , haciendo 
que los Sordomudos al pronunciar las dichas sílabas 
•jantaipente, con é l , tengan una mano baxo de su bar-
büla y otra baxo de la barbilla de los mismos. 

C A P Í T U L O VI, 

IPromnciavion de las sílabas ta, da, za , ce, c i , zo, zu. 

/a sílaba ta sé pronuncia apoyando la punta de 
la lengua en los dientes delanteros de arriba , de modo 
que apenas se vea la lengua entre dichos dientes y 
los delanteros inferiores '5 el apoyo se hará tocando 
la lengua fuertemente á los dientes , en que se apoya, 
se respirará-fuertemente , y ai mismo tiempo repenti
na y violentamente se separará la lengua de los dien' 
tes en que se apoya. L a punta de la lengua sobre-
salega poco, al corte de los dientes superiores delarn 

te-« 



Parte I t Capítulo PI. > 231 
teros sobre que se apoya \ están casi juntas los dien
tes inferiores y superiores , se respira violentamente, 
y entonces la lengua se separa violentamente , como 
quando se está para escupir , ó se escupe. L a respis 
piracion violenta forma el sonido de la sílaba ta. 

Para la pronunciación ta la punta de la lengua! toca 
ó aprieta álos dientes superiores en su raizj para la pro
nunciación te los toca mas á baxo, y así sucesivamente 
los toca mas y mas á baxo en la pronunciación de las sí-
Jabas t i , to , tu. E l aliento al pronunciar ta , sale mas 
fuertemente que al pronunciar te , t i , to , f» 5 y su 
dirección es la mas baxa al pronunciar ta , y la mas alta 
al pronunciar tu. Si se pone la mano baxo de la bar
billa al pronunciar las cinco sílabas , se conocerá sensi
blemente su diferencia. Asimismo el maestro debe adver
tir , que el labio superior no se suele mover al pro
nunciar ta i y se mueve al pronunciar te , ti , to , tu i 
el movimienro mas sensible es al pronunciar to , tu. 
Ultimamente advertirá , que al pronunciar las sílabas 
ta , te , t i , to , tu , desde el centro de los carrillos 
empieza el movimiento de ellos , que va siguiendo 
hasta la boca , de modo que en Ja pronunciación ta. eí 
movimiento es muy sensible , y se haCe^n el centro 
de ios carrillos 5 y en la pronunciación de las otras 
sílabas el movimiento es menos sensible , y al pronun-» 
ciar cada una de ellas , se va acercando & la boca.: 

L a pronunciación de la sílaba da se hace cpino 
la de la sílaba ta , con la diferencia de . ponerse la 
punta de la lengua no sobre ios dientes delanteros-su»-
periores , sino en la extremidad del paladar , ó en las 
encias interiores de ellos , y se separa de las encigs al 
pronunciar da con menor violencia que al pronunciar ta. 
En la pronunciación da se arquea un pocpja Jeçigug, 

la 
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la qual- al tocar las encías interiores de los dientes 
delanteros superiores se pone en la situación que de
bería tener si se quisiera detener Ja respiración sin cer
rar totalmente la boca. Si se pone una mano baxo de 
la barbilla , ó pada recibir el aliento del que pronun
cia las sílabas ta , da, se sentirán efectos claros que 
indiquen su diferencia. L a respiración de la pronun-
xú&úmida es menos fuerte , y tiene dirección mas 
sitâ  qtíe en la pronunciación ta , y en la pronuncia
ción de ésta el movimiento baxo dé la barbilla se sien-
té mas vecino á la garganta , que en la pronuncia
ción da. Si se pronuncia fuertemente la sílaba ta, el 
labio superior se mueve un poco 5 lo que no sucede en 
la prorriindacion fuerte de la sílaba da. 

L a sílaba ta se pronuncia poniendo la punta de 
la lengua entre los dientes , y expeliendo la respira
tion sonora antes de mover la lengua de su sitio. Pa
ta1 que la pronunciación xa no sea confusa y áspera, 
là lengua ai separarse de los dientes hará el menor 
impulso posible contra los superiores delanteros y se 
separará prontamente. Si se pone la mano baxo de la 
barbilla , ó con ella se recibe el aliento del que pro-
hunda las sílabas za , da , ta , se sentirán efectos cla-
fòs que. indiqüen" su differenda. L a respiración en la 
pronunciación za es mas fuerte que en la pronuncía-
dòri dfo , y su dirección es mas alta que eri la pro-
hunciádòn da. 

Al pronunciar las sílabas ze , zi rzo , el cor-
te-d^'los diéntes superiores toca la punta de la ten-
guá en ptmtos diferentes de aquel en que le tocaba 
al pronunciar -za ; y la dirección de la respiración se va 
levantáhdó' segun el orden de las sílabas za , ze , zi, 
M^M,'tirpmtQ-dé la lèngua en que á ésta.toca:el 
!': cor-
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corte de los dientes al pronunciar ta , es mas interior 
que los demás puntos , en que el dicho corte le toca 
al pronunciar las otras sílabas. 

Las sílabas ce, ci se pronuncian como las sílabas 
te , 2/. Antiguamente se usaba la pronunciación de la 
letra ç llamada cedilla , que en el presente siglo se ha 
abandonado en la escritura é impresión , porque,se ha 
dexado de pronunciar. Hubiera sido mejor que se hu
bieran abandonado las pronunciaciones za, ce , c i , 20, 
zu , y se hubieran conservado las de la cedilla ; pues 
éstas , como advierte Bonet, eran mas suaves que las 
que se hacían con la z delante de todas las vocales, y 
con la c delante de las vocales e , /. E i acento vocal 
de la cedilla , que aun se usa en el alfabeto portugués, 
sería el antiguo cántabro, que se ha abandonado, subs
tituyéndole el áspero arábigo de las sílabas ce, c i , z¿7, 
zo , zu , cuya pronunciación se hace toscamente, mor
diéndose la lengua. 

C A P I T U L O V I L 

'Pronunciación de las sílabas fa , va , sa , cha,, -
la , lia, na, ña , ya. 

N o hay letra europea que falte en tantas lenguas, 
como la f , mas esta falta no proviene de la difiçulía4 
en pronunciarla , sino del supremo destino de 1$ divi
na providencia, que en la confusion de las lengjuas en 
Babel á unas naciones dio ó infundió unas pronuncia^ 
ciones , y otras diversas á otras. Muchos infantes tar̂  
dan en.pronunciar la letra porque al pida, no sa
ben Kimaoéçt-de. configurar los écgÊO^.yo.çaíçs. p i í f 
TbM. IL GG prt¿ 
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pronunciarla : mas si ésta se les enseña , la pronun
cian inmediatamente. Los Sordomudos aprenden pron
tamente á pronunciarla. 

Para que estos pronuncien la sílaba fa , basta que 
el maestro á su vista la pronuncie , haciéndoles ob
servar la situación del labio inferior baxo de los dien
tes superiores. E l corte de estos se pondrá sobre el la
bio inferior , de modo que le apriete en el medio : se 
respirará fuertemente , y se separarán prontamente los 
dientes del labio inferior, y en la separación resonará 
el acento de la sílaba fã . E l Sordomudo en su mano 
recibirá el aliento del maestro , al pronunciar Ja dicha 
sílaba , observará la configuración y el movimiento de 
la boca en el maestro y en sí mismo , quando la pro
nuncie 5 y esto bastará para que la pronuncie bien y 
prontamente. La lengua al pronunciar fa está inmoble, 
y en su situación natural, y el aliento se arroja fuer
temente como para soplar. 

Si se pronuncian sucesiva y prontamente las síla
bas fe , fi, fo , fu , se advertirá que el corte de los 
dientes superiores aprieta , ó toca diversos y muy ve
cinos puntos en el labio inferior , y al mismo tiempo 
en la concavidad de la. boca se dan á la respiración 
las diversas y respectivas'direcciones que corresponden 
á las pronunciaciones de las vocales e, i , o , a. 

La pronunciación va es la pronunciación fa he
cha con la mayor suavidad posible. E l corte de los 
dientes superiores apenas tocará en eí labio inferior, de 
éste se separará prontamente , y el aliento se dirigirá 
desde la garganta hácia los dientes superiores , y se 
oirá el sonido va. E n ¡a pronunciación de ésta sílaba 
no se hace acción para soplar. E l aliento al pronun
ciar va sale mas unido que al pronunciar-^. Para que 

ía 
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la pronunciación va sea clara , suave , y se distinga 
bien de la pronunciación fa , el corte de los dientes 
superiores debe tocar en el labio inferior mas adentro 
que le toca al pronunciar fa. L a distinción de la pro
nunciación de las sílabas fa , va , se conoce claramen
te por la diversa sensibilidad del aliento y del movi
miento , que de los órganos vocales se siente baxo de 
la barbilla, y se ve en el principio de los dos carrillos, 
L a pronunciación va se hace también claramente, sin 
que el corte de los dientes superiores llegue á tocar el 
labio inferior. 

Para pronunciar ve , v i , vo, vu , el corte de los 
dientes toca el labio inferior en diversos y muy próxi
mos puntos, que están mas exteriores que el punto en que 
le toca al pronunciar va. 

E n una hora , dice Epee , aún los Sordomudos 
de mediano talento suelen aprender las pronunciaciones 
f a , va. Tan fácil es enseñar á los infantes la pronun
ciación f a , que muchos de ellos tardan en pronunciar, 
y la pronunciación v a , que en la lengua española se 
confunde universalmente con la pronunciación ba. 

L a pronunciación de las demás sílabas , de que 
se tratará en este capítulo , suele ser difícil y trabajo
sa á los Sordomudos. E l maestro con su paciencia ven
cerá toda dificultad , y á sus discípulos facilitará la in
teligencia de su instrucción. Para pronunciar s a , la 
punta de la lengua toca en la extremidad del paladar 
hácia los dientes superiores delanteros : esto es , toca 
un poco mas alto , y menos fuertemente que para pro
nunciar za. Asimismo la lengua al pronunciar sa se dobla 
en medio , y no toca la extremidad del paladar con 
el ápice de su punta , sino con una parte un poco mas 
interior que el dicho ápice. E n esta situación de la len

co 2 gua 
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gua se respira , encanalando el aliento para que salga 
entre los dientes , y el ápice de .la lengua al separar
se ésta del paladar. E l aliento , al pronunciar sa , es 
muy sensible , y su dirección va muy hacia abaxo, co
mo se puede experimentar, poniendo la mano para re
cibirlo. 

E l Sordomudo que llega á pronunciar la sílaba 
w , fácil y prontamente aprended pronunciar la síla
ba cha. L a pronunciación de ésta se hace así : con el 
último tercio de la lengua , ó con el llano de su últi
ma parte hacia la punta , se toca una parte del pala
dar , que e¿té mas interior ó mas adentro que la par
te en que la punta de la lengua toca el paladar al pro
nunciar sa. E l ápice de la lengua apenas toca el pa
ladar , y sobre éste la lengua aprieta con el llano de 
su última parte. Estando Ja lengua en ésta situación, 
se respira },ia lengua se separa como dando un chas
quido , y resuena al mismo tiempo el acento vocal 
de la sílaba cha. Para hacer las pronunciaciones cbê  
chi, cho , cbu, la lengua va tocando al paladar en 
diversos puntos que se avecinan á los dientes delante
ros, y le toca no tan estendida como está al pronun
ciar cha. Esto es, el paladar se toca no por casi el ter
cio último de la lengua, sino por un quinto hasta su 
punta. Al pronunciar cha, se mueve un poco el la
bio superior, el qual está inmoble al pronunciar*£¿7. 
E l diverso movimiento de los órganos vocales , y la di
versa dirección y sensibilidad del aliento al pronunciar 
las sílabas sa , cha, hacen conocer claramente la dife
rencia de sus pronunciaciones. 

Para pronunciar la sílaba la , la lengua , doblán
dose por el medio , toca con su punta al paladar en 
un punto , que dista igualmente de los dientes superio

res 
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res incisivos , y del vértice del paladar. Si la punta 
de la lengua, al tocar el paladar , se estiende ó alla
na un poco , será fuerte el sonido de la sílaba la, Al 
pronunciar fuertemente esta sílaba , el ayre respirado 
sale poco unido $ lo que el Sordomudo advertirá facil
mente si lo recibe en una mano. L a pronunciación ¿a 
es rápida, y luego que se ha hecho, la lengua algo 
encorvada hácia abaxo, queda situada al nivel de los 
dientes inferiores incisivos. Algunos Sordomudos sue
len dar sonido narigal á las sílabas la , le , &c. y á 
otras que no lo tienen : en este caso el maestro , al pro
ferir las sílabas á que indebidamente dan sonido na-̂ -
rigal , les cerrará ó estrechará la nariz con dos dedos 
para que por ella no salga el ayre respirado en la pro
nunciación , y con esta industria sentirán la diversa di
rección que el ayre respirado toma , y debe tener para 
que no sea narigal el sonido de las sílabas. 

L a pronunciación de la sílaba lia produce un so
nido algo semejante al de las pronunciaciones la , na, 
ya. Los sevillanos comunmente pronuncian ya en lu
gar dé ¿la. Esta sílaba se pronuncia tocando.el pala
dar con la punta de la lengua , de modo que se toque 
con dicha punta allanada casi toda la parte del pala
dar,-que hay desde el vértice hasta el punto que el 
mismo paladar se toca para pronunciar la sílaba /á. 
Si la distancia entre el vértice del paladar y los dien*> 
tes incisivos se divide en dos partes , la primera de és-' 
tas , que empieza desde el dicho vértice , se debe top
ear con la punta estendida de la lengua para que re
sulte el sonido lia. lua pronunciación de esta sílaba es 
rápida, y en la respiración despide el ayre por direo-
cion mas baxa que la del ayre respirado al pronun
ciar ¿a. Si debaxo de la barbilla se pone la mano al 

"• pro-
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pronunciar sucesivamente las sílabas la , lia, se sentirán 
dos movimientos diferentes en dicha barbilla. 

La pronunciación de la sílaba na , se hace to
cando fuertemente con la parte inferior de la punta de 
la lengua en el paladar cerca de los dientes incisivos. 
Si la distancia entre estos y el vértice del paladar se 
divide en quatro partes , y éstas se cuentan desde el 
dicho vértice, la punta de la lengua deberá tocar al 
paladar al fin de la tercera parte. L a situación de la 
lengua , al pronunciarse la sílaba na, hace que se di
rija hácia las narices algún ayre respirado 5 y por es
to el sonido na es y se llama narigal. Algunos lite
ratos , dice Epee , afirman que el sonido de Ja sílaba 
ta, saliendo porias narices , parece ser el sonido nav 
•así como el sonido narigal de la sílaba ma se aseme
ja al sonido pa. Esta observación de Epee es insub
sistente : pues el sonido ta es muy diferente del sonido 

5 y lo debe ser por esta causa de las diversísimas 
situaciones de la lengua al pronunciar las sílabas ta, na. 
L a sílaba ta se pronuncia , tocando ó apretando con la 
punta de la lengua al paladar en un punto muy veci
no á los dientes incisivos, á los que llega á tocar la 
dicha punta 5 y en la pronunciación na, la punta de 
la lengua no llega á tocar los dientes , toca al pala
dar, en punto menos vecino á ellos , y lo toca con la 
parte inferior de la lengua. Asimismo las pronuncia
ciones ma^ p a , no se pueden jamás asemejar, aun
que sea narigal el sonido ma \ pues la distinción del 
sonido de ellos consiste totalmente en la acción de Jos 
labios. La* pronunciación na es rápida, como la pronun̂  
«iacion la. 

L a pronunciación ña se hace facilmente , si el 
punto del paladar , que se toca al pronunciar n a , se 

to-
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toca con la parte superior de la punta algo estendida 
de la lengua. Si se pronuncian sucesivamente las sí-
Jabas na, ña , y la mano se pone sucesivamente para 
recibir el ayre respirado, y para sentir el movimiento 
de la barbilla , se advertirá que la dirección del ayre 
respirado en la pronunciación na , es mas alta que la 
del ayre respirado en la pronunciación ña , y que son 
muy diversos los movimientos de la barbilla en las pro-1 
nunciaciones na, ña. 

L a pronunciación ya forma un sonido simple, re
sultante del sonido compuesto ¿«5 por lq que el Sor
domudo , que sabe pronunciar la sílaba ia , pronun^ 
ciará facilmente la sílaba ya , si al pronunciar ia pro
cura hacer fuerza con la vocal a , pronunciando ape
nas la vocal i. E l maestro hará que el Sordomudo dé 
á su lengua y boca la situación, que les debería dar 
si hubiera de pronunciar la vocal i : y que en ésta si
tuación pronuncie la vocal; de este modo proferirá un 
sonido semejante al que damos á la sílaba ya. Para que 
conozca sensiblemente la diferencia entre los sonidos 
i a , ya , se hará que con la mano reciba el ayre res
pirado al pronunciar las sílabas ia , ya , y sienta el 
movimiento vario de Ja barbilla. 

E l maestro le advertirá también que al pronun
ciar las sílabas sa , cha, / a , ¿/a , na, ña , ya la bo
ca está y se mantiene algo abierta , y algo mas abier
tos los labios. 

C A -
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".•[, C A P Í T U L O V I I I . 

Pronunciación de las sílabas ca , ga, ra. 

E , tpee, tratando de ía pronunciación de la silaba ca, 
dice: "he aqui la materia de exercício de nuestra pacien
cia en la pronunciación de las sílabas ca, que, qui, co, cu, 
cua, cue, cui, cm. Presénto á los Sordomudos escritas 
estas sílabas , después pronuncio fuertemente la sílaba 
ca, y al pronunciarla tomo su mano y la aplico al nu
do, ó nuez de la garganta , como si debiese ahogarme. 
Le hago observar que el dicho nudo ó nuez de la gar
ganta se hincha al pronunciarse ca , y él con su ma
no siente su hinchazón. Asimismo le hago ver después 
que mi lengua se encorva , doblándose hácia el pala
dar , y sin permitir la salida al ayre respirado , hasta 
que hago esfuerzo para baxar la lengua y pronunciar 
la dicha sílaba ca. También le hago observar la espe
cie de esfuerzo que se hace en las costillas debaxo deí 
pecho á los dos. lados , quando pronuncio la sílaba ca. 
Ultimamente aplico mi mano al nudo de la garganta del 
Sordomudo , como él la aplicó al nudo de la mia , y 
le obligo á hacer lo que él ha experimentado que yo 
he hecho. Poquísimos son los Sordomudos que acier
tan á pronunciar bien ía sílaba ca en las primeras prue
bas : algunos necesitan hacerlas por tres ó quatro dias 
seguidos : suplico ai maestro que procure no disgus
tarlos." 

La dificultad que tienen en pronunciar la sílaba 
ca , consiste en no poder distinguir bien ó notar Ja ac
ción de los órganos vocales que concurren á su pro-

nun-
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nunciacion. Para que lleguen á distinguir ;ó conocer 
ia dicha:iaccion, el maestro les hará advertir las co
sas siguientes. E l esfuerzo que el ayre respirado ha
ce,, en el abdomen al pronuhciarse la sílaba ca , es mas 
sensible en la parte superior del vientre , que en las 
costillas debaxo del pecho. E n ia: pronunciación cay 
se baxa un poco el labio inferior, y el superior-«üele 
quedar inmoble. L a lengua se dobla un poco , tenien
do su convexidad hacia el paladar, por lo que la pun
ta de ella se retira de los dientes, y queda sin apo
yo ó sin tocar cosa alguna 3 y ultimamente se i>ax$ 
la quixada inferior , y la lengua se !retira un.pocôthá« 
cia la garganta al acabar la pronunciación ca,< Este: 
retiro no hace la lengua al pronunciarse la sílaba que$ 
antes bien se alza un poco , y su punta se mueve al-̂  
go hácia los dientes inferiores j y casi lo mismo suce
de al pronunciarse la sílaba qui. Estos diversos mo
vimientos de la lengua en la pronunciación de las sí-» 
íabas ca , que , quiprovienen de la diverfca acción 
de los órganos vocales al pronunciarlas , y de las di-* 
ferentes direcciones del ayre respirado. Este en la pro
nunciación ca sale de la garganta, y se dirige al pa
ladar , tocando uh punto, que está entre el vérrice de 
€ste, y él principio del gaznate : en la pronunciación 
que , se dirige al vértice del paladar, y en la pronun* 
ciaeion qui se dirige á un punto entre el dicho vérti^ 
ce .y los dientes. E n la pronunciación co, el ayre res* 
pirado sale derecho , y apenas toca el paladar , • y {toy 
£so su sonido es hueco y confuso. En la pronunciación 
m^, al salk de la garganta el ayre respirado , los la
bios; se arquean. , tomando la figura que hacen al pro
nunciar la vocal u. E l maestro , al pronunciar las-síla-
ba&ica yh^m.y qui, Sc* procurará qiie lofSoj^iattip* 
TOM. I I . Ha dos 
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dos vean bien la situación de su lengua. Asimismo con 
una lengua de cuero figurará la situación que la lengua 
tiene en la boca al pronunciar las dichas sílabas : y es
ta misma experiencia practicará para hacer claramente 
visible la situación de la lengua en la pronunciación 
4 e las sílabas ga , ra , de que se tratará inmediata
mente. 
. : E l Sordomudo, que sabe pronunciar la sílaba cu, 
fácilmente pronuncia las sílabas cua , me, cui , cuo, 
cuu , pues la pronunciación de éstas se compone de la 
pronunciación cu, y de la pronunciación simple de una 
de las cinco vocales. 
r :;[ Quien sabe pronunciar las sílabas ca , que, qui, 
ÇG j cu ^ faciimenté pronunciará las sílabas ga , gue, 
giti i go , gu 5 pues la pronunciación de éstas consiste 
en proferir dulcemente los acentos ca , que, qui , co, 
cu. Para que los Sordomudos conozcan prácticamente 
la diferencia entre las pronunciaciones ca , g a , se Jes 
liarán advertir las siguientes observaciones, i.,8 Si al 
pronunciarse sucesivamente ca , ga , se pone orizon-
talmente la mano baxo de la barbilla, se advertirá que 
la punta de ésta golpea la mano en la; pronunciación 
m , y que en la pronunciación ga la mano recibe el 
golpe de la parte de la papada que corresponde al prin* 
cípio del gaznate. 2.a El" labio superior que suele es
tar inmoble, quando se pronuncia ca sin notable fuer* 
z a , se mueve algo por sus lados al pronunciar -ga* 
3.a En la pronunciación ca , la impresión del ayre res
pirado hace mas fuerte y visible el movimiento, del 
«tido ó de la nuez. de. la garganta , que en la prô -
•nunciacion ga, 4.a Si con igual esfuerzo se pronunelari 
•ca, gq , el movimiento en el abdomen al pronunciar ca, 
-es mayor que al pronunciai; ga. s.a L a pronunciación 

ca 
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ca es gutural, y la pronunciación ga es gutural .y ñarr 
rigal. •' '--ú: 

Quien sabe pronunciar gu , Facilmente pronuncia-l 
ra las sílabas güa , güe , gü i , güo , güu ; pues la pro-' 
nunciacion de éstas se compone de la pronunciación gUj 
y de la simple pronunciación de una 4e las cinco >VC*Í 
cales. i : • • • ' • ' y , : : y w n 

L a pronunciación de la sílaba ra , pareció á Epee 
no menos difícil que la de la sílaba ca : y Amman en 
su obra citada en la parte 2 num. 104 del tomo 1 de 
la obra intituladas:Surdus loquens, dice que sol̂ meti-» 
te la pronunciación de la letra r no se sujetaba á sü ,en*i 
sefianza. Los Sordomudos de la escuela de esta ciudad 
de Roma pronuncian bien la letra r 5 y el método que 
Silvestri su maestro antiguo ha tenido para enseñarles 
á pronunciarla, es el siguiente , según leo en una ad-; 
verteñcia y que se ha hallado entre los papeles de di
cho Silvestri después de su muerte.» L a difícil pronun
ciación de la letra r , dice Silvestri, que repugnó siem* 
pre á la instrucción del doctísimo Amman , mantenién-» 
dose perpetuamente rebelde é indomable á aquella ma» 
no , que con tanta exactitud acertó á determinar y aséiiB 
brar los órganos vocales, según sus funciones , yá-mo
verlos con el mejor mecanismo natural, pide que de 
ella se trate con la mayor atención. . L a pronunciación 
de la letra r , no es imposible 5 mas pide particular 
cuidado para que se logre hacer* ."Tenemos, eh consiie* 
lo de oir en nuestra escuela á nuestros Sordomudos, 
que pronuncian la letra r tan claramente como las de* 
más consonantes 5 y he aquí el método con que les en
señamos su pronuncion. Primeramente arrimamqsUma 
rueda dentada á un palillo, seco y delgadísimo y $1: ¿d! 
<5ue4ai ruedai al dar vueltas' Ga^-^w.tocWBKtóe^fiPíEé^ 
^ HH 2 mu-. 
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mulo , que sea perceptible á la vista y tacto , y en 
defecto de la rueda pronunciamos la palabra truuu, y 
hacemos que los Sordomudos adviertan el visible tem
blor de íos labios, que se mueven al pronunciar la di-
çfaa, palabra. Después de haber practicado una de es
tas experiencias ,! les hacemos saber que con la pro
nunciación de la sílaba ra , el gaznate tiembla algo , y 
ta lengua está en continua vibración hácia los dientes 
superiores incisivos de tal modo que su temblor se ha
ce mas sensible en su lado izquierdo , que en el dere
cho. Ultimamente les hacemos advertir que la oscitan-
te vibración de la lengua consiste en esforzar los mús
culos de ella, y no en golpearla. Los Sordomudos que 
llegan á comprender el mecanismo que acabamos de 
explicar , pronuncian facilmente las sílabas ra , re , rz", 
ro t ra , y hasta ahora ningún Sordomudo de nuestra 
escuela ha dexado de pronunciarlas bien." Hasta aquí 
el abate Silvéstri 5 su maestro Epee , tratando del mo
do con que enseñaba á pronunciar la letra r , dice ^he 
aquí la manera que yo usaba , quando algunos Sordo
mudos resistían á pronunciar la letra r. Tomaba un 
sorbo de agua, y con ésta hacia todos los- movimien
tos , que se hacen gargarizando : después los Sordo
mudos hacían esta misma operación , comunmente so-
lian pronunciar las. sílabas r a , re , r i , ro , ru. Acon^ 
sejaré á practicar esta experiencia, quando sea nece
sario :.nías porque algunos Sordomudos al verse obli
gados á harria suelen llorar , convendrá que ellos en 
*í mismos ó en otros observen el movimiento de la gar
ganta al pronunciar la letra r. Si no se consigue, aña
de Epee , que los Sordomudos pronuncien la sílaba ra, 
re 1 &c, el .maestro tenga paciencia,:y no desespere de 
conaeguir ^ae.l*.prenuncien.; pues sucede miachas ver 

ce* 
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ees que pronuncien las sílabas pra, pre^pri , aque
llos que no aciertan á pronunciar las sílabas ra , re, 
ri 5 &c. y en tal caso es fácil enseñarles la diferencia 
que hay entre las pronunciaciones pra, ra. Para en
séñales la pronunciación! de las sílabas pra , pre, 
pr í , pro , pru les muestro escritas estas palabras pu
ra , pure, pi/ri, puro, puru, y hago que las lean ó 
pronuncien: y para corregir esta pronunciación, les 
hago conocer que ellos pronunciando la palabra pura, 
despiden dos veces la voz, y que yo para pronunciar 
la sílaba pra despido solamente una vez la voz. Ade
más de esto , hago que metan en mi boca los dedos 
de su mano derecha, y con otros dos dedos de la iz
quierda toquen mi garganta , y entonces pronuncio des
pacio las palabras pura , pure , &c. cuento con mis 
dedos los dos tiempos , que gasto en pronunciar pu
ra , y les advierto que para pronunciar pra no se em
plean dos tiempos sino uno solo." Hasta aquí Epee. 

ISÍO me maravillo que los Sordomudos discípulos 
de Epee no acertasen facilmente á pronunciar las síla
bas ra , re , r i , &c. pues el método de que se valia 
para enseñar su pronunciación , no es fácil ni claro» 
E l método ya propuesto , que usaba Silvestri , suele 
ser eficaz , y facilmente se entiende por los Sordomu
dos. Si el maestro logra que estos vean bien su lengua, 
quando pronuncia la sílaba r a , esta vista les dará mu
cha, para conocer el modo con que se debe poner 
la lengua en la pronunciación de la dicha sílaba. Des
pués que el maestro les haya hecho visible el movi
miento oscitante ó trémulo de la lengua al pronunciar 
ra , volverá á pronunciarla varias veces , y enton
ces, ¡hará que ellos pongan una mano ĵ ara recibir la 
imgimiQü del ayre respirado, y que con otra arri-
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mada á la garganta sientan el temblor de ésta. 

Asimismo el maestro hará conocer la situación de 
la lengua, la qual se dobla de modo que su punta to
que al paladar , y por el lado izquierdo de dicha "pun-
tavsalga el ayre respirado al pronunciar ra. Ultima-
mente el maestro , mostrándoles una lengua de cuero 
ditre láS'dos manos, con que se figurará la boca , da
rá á esta lengua la situación, y el movimiento que la 
Ipngua natural tiene al pronunciar la sílaba ra ; y cbn 
estás industrias se consigue facilmente que la pronun
cien bien. 

Después que lleguen á pronunciar la sílaba r a , el 
maestro les hará las siguientes advertencias. Si la pun
ta de la lengua no toca el paladar, y al pronunciar
se r a , el ayre respirado sale derechamente entre la di
cha punta , y el paladar , el sonido ra será algo con-' 
foso. Para pronunciar re , r i , ro , ru , la punta de la 
lengua vá tocando diversos puntos del paladar desde 
cí vértice de éste hasta cerca de los dientes incisivos. 
Las' sílabas ar , er , ir , or , ur se pronuncian bien, 
aunque la punta de la lengua no toque el paladar^ 
mas si lo toca , su pronunciación será no menos cla:-
ra. que fuerte. 

C A P Í T U L O I X . 

Pronunciación de las sílabas que empiezan cotí vocal^ 
--<• y acaban con consonante. 

TLos Sordomudos pronuncian facilmente esta espe
cie de sílabas , quales son a l , e l , /•/, &c. an , en, fw, 
Sc . ar, er , i r , &c. ¡píos al principio, queriendoipfo¿ 

nun-
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nunciar estas sílabas, pronuncian así: a/a , e/a, Ua, 
ana , ena rina , ara , era , ira i &c. raas el maestro 
les presentará escritas estas sílabas que ellos pronun
cian , y cotejándolas con las antecedentes , les hará 
conocer que en éstas falta la. vocal final a , que ellos 
pronuncian. Eorrará esta vocal en las sílabas ala , ela^ 
iia , Sc . y de este modo dará á entender , que no se 
dehe pronunciar la vocal borrada. Asimismo el maes
tro escribirá las sílabas a l , <?/, / / , Se. para que las 
pronuncien , y quando éstos hayan pronunciado la 
letra/, les pondrá la mano en su boca para que des
pués de la letra / no pronuncien ninguna vocal 5 y esta 
industria sirve para que conozcan prácticamente como 
se debe pronunciar la consonante final. Se advirte por 
esperiencia que un Sordomudo quando acaba de sa
ber pronunciar las sílabas ba , be , la , le , Sc. fa
cilmente àprende á pronunciar las mismas sílabas 
invertidas , como ab , eb, a l , e l , Se. 

C A P Í T U L O X. 

"Pronunciación de sílabas de tres y quatro letras ' 

'a pronunciación de las sílabas pra,pre,pri, Sm 
según el método de Epee antes expuesto es . difícil1 de 
enseñar , mas facilmente se enseña y aprende de "esté 
modo según mi experiencia. E l maestro escribirá la 
palabra- para , y hará que el Sordomudo la pronun
cie , haciéndole advertir que para pronunciar para st 
tardan dos tiempos, en el primero se pronuncia pa, 
comprimiendo los labios , y éstos en el segundo se tie
nen abiertos ,.y se mueve la lengua para pronunciar ra. 

Él 
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É l rnaéstro después borrará la primera a en la paía* 
bra para ,.y con esto indicará que la vocal borrada, 
no se ha de pronunciar , y que solamente se ha de 
proriunciat la sílaba pra. Hará notar tjue para pronun
ciar ^rano se comprimen tanto los labios como para 
pronunciar para , y que en la pronunciación pra des
pués de ía rápida y poco fuerte compasión de los la
bios yésfeos no quedan inmobles, sino .que hacen movi
miento acelerado:, y por lo contrario quedan momen
taneamente inmobles después de su compresión en la 
pronunciación para. E l maestro hará conocer prácti
camente estas diferencias pronunciando despacio algu
nas veces las palabras pra ypara , para que los Sordo
mudos' noten visiblemente el modo diverso de pronun-
eiarlas. Estas industrias servirán para enseñar la-pro
nunciación de otras sílabas que empiezan con una con-
tonante muda, y con otra líquida, como son las sí
labas bla, ble , bra, bre, &c. dra r dre , Bc.fJayfie, 
f r a , fre , &c. gla , gle 3 gra , gre, &c. pía , pie , <£?£*. 
fra , tre , &c. 

L a pronunciación de las sílabas spa , spe , spi, 
y de otras semejantes que empiezan con dos consonan
tes siendo s la primera , no les es difícil si se les ad
vierte que al empezar á pronunciar la consonante s pro-* 
nuncien pronta y rápidámeníe las sílabas par pê  pi; &c. 
- E l abate Epee hablando de la pronunciación, de 
las sílabas pan , pen , pran , pren , bran , bren , san. 
sen, y de otras semejantes acabadas en n , dice : á 
los Sordomudos advierto , que para pronunciar, las sí
labas pan, san, tran , la vóz debe salir por Jás, na
rices : íes hago que á los lados de mi nariz pongan 
sus dos dedos índices , y entonces pronuncio pa , saf 
tra , observan que no se sigftte^oyiniienta alguno en 

nú 
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mi nariz , qnándo pronuncio'Jas dichas sílabas pa ^ saj 
tra 'r despires pronuncio sucesivameníè las sílabas party 
san , tran , y ellos observan el movimiento que en
tonces hace mi nariz. Algunos tardan en aprender la 
pronunciación de las sílabas ' ^ » , éan 'yiran , y otróá 
fa;cilmente Ja aprenden. Hasta aquí Epèe > á cttya 
industria para enseñar á1 pronunciar las silabas 
san } tran se podrá utilísimamente añadir la siguieritéj 
Se escribirá por exemplo la palabra pana , y el Sor
domudo la pronunciará 5 después en la dicha palabra 
pana se-borrará la última vocal para indiúar <|ue^sta;» 
no se h'á'de pronunciar, por tantoy el- Sordomudo pró^ 
curará pronunciar solamente la sílaba pan , y al pro^ 
nunciaria , el maestro Je pondrá Ja mano en su boca5 
luego que empieze á pronunciar la consonante n. Con; 
esta industria repetida dos ó tres veces se conseguirá' 
qud pronuncie bien la sílaba pan. La misma industriad 
se usará para enseñarle á pronunciar otras sílabas c|ú$ 
empiezen y acaben con consonante. -M^ 

• • -1 

C A P Í T U L O X L 5 ! 

Ad'vertencias titiles para facilitar el me'todo-de'ensañar 
•• á los Sordomudos la pronunciación de las 
•Xy*. letras , y de las silabas. > 

•(las reglas prácticas qüe he presentó páfft 
cnkiari^iloS'Sordomüdüs la pronunciación vocal^áfíM-' 
díJí'láSt^i^ifeftces advertencias ., 'que íiuMrarád'^ y fa-
efiiear-án el;modo de practicarlas.'' J 
•vip ->La$ lewas ? llamadas vocales y diptongos son fós 
pTipelriiS» sonidos, que ¡ loé Sordomudos deben típretídér 
tepsmfflWk. q&aie»- en el- capítulo ̂ 3 sé ü é á i t B qué ; 
SIJOMO iL j i el 
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çl diverso sonido de las vocales , y de los diptongos 
dependia de la mayor ó menor abertura de la boca 
al pronunciarlas, y de la varia compresión y direc
ción del ayre, que en su pronunciación se respira. 
L a diversa abertura de la boca es acción muy visible 
y necesaria para la clara pronunciación de las vocales, 
y de los diptongos , por i lo que á los- Sordomudos: se 
h^rá que observen bien la dicha acción para imitarla, 
quando pronuncian las vocales y los diptongos. Para la 
buena y clara pronunciación de estas letras no basta la 
.Varia abertura de la boca, sino que se necesita tam
bién la diversa y correspondiente dirección dei ayre 
respirado, y se podrá decir que esta diversa dirección 
es la acción principal que determina el sonido vario 
de las vocales y de los diptongos , pues con variar 
solamente la dirección del ayre respirada , y sin va
ciarse nada la situación de los órganos vocales, se IJe-
gan á pronunciar con bastante claridad todas las vo
cales , y todos los diptongos. Por exemplo , el lector 
haga la experiencia de pronunciar la vocal a , y ex
perimentará que conservando invariable la abertura de 
su boca podrá pronunciar claramente las vocales e, / , 
0 , a , si varía la dirección de su ayre respirado erj 
la pronunciación. E l ayre respirado en la pronuncia
ción a sale de la laringe hácia el paladar , al que ape
nas toca, y por esto su sonido parece ser algo gu
tural. E n lia. pronunciación e; -ti • ayçç Ir^iraéo -î è. di* 
rige á los lados del ip^ladaç.; .que ^arr^s^onde, KÍ les 
dp§ dientes caíanos ,, p ;.á, l<*$t;-p©lmil]jo$*$s(efí--l&pmmfo' 
ciaciòn / se dirige al. vértice del paladar tocaado en 
este un punto que está mas cercano de su. vértice que 
de los dientes incisivos 5 ed.;la*|>ronunck<ÜQ» t.èhmjfflt 
r e s p i r é ^ l e ^ e r e c t o e a í é de laJaringe yipx$$m&*& 
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ía boca reverberando desde los dientes superiores ,; y 
en la pronunciación u resuena comprimiéndose entre 
los dientes y labios superiores é inferiores al sa
lir entre ellos con derechura y extension. Estas varias 
direcciones del ayre respirado bastan para que están-* 
do inmobles los órganos vocales se produzca clara y 
distintamente el sonido de las cinco vocales 5 mas este 
sonido será mucho mas claro , si se varía la abertura 
de la boca en Ja pronunciación de cada vocal. Según 
la dirección del ayre respirado en la pronunciación 
de las vocales , se infiere , que es gutural el sonida 
de la a , palatino el sonido de la e, y de la ¿ , :deÁ* 
tal el de la o, y labial el de la u. E l maestro para 
ensenar á los Sordomudos la pronunciación de las vo-» 
cales y de las demás letras, les instruirá primeramen-» 
te en la varia y respectiva acción de los órganos vo~ 
cales que es la cosa mas visible y íacil de hacer, y 
después en la varia dirección que el ayre respirado 
debe tener para pronunciar bien cada letra ó sílaba. 

Los Sordomudos suelen tener el defecto de pro*-
-íongar la pronunciación de las vocales , por lo que 
en lugar de pronunciar, por exemplo , María r pro* 
nuncian Maariia. Esta pronunciación viciosa se cor
rige proponiéndoles escritas las palabras Maria, Maa
riia , é indicándoles ó enseñándoles el diverso moda 
con que se pronuncian. ^ 

Cada consonante pronunciada sucesivamente con 
una de; las cinco vocales produce cinco sonidos; dife
rentes , y cada uno de éstos pide diversa Ôõfiíígura-
cion en los órganos vocales. Esta diversa configura-

"Cion se hace por razón, no de la consonante que: es 
siempre la misma , sino de las vocales, con que su
cesivamente se junta j por lo que el maestro les liará 

~:ir^ ,11 a' 
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conocer "que á la consonante corresponde siempre la 
misma acción en algún órgano vocal , y que para 
cada letra vocal se varía la acción de algún órgano 
vocal. Por exemplo, la sílaba ta se pronuncia doblan
do la lengua , y tocando con su cúspide un punto del 
Vértice del paladar , la sílaba ¿e se pronuncia doblan
do la lengua y tocando con su cúspide en el vértice del 
palacj&r un punto diverso del que se tocó para pro-
liunciàr /a> Según esta práctica , el maestro escribirá 
la letra / , y les dirá que su pronunciación consiste en 
doblar la lengua dirigiendo la cúspide de ésta hacia 
€lípaladar,:yy después escribiendo las sílabas ¡ a , J e , / i , 
¡fú -^Irn$;las;¿allá* observar.que sus pronunciaciones .res-
jiectivàa por tfazon-denlas vocales <?, i , o, u se hacen 
tocando diversos puntos del paladar con la cúspide de 
la lengua. 
-y Los Sordomudos al aprender la pronunciación de 
«algunas letras 6 sílabas , suelen pronunciar otras dír 
ferentes de las que se les enseña , • y en tal caso el 
maestro aprovechándose de. la equivocación de los Sor-
¡domudos , escribirá la letra ó sílaba que por casuar 
lidad pronuncian , y les obligará á repetir su pro
nunciación. * •. •• • v . . . 

í fo $>§ca*..ye¡ees sucede que al empezar á apréíh-
ider el habla ,' vocean y pronuncian casualmente al
guna* sílabas , y aun palabras , en cuyo caso , aun-

sque éstas ,no sean significativas , el maestro las escri-
para que; .conozcan lo que casualmente pçonun-

^siaíi.íjPor. exemplo,jilgdinas veces les he oido pronun
ciar ¡las palabras bapa., papapa, paba, en:este caso 
yo las escribía á su vista,4 y les hacia repetir su pro
nunciación para que la coAociesen y , se habituasen » 

:hacerla. . • '' 
Con-
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Conviene generalmente enseñarles sucesiva é in-* 

mediatamente la pronunciación de las sílabas , cuyo so
nido es algo semejante como lo es respectivamente 
el de las letras dentales , de las labiales , &c. porque 
algunos se confunden con este método , no distinguien
do la pequeña diferencia de la configuración de los 
órganos vocales en la pronunciación de los sonidos 
algo semejante. E l maestro instruirá á éstos de modo 
diverso, enseñándoles^ sucesiva é inmediatamente la 
pronunciación de sonidos diversos. Por esperiencia-se 
advierte , como se notó antes , que después de haber 
aprendido la pronunciación ha , por exemplo , faciímen-! 
te pronuncian al? , que es inversion de la sílaba òa^ 
mas porque muchos de ellos principalmente en los pjrtt 
meros dias de su instrucción , confunden facilmente 1& 
pronunciación de una sílaba con la de la misma síla
ba invertida, el maestro procurará enseñar la pronun
ciación de Jas sílabas invertidas en tiempo debido y 
á. aquellos que sin peligro de confundirse la puedan 
aprender. ^ , 

Sobre el tono con que íos Sordomudos hablan, 
poco ó nada puede hacer el maestro. Todos elíos ha
blan con tono algo semejante y diverso del tono, con 
que hablan los que tiene oido. Si ;;c acostumbran á 
hablar depriesa , y con poco esfuerzo , entonces su 
tono no es áspero , ni desagradable 5 mas casi todos 
ellos hablan despacio , y con notáble esfuerzo , por
que necesitan observar atentamente la sensación del 
ayre respirado , y de los órganos vocales para cono
cer ó distinguir la calidad diversa de cada pronim-* 
çiíicion- ;, 

C A -
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C A P Í T U L O XII . 

Método de enseñar á los Sordomudos á entender el 
• habla con la vista de la varia configuración de 

los órganos vocales de los que hablan, 

< • • «rf-m, ) i - ., • f 
. JtLfn fos'capítulos antecedentes i& ha expuesto el 

fttétodo'^oni que los Sordomudos pbr medio del ha
bla propria nos puedan comunicar sus ideas, á cuya 
comunicación nosotros podemos corresponder por se
ñas ó por escrito , y no por palabras 5 porque por 
falta de oido son incapaces de oirías. E l correspon
der por señas es un idioma para nosotros imperfectí-
simo por falta de exercicio 5 y el corresponder por 
escrito es un idioma trabajoso , pues necesitaríamos 
tratar á los Sordomudos presentes , como tratámos á 

.los ausentes , á quienes por escrito ó cartas comuni
cámos nuestros pensamientos. No obstante de ser im-
jíerfecto nuestro idioma de señas , y de sernos traba
joso el idioma por escrito ^ es indubitable que el sa-
'ber hablar es cosa ventajosa á los Sordomudos , y á 
nosotros. Á ellos lo es,, porque fácilmente nos pue
den comunicar sus ideas- j y á nosotros lo es también^ 
porque facilmente entendemos lo que nos dicen, y fa
cilmente con algunas señas naturales qüe hacemos fre-
qüentemente en nuestros discursos familiares % pode-
tnós contestar' á muchas palabras suyas. Para que és
tos gótasfen todas las ventajas que por su naturaleza 
tiene el habla , era necesario que pudieran oir lo que 
les decimos ó hablamos, mas esto les es imposible por 
la falta de su oido. 

E s -
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Esta falta se puede suplir por medio de la vista, 

la que les puede hacer conocer la calidad de las pa
labras que les decimos. No podemos pronunciar pala
bra alguna sin mover sensible , y visiblemente los ór
ganos vocales con que la pronunciamos , y porque 
cada palabra se profiere con diversos órganos voca
les , ó con diversa acción de unos mismos órganos, 
la vista de la diferencia de éstos ó de sus acciones 
servirá para que se conozcan ó distingan las varias 
palabras que se pronuncian. L a vista para distinguir 
las palabras por medio del vario movimiento de los 
órganos vocales es no menos idónea , que el oído para 
distinguirlas por medio de su sonido , por lo que los 
hombres podian haber inventado un idioma mudo de 
palabras no sonoras, las quales se espresáran solamen
te con los gestos de la boca , ó con el solo movi
miento de los órganos vocales. Mas él hablar larga
mente sin interrupción con este idioma silencioso can
saria mucho la vista, y pediria que para hablarrio»* 
estuviéramos mirando fija y continuaménte sin Volver 
jamás la cabeza y vista , y aun sin pestañear. 

Aunque no se puede pronunciar palabra alguna' 
sin movimiento de los órganos vocales , no siempre 
este movimiento es visible al que la oye, por lo que 
en tal caso la vista no podrá distinguirlo. E n todos( 
los idiomas que actualmente se hablan ó se conocen1 
en el mundo , hay algunas pronunciaciones guturales 
ó lenguales que se hacen cón movimiento invisible de 
la garganta, y de la lengua, por lo que no es posi
ble entender con la vista sola todas las palabras de 
idioma alguna Mas aunque no hay idioma que se 
pueda entender perfectamente con la vista sola, es in-
dubitable que ésta sola puede dar -á conocer la ma« 
- i i yor 
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mayor parte de Jas palabras de qualquiera de los ídio-
ínas.que se habían, y este conocimiento en un Sor-
domudo basta para que éi pueda hablar recíprocamen
te-ROQ* nosotros , y ser. admitido en nuestras conver-
sa^tpneç. A , quien Sabe uo idioma , aunque de diez ( 
píúabxas que se le digan , oiga solamente seis , éstas 
suelen bastar, para que infiera lo que se le dice en 
las o í?^ qy^ro que no oyó $ así pues , los Sordomu
das, aunque al ver •pronunciar diez palabras , solamen-
t^iidlwngan seis con la vista; del movimiento de Jos 
órganos vocales , el conocuniento de estas seis pala
bras les hace conjeturar el de las otras quatro que' 
no pudieron distinguir. Esto mismo sucede á muchos = 
sordos, los quales acostumbrados en tiempo de la sor
dera á observar el movimiento de . los órganos voca
les del que les. habla;, contestan acertadamente á dis-1 
cursos largos. .Asimkrtio, v̂ mos no ̂ pocos Sordomudos 
los quales sin instrucción alguna , y con la natural y 
atenta observación de ver á otros que hablan , entien
den muchísimas palabras luego que. ven moverse los-
órganos vocales con que se pronuncian..; Todo; el ¿.es-
$íritu de los' Sordomudos parece estar siempre asoma
do al sentido, de su vista , y por ¿ esto = observan deli
cada y atentísimamente todo quanto ven. Ellos con la» 
vista, naturalmente ;nos hablan y entienden lo que les 
Iĵ bj&mojS en el idioma natural.' Asimismo ,elÍ0iSjiácos î 
timbrados % v&v io^;mQvimi$ntp§ que .tíon los; órganos) 
•vocales hacemos;al hablarniasí paiábcasíd.^ los idtpmias) 
arbitrarios, con, la: observación y reflexion ¡infieren;¡sal 
atgn^t^pion. lias ;|>áIaDças pertenecen -ab idioma de la' 
vjsra ,, ̂ 0 en quantp ôn sonoras ,. síno.̂ en; qjaantoosbi 
forman̂  con> d-.^ò^itn^ca .y^iy§'3fe>4^:^ai^Sí^K'i*? 
cales y(1la .vari^j- ^ ^ g i u ^ p a lasp h t e i ^ á * 

éi" 
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sibles , así como su sonido que resulta de la impresión 
del ayre, hace que se oigan. Los Sordos , y los Sor* 
domudos que observando el movimiento de los órga
nos vocales en los que hablan , llegan á conocer las 
palabras que éstos hablan , aprenden este idioma vi
sual , y conservan su memoria en virtud de la pintu
ra , que de la varia configuración de los órganos vo
cales se forma en su imaginación. L a esperiencia en
seña que apenas empiezan á aprender el habla , quan
do por natura! curiosidad observan eí movimiento de 
los órganos vocales en los que hablan, con deseo de 
entender lo que dicen 5 por lo que empiezan á enten*' 
der algunas palabras en virtud de la observación y re
flexion que hacen sobre el vario movimiento de los 
órganos vocales con que se pronuncian. Según esta 
esperiencia , desde que se les enseña el habla , con
vendrá instruirles en el modo de conocer ó ectendef 
las palabras con la vista del movimiento de los ór
ganos vocales con que se profieren. 

A este fin después que hayan aprendido á pro* 
nünciar las letras y sílabas , el maestro destinará un 
dia de cada semana para que aprendan ó entiendan 
las palabras con la vista sola del movimiento de los 
órganos vocales. L a instrucción se empezará con la 
pronunciación clara de las vocales, y después con la 
de las sílabas. E l maestro, escribirá las cinco vocales, 
y las sílabas principales del alfabeto , con las que «e 
forma la mayor parte de las palabras del idioma que 
íes enseña , y pronunciará las dichas vocales y síla
bas. Después volverá á pronunciar sucesivamente con 
orden arbitrario las dichas vocales y sílabas , y hará 
que sucesivamente escriban la vocal ó sílaba que á su 
parecer ha pronunciado el maestro.. No es necesario 

TOM. 11. K K que 
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que el maestro pronuncie sonoramente las vocales y 
sílabas , mas basta que haga con los órganos vocales 
loé movimientos que se deben hacer para pronunciar 
sonoramente. 

Después que se hayan instruido en el silabario 
del idioma que deberemos llamar visual ó señas , el 
maestro proferirá palabras que consten de consonantes 
de pronunciación muy visible , quales son las conso
nantes b, m , p , / , v. Proferirá por exemplo, estas 
y otras palabras semejantes 5 baba , beba , boba , bubâ  
bomba , mapa , fama, viva. Después proferirá otras 
palabras en que haya letras de pronunciación menos 
visible, como son las letras dentales y labiales , por 
exemplo , estas y otras palabras semejantes : baca^ 
beca, boca , bala , befa , mala , masa, mesa , misa, 
mata , meta , pala , para , pera. Ultimamente pro
nunciará otras palabras que consten solamente de' le
tras dentales ó labiales, y de este modo enseñará su
cesivamente el idioma visual de las palabras empezan
do là instrucción por las mas fáciles. 

No se crea que esta instrucción sea difícil: es 
respecto de los Sordomudos lo que respecto de los 
que oyen es la de jenseñarles á distinguir las pala^ 
bras por su- sonido. Los infantes desde el primer año, 
y aun desde los primeros meses de su edad empiezan 
á distinguir las palabras , y entender lo que con ellas 
se les dice. No suelen hablar sino en el segundo año 
de su edad , ó después de él 5 y no obstante distinguen 
y entienden las palabras por el sonido. Este forma en 
su imaginación una idea que podemos y debemos lla
mar oíble , así como la vista de cada objeto forma una 
pintura imaginativa de éste. E l infante que entiende 
las palabras por su sonido , no puede entenderlas sin • 

. que 
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que en su fantasia preceda la especie oible de cada 
una de ellas, y esta especie se les despierte ó repre
sente vivamente al oirías 5 y de este modo se acuer
dan de su significación. Esto mismo sucede en todos 
los que hablamos : de las palabras que oímos enten
demos la significación en virtud de la existencia , y 
viva representación de su especie oible que está en 
nuestra fantasía. Si esta especie se borrara , no enten
deríamos las palabras que antes habíamos entendido, 
como sucede á muchos apopléticos que por haberse 
borrado en su fantasía las especies oíbles de las pala
bras de su idioma nativo , no lo entienden. Contán
dose ya 26 años que salí de España , no pocas ve
ces me ha sucedido oir algunas palabras españolas 
usuales en discurso familiar , y dudar de su signifi
cación , y tal vez oir alguna , cuya significación ig
noraba totalmente aunque la habia usado muchas ve
ces en España. Esta duda , y esta ignorancia en mí 
han provenido de haberse borrado en mi fantasía, y 
en mi memoria la especie oible , y memorativa de 
algunas palabras. E l hábito que tenemos de hablar, 
hace que en nuestra fantasía se mantengan siempre vivas 
las especies oíbles de las palabras del idioma que ha
blamos , y por esto sin reflexion alguna , ó sin nece
sidad de consultar reflejamente nuestra memoria y 
nuestra fantasía, hablamos y entendemos la significa
ción de las palabras que oimos. Así también el Sor
domudo que se habitue á entender el idioma visual de 
la configuración de los órganos vocale^ , con ver el 
movimiento de éstos, sin hacer reflexion alguna enten
derá prontamente las palabras que con ellos se forman, 
así como los que oimos , sin hacer reflexion alguna por 
medio del oído entendemos las palabras que oímos. 

KK 2 Pa-
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Para enseñar á los Sordomudos ia pronunciación 

visual, dice Epee , se tendrán presentes ia siguientes 
observaciones. i.a Los Sordomudos estén derechamen
te enfrente del maestro para que distingan bien los 
movimientos , y las configuraciones de sus órganos 
vocales quando pronuncia letras, sílabas ó palabras. 
2.A E l maestro procure hacer sensibles y visibles,quan
to pueda , Igis dichas configuraciones. 3.a Proferirá las 
letras y sílabas con la boca abierta , para que sean 
visibles los movimientos de la lengua. 4.a Haga pau
sa sensible después de ia pronunciación de cada síla
ba , para que se distingan bien las pronunciaciones de 
las sílabas." 

Después que hayan aprendido el alfabeto lablaí, 
y entendido algunas palabras de su idioma visual, eí 
maestro hará que entre sí empiezen á hablarse con el 
movimiento de los órganos vocales pronunciando so
noramente las palabras. Son naturalmente inclinados al 
uso del idioma de señas ; y este idioma usan siem
pre en la escuela para hablar entre sí , quando de 
ella falta el maestro. Apenas éste se aparta de su 
vista , quando casi todos ellos empiezan á hablar en
tre sí con gran ansiedad , pues tienen por afortunados 
aquellos momentos, en que estando juntos pueden des
ahogarse con su idioma de señas que todos ellos entien
den , y hablan naturalmente. Quando el maestro está 
en Ja escuela , no se hablan con señas manuables, si
no con el movimiento de los órganos vocales 5 por
que de este modo se pueden hablar con menos peli
gro de ser vistos ó notados por el maestro. Estando 
yo algunas veces en la.escuela de esta ciudad de 
Roma, me he detenido discurriendo con el maestro 
advirtiendole que se hiciese desentendido , y no los 

mi-
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mirase ^ y en tales ocasiones comunmente se habla
ban con movimientos de los órganos vocales , por
que ya habian aprendido el habla, aunque no se les 
había enseñado el modo de entender con la vista las 
palabras. Este exemplo hace conocer que los Sordo
mudos , á quienes se ensena el había , fácilmente pue
den aprender el idioma visual de las palabras. 

A los infantes Sordomudos sus madres , y los 
domésticos pueden enseñar facilmente el idioma vi
sual de las palabras. Si á un infante Sordomudo que 
quiere pan , agua, &c. se 'presentan estas cosas ? y 
al mismo tiempo se pronuncian sus respectivos nom
bres , haciendo que el infante observe el movimiento 
de los órganos vocales al pronunciarlos , facilmente 
se conseguirá , que el infante empieze á entender las 
palabras del idioma visual. Para enseñar éste á los 
infantes , al principio se pronunciarán solamente las 
sílabas iniciales de las palabras j y después que ha
yan entendido la significación de dichas sílabas , se 
pronunciarán las palabras de dos , tres y mas sí
labas. 

C A P Í T U L O XIII. 

Acento y artificio gramatical de la lengua portuguesa. 

E n este arte , escrito en obsequio de la nación es
pañola , he expuesto solamente el método práctico de 
enseñar á los Sordomudos la escritura, y el habla del 
idioma español, y de las reglas que para escribir y ha
blar este idioma he dado , el maestro facilmente po
drá inferir el método práctico, que deba observar pa

ra 
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ra enseñarles qualquier idioma, si de éste tuviese gra
mática , en que exâctamente se prescriban y declaren 
el acento y el artificio ó la sintáxís de las palabras. 
De los idiomas italiano, francés, inglés y alemán hay 
muchas gramáticas, en que se declara y explica bien 
su sintáxís $ mas no se dan las noticias necesarias pa
ra podeF enseñar su acento. En el capítulo siguiente 
çxpopdré el del idioma italiano, que al presente se ha
ce rniiy común en Europa : y tal exposición servirá de 
suplemento á las muchas gramáticas que hay exactas 
de este idioma. He destinado el presente capítulo á la 
explicación del acento y del artificio gramatical de la 
lengua portuguesa : y éste destino he hecho por los si
guientes motivos. En España hay siempre muchas fa
milias portuguesas : y si entre éstas hubiere algún Sor
domudo , á éste quizá será mas útil aprender el portu
gués , que el español. Los libros que en este idioma" 
$§;.escriben , suelen leerse frequentemente en Portugal, 
por (ser no poco semejantes los idiomas portugués, y 
español: por lo que, si los portugueses en este arte en
cuentran la gramática de su lengua , fácilmente po
drán aprovecharse de él para enseñarla á los Sordo
mudos. De la lengua portuguesa hay muy poquísimas 
gramáticas : yo que de todos los idiomas he procura
do buscar todas las gramáticas , de que he tenido no
ticia , solamente he visto dos gramáticas imperfectas: 
una anónima impresa en Amberes el año 1 6 5 5 , y otra 
en Viena publicada por el jesuíta Ignacio Weitenauer. 
Contador ( 1 ) publicó una gramática menos imperfecta, 
en orden á la sintáxís y falta totalmente de reglas, pa

ra 
(1) Regras da lingua portugueza pelío P. Dom Jerónimo Con

tador clerico regular. Lisboa 1721. 8. 
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ra declarar el acento portugués. L a imperfección de* 
la sintáxís de estas g r a m á t i t a s y el déFecto total 
sus reglas sobre el acento , he procurado remediarlo 
con no poco trabajo , consultando al ex-jesuita portu-J 
gués Joaquin Peixoto , y á las gramáticas y dicciona
rios que he podido lograr , ŷ íeér de la lengua por
tuguesa. Esta que es muy semejante á la española en 
el artificio gramatical, por derivarse del idioma e s p a 
ñol , que se hablaba mil años ha , es diferentísima de 
la española en el acento. En éste los portugueses §e 
diferencian! de los españoles mas que los ítáliahòs , y 
no menos que los franceses. E n mi obra italianá'itttfc 
tulada Ensayo práctico de las lenguas, observé y pro
bé , por medio de éstas , la existencia ó dominación de " 
los celtas ó galos en Portugal y en Galicia , en don
de impusieron nombres á ciudades ,-rios, &c. y'Con
jeturo que la lengua céltica se habló y aun arraigó en 
todas las provincias portuguesas , menos en la que se 
llama Entre Duero y Miño ; y por eso en todas ellas1 
el acento es diversísimo del español. Habiéndose he
cho este comunísimo en Portugal, antes que los- s a r 
racenos domináran en España , los portugueses nô adop— 
taron jamás los acentos ásperos ce, d , j a , j V , j i , jo? 
ju , que los españoles recibieron de los sarracenos, y 
aún usan en s u lengua para afear la ârmonía que tie-* 
ne hablada con el acento puramente cántabro , que es 
el antiguo español. Los dichos acentos ásperos s o n ios 
únicos que observo introducidos ó mezclados ooneí dan-
tabro que usan los españoles para hablar su lengua 5 y 
de ésta observación infiero que en España no se ha-i 
blaron el idioma cartaginés, ni el arábigo , ni el cél
tico. Paso ya á exponer el acento portugués Ç detep-í 
minando* y fixando el número de súâ vainas próñtmm^ 

cío-
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Cipties. Soy el primero que ha hecho esta observación; 
cfeseg-que . par !̂ común instrucción se corrijan pública-, 
mente por algún portugués los defectos que inadverti
damente yo haya cometido. 

J " A R T Í C U L O L 

^Alfabeto •portugués, y prómnciaciott dé sus letras. 

1 alfabeto portugués con su pronunciación es eí si
guiente. 

ítt. nombres. Let. nombres. Let. nombres. Lçt. nombres. 

3... . 4 . . #. a* . . • « « . . ^e. m. • • • • .enic s» #•***.. esc» 
b. . . . . . . . be h.. . . . . . hagá. n.... . . . . ene. .t te. 
c. « . . ,se* i... . i. nh.. ene-hagà. u. u. 
ç.. se-sedilla. j . . . i consonante, o.... o. v. v consonante. 
d. . . . . . .de . k kapa. p pe. x. . . xis ó chis. 
e. .' . .w. . . . e. 1... . . . . . . ele. q....... . .que. y ypsilon. 

.^¡.¡. . efe. Ih. . . .ele hagá. r.... . . . .erre. z. ze. 

• J E l Jjwbre dé las letras se pone según la pronuncia
ción portuguesa*, escrita por un español que la oyese. 

L a se-sedilla , que por los españoles se llama ce
dilla, se usó antiguamente en la escritura española, y 
se.desterró de ella, como inút i lpues delante de las 
voçales e , i sonaba como las sílabas ce, c i , y delan
te de las vocales a , <?, u sonaba , como ahora suenan 

, %o , zu. E n el alfabeto portugués es también inú-
til1 la. se-siedilla j pues según la actual pronunciación 
portuguesa , delante de todas las vocales suena como 

la 
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la s portuguesa , que el aceato se diferencia poco de 
la española, como sê advertirá después. Así las: pala
bras f amar ra (zamarra) fapaio (zapato) fugida de (su
ciedad) fumo (zumo) furrão (zurrón) otifo (oigo) sue
nan samarra , sapato , sugidade, sqmo , smrao , ouso» 

Los portugueses usan todas ias pronunciaciones 
españolas , menos las pronunciaciones ce , c i , ja , /<?, 

j i , jo , ju -j ya ) ye ) y i , yo , yu : y tienen varias pro
nunciaciones particulares de consonantes y de dipton
gos. Las particulares pronunciaciones de consonantes,-
que tiene el. idioma portugués , se pondrán después de 
Haber discurrido de sus diptongos. Estos son los si
guientes : las sílabas finales ao , am , eo , ea, ear , m , 
ens , i , im , oe , y la sílaba ou en qualquiera parte de 
las palabras. La sílaba final ao en unas palabras se ha
lla sin acentuarse la o : y en otras se halla con la o acen-
tuadà dé este modo Ô. Si la o no está acentuada , la 
sílaba ao se pronuncia como en español: y así se pro
nuncia en nao (nave) pao (palo) vao (vado). Si la o 
está acentuada del modo dicho, entonces la sílaba aÕ£s 

diptongo con sonido narigal, algo confuso y rápi
do de las vocales . 0 , 0 , al fin del qual se oye un 
gerísimo sonido de la n. Así las palabras nao (no) ser
mão (sermón) en la boca de un portugués parecen sonar 
tiaon, sermaon. , „ - i:, 

.En los verbos^ Ja,tercera persona, del plural dé' 
diversos tiempos suele ser una misma, palabra acabada 
en ao , IcoS&o amarão que significa amaron y, arkarán: 
y para .distinguir estos dos tiempos diversósy ©"signif-
fieaciones diversas en amarão ,< esta palabra se suele 
escribir así con acentos diferentes > ,Í u 

" ! ' ànfáràõ;',".. amaron " ' amaráo. \ . , atUArán. 
» V ' * J... J ! '' ̂ /"\ Í • . .\. *• * ! 

TroMoii, L» En. 
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E n amarad (amáron) el acento grave está sobre la a 
penúltima': y en amaràÕ (amarán) el acento grave está 
sobre la a última , ó sobre el diptongo. 

L a sílaba final ao suena om en la pronunciación 
portuguesa de la provincia llamada Entre Duero y 
Miño. 
, , ; Las palabras que acaban en aõ , antiguamente 
acababan en am , y aún tal vez se escriben acabadas 
en am 5 como sermão, sermam (sermon) fallad, faliam 
(hablan) : mas en portugués sermam y faliam se pro
nuncian, como si estuvieran escritos sermão., fallao : y 
generalmente la sílaba final am suena ao. 

En la sílaba final eo la vocal o tiene sonido me
dio entre o y u , el qual participa mas de u que de o, 
por lo que las palabras meo (mio) teo (tuyo) seo (suyo) 
parecen sonar meu, teu seu. -

L a sílaba final ea suena eia con sonido ligerísimo 
de la i : así las palabras albea '(ajena) : cea (cena): idea 
(idea) parecen sonar alheia, ceia, ideia. 

La. e en las palabras acabadas en ear , como en 
<?<?¿7r(cenar) atear (atizar) suena como un diptongó ei', 
eh el . que k i suena mas claramente que ila ̂  •, y Jas dos 
vocales >e pronuncian rápidamentei -> - .. - ' ^ 
" :iíQtLa: sílaba final <?«r:, principalmente en los verbüSj 
suena de modo que parece oirse la sílaba ein pronuncia
da rápida y delicadamonte : así:umem (amen elos) 
xece soRaK\amein.: < n >• '.vb-ue ?< eo¿- n 
: >, L a sílaba: final: en? « suena- eis prommdáíidose Jas 
'•vocales»ft, z muy» sw v̂e y rápidament¿riyyi!dáhdoseí's(> 
.•nido, narigal á la / así homens (hombres) parece: so
nar bomeis. , ..'.'.•..,. 
- . L a i final en. las palabras a c a b a s en ei^ .çomo sei 

(yo'é^^peÜa'ssé oye. '' * v, '> 
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L a sílaba final im , como en vim (yo vine) suena i-. 

narigal- çon algún sonido de n. 
E n la sílaba final oes, como en soes (soles), la e; 

se pronuncia suave y rápidamente con sonido final de /. 
L a sílaba ou espresa un diptongo, ó la vocal & 

cerrada , para cuya. pronunciación los labios se ponen 
cómo, para pronunciar una u clara ó abierta : asípozt-
c,o (poco), ouro (oro), ouço (oigo), outra (otro), ousa
dia (osadía) parecen sonar poco, or o, oso , otro , osadía. 
En la provincia de Bçira el diptongo ou suele pro
nunciarse oi : así se dice ovvir por ouvir (oir) : comes 
por couves (coles) : y en la provincia, de Estremadit-r-
ra se pronuncia oi el diptongo ou en algunas palabras, 
se dice coiro, moiro, toiro en lugar de couro (cuero), mou-' 
ro (moro) , touro (toro). 

Las letras b , v se pronuncian sin diferencia algu
na, ó. se'̂ confunden : en la provincia Entre Duero y Mi
ño , y en las demás provincias portuguesas se pronun
cian con la diferencia que se les señaló antes en los ca
pítulos V. y VII. 

C a , co, cu se pronuncian como en español 5 y cej 
ci suenan se, si. 
••' • Las sílabas cha, che, cbi, ch'o, cbu, se pronun
cian como en español. 

Fa . ; fe y fi, fo , fu se pronuncian tocando en lo 
interior del labio inferior cerca de su borde con los dien
tes superiores incisivos. 

Ga l,go, gu se pronuncian como en español,; y ge, 
gi se pronuncian como en italiano y en francés* Véase 
el'alfabeto italiano, que se pondrá después. Í 

E n las sílabas gue , gui, la u se. pronuncia deli* 
cadísimamente, como en guerra , guisar , que son pa
labras portuguesas y españolas, y en estas dos leñgüaf 

L L z - ' .se 
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se. pronuncian del mismo modo. E n las palabras guar
dar , guante, guapo (que son portuguesas y espaiñoías). 
se pronuncia claramente la u. 
." L a letra.i? sola no tiene sonido alguno, y se usa 

poquísimo en portugués. 
i ; La / unas veces es vocal, como en inimigo (ene
migo) , y otras veces es consonante , como en- jomada' 
(tfomzfa) , juho {juicio), jurisdicpao (jurisdicción).:. 
IJÉ Í vocal se pronuncia como en español 5 mas la • f 
consonante se pronuncia como en italiano, se pronun-. 
cian las sílabas ja , je , j i , jo ^ ju. Después se pon
drá Ja pronunciación italiana de estas silabas. .. . 

Las sílabas ka , ke, k i , ko, ku , se usan solamen
te en palabras estrangeras j y se pronuncian como en; 
español. 

Las sílabas ¡a , le , l i , lo, lu se pronuncian co
mo en español 5 y las sílabas lha , lhe , Ihi, lho j /i»» 
suenan como en español las sílabas l i a , /A?, / / / , //o,.//». 

Las sílabas , me, mi, , mu.'̂  na , tie , «z , ^0, 
se pronuncian como en español, mas la n después 

de vocal , y antes de consonante, como en anm-(año) 
hontem (ayer) en algunos países suena casi como m en 
el .acento , de algunas provincias de Portugal: y en to
das ellas las sílabas nha , nbe , nhi y nho , «¿«'suenáa. 
cèmo en español "las sílabas «¿, «<?, ñi , m , »».- t 
- : liJPa, pe, ^ 2 , ^Í? , y qua, .^»(f , ^ / , quo, quú 

,se pronuncian como en español. Asimismo la r simple 
y la r doblada se pronuncian como en español. 
- - iSa , s e - Ç - s i 8 , 0 , su,s& pronmician con sonido:itíer 
nos claro , que «rb español $-porque en ' la; pronunciá-
cion portuguesa el liajaio.de la punta de la lengua toca 

-mas el cielo del paladar, que en la pronunciacion es* 
fañda. j r s v ^o'': . .. = .,.. .. ; , ^Aú ' 
9t .- . - . i Las 
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, Las sílabas x a , xe, x i , JCO , xu tienen un sonido 

mas suave y rápido que las sílabas còa, che, chi, ¿-¿Í?, 
f ̂ « en español. Se pronuncian tocando con la punta de 
la lengua eí confín del paladat con los dientes , y el so
nido es como enrre s y ch. 

La y tiene el sonido de i vocal. • * 
Las sílabas.za, ze, z i , zo., ,zu se pronuncian to*: 

cando con la punta de la lengua el confín del paladar, 
hácia los 'dienteá sin tocarlos j por lo que su sonido es 
algo mas suave y aun claro que el de las mismas síla
bas , según el acento español. 

E n la ortografía portuguesa se usan muchas ve-
cès las consonantes dobles; mas , segün Contador ( 1 ) , ' 
se pronuncian como si fueran simples consonantes ^ y 
se escriben dobladas unicamente para indicar el ofigen 
de las palabras. Esta máxima que se practica en la es
critura de algunos idiomas, es causa principalísima dfi, 
su mostruosa ortografia. •.,,..,•*, 

Artificio gratnaticqJ del. idioma portugués. 

.1 ; rJ; . : . - ' % I. • ' "" 

¡Sefialacasos , artículos y âecJinàcion 
de los nombres* 

'efialacasos son las pattículas que puestas delan* 
te de los nombres denotan los casos de éstos : tales par

ti
al) Contador en su obra citada : tratado 141,1010 capí-» 

íulo 1. pag. 348. 
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denlas son preposiciones, como se vé en el siguiente 
exemplo. , ; 

i .• •;Í'."> Wspañol. Portugués. 

Nominativo 6 caso i . 

Genitivo ó casb'í :2'.' <¡ i % . -de. • • • • . . . de. 

Daüvo.ó.'císo . . 3.' . ' . ' t". \ ' : a , para. a , para. 

Acusátivcj ó , caso 4. . . . . . . . . por. . . . . . . . • . per. 

Ablativo ó caso . g. de,por,sin,sobre,con, en. de,por,sem,sobre, com,em. 

Vocativo ó ¡caso . 6., . . . . . . . o. . . .. • _ , - . . 

E l nominativo no tiene señalacaso. Aunque to
da preposición puede ser señalacaso , porque denota 
el caso del. nombre , á que antecede , en portugués 
(como también en español, italiana y francés ) se llâ •-
man comunmente señalacasos la$ solas partículas de , a 
de , o , que indican genitivo , dativo '̂-ablativo y vo
cativo. 

Los artículos son partículas , que juntas con los 
nombres indican su género y su número singular ó plu
ral 5 y quando se usan soías, denotan los nombres á 
que se refieren ó á que aluden. 

A r -
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Artículos. 

'Español. Portugués. Español. Portugués, \ 

masculino . . . e l . ...o. . .el maestro. ... .cmestre., 
< femenino. . . la. . . .a. . ..la escuela. . . . a escola. 

ET cneutro lo. . . .o. ..lo hermoso. . .o fermoso. 
• 

'^C'masculino . los. '..'ós.' 'Ms lipni|Brjest''..,w ho'igea^ 
c*^ femenino. . . las. .'. a?, . las mugèrès/ ¿?í'mulliéresV'" 
^ C neutro.. .. los.' . os. . .los buenos. . . . os bdns. 

E n el número plural propiamente no «hay género 
neutro^ pues la expresión los buenos- indica el-^étíerO; 
masculino , ó por mejcvr- decir, indica un : génêrb co
mían al masculino y al'-femenino 5. paes por <elíai ene* 
tendernos ios hombres buenos , y las mugeres bue
nas , &C. -'• > ^ ,.• ( ; i.,:;, • 

E n algunos casos" èl sèfialacaáo miáo-tm4b84t¿* 
tfcwíos pierde su vocal',' Como tafíibiéñ sucMê 'éñ^espa-
fioL E n éstese diee bien', según la gramática , 'esta"ex-̂  
presión »a el discípulo toca leer el libro de el .maes
tro" : mas según el uso presente, se debe decir así: val 
discípulo toca leer el libro del maestro": así también en 
poriugués gramaticalmente se dice bien así : va-o discí
pulo perteneçe ler o livro de o mestre" : mas' según el 
uso presente se debe decir : »ao discípulo perteneçe ler 
o livro do mestre" : Asimismo en portugués la espresiôn 
los libros de los maestros gramaticalmente se dice bien 
así : «os livros de os mestres" : mas se usa decir así: «os 
livros dos mestres." Del mismo modo en lugar c|e la es-
" "^f ' . •* pre-
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presión ¿fe a igreja (de la iglesia), de a may.sQ dice da 
igreja , da may : en lugar de la espresion de as mays-
(de las madres) se dice das mays. Asimismo en lugar de 
las espresiones a a mãy (á la madre) y a as mãys (á las 
nládres)'sé dice á mãy '; ás mays. 

Los señalacasos (ç> preposiciones de ablativo) por, 
efn se VaHah* támbien, qúândo se juntan con algún ar
tículo. Por éxemplo : estas proposiciones por el maes
tro; por los maestros : por la maestra 5 por las maes
tras j gramaticalmente se.deben decir en portugu és, así: 
por o mestro 5 por os me st fés i por a mestra 5 por as 
mestras I más según el uso {Mresénte sé dicen así t pela 
ihestre 5 pelos mestres : pela mestra ; pélas mestras. 
Asimismo gramaticalmente se dice- bien en portugués 
así: ém o eeo (en el cielo): em os ceos (en los cielos): etn 
a cas a (en la casa): em as casas (en las casas) ; mas se
gún el uso presente se debe decir así : no eeo. $ nos ceos: 
na casa; nas casas.. Se vé, pues , que en pe/o , pelos, 
pela , pelas 5 no , nos ; na ¿ ñas,, se unen los artículos 
o, os; a, as con las antiguas preposiciones per9 in , que 
actualmente son por} em en portugués. 

Los señalacasos se usan con todos los nombres f y 
los artículos solamente;^; usan çqn los apelativos, y con 
los adjetivos en el género neutro. 

O rf:< i , . : ;;• : •• y, (/¡v^ 

•. C;. . . . J ¡ v y y - : : >. . ' .77. ' ! . 
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Singular. Plural. 

Nominativo -o mestre (el maestro), os mestres (los maestros) 
y < 

Acusativo, a menina (la nina). . . . as meninas (las niñas) 

Genitivo do mestre (del maestro), dos mestres (délos maestros) 
y < 

Ablativo. L da menina (de la niña). . das meninas (de las ninas) 
ao mestre (al maestro)., aos mestres (á los maestros) 

Dativo. . . . / 
^•â menina (á la niña). .. âs meninas (á las niñas) 

E l vocativo se forma preponiendo la vocal o á los 
nombres. 

Los artículos , ya solos , 'y ya con los nombres á 
que se anteponen, si se usan solos , entonces son re
lativos , ó alusivos á algún nombre : y en tal caso si 
se posponen á dicción que acaba en vocal ó en r ó en 
j , se introduce la consonante / antes del artículo 5 y 
pierden la r y s finales las dicciones que las tienen. 

Español. Portugués. 

gramaticalmente, según el uso presente. 

Llama-lo chama-o 
Deseo servir-le.. . . desejo servir-o. 
Yo os lo doy eu vos o dou. . 
Tu le amas tu o amas. . . . 
Nosotros le amamos, nos o amamos. 
Vosotros le amasteis, vos o amasteis. 

chama-ío. 
desejo serví-I^, 
eu vo-lo dou. 
tu ama-lo. 
nos amamo-lo. 
vos amaste-lo. 

TOMO n. MM S U -
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s- «• 

Género y terminación de los nombres en el singular 
y en el plural. 

/os nombres substantivos acabados en o son co
munmente masculinos. Hay algunos femeninos de los 
que acaban en ao, como nao (nave) nação (nación) 

Los nombres substantivos acabados en a son co
munmente femeninos : dia (el dia) es masculino. 

Los nombres adjetivos de dos terminaciones tie
nen estas en o (que es masculina), y en a (que es femeni
na). Los adjetivos de una terminación son masculinos y 
femeninos. 

He aquí una tabla de las terminaciones de los nom
bres substantivos en el singular y en el plural. 

Singular, a. e. i . o. u. ay. ey. oy. a, o. eu. 

Plural, as-es-is-os-us. ays. aes-eys-oys-aos. aes. oes. oens-eus. 

^ Singular- al. el. i l . ol. ul. am. em. im. om. um. 

Plural, aes-eis-is-oes-ues -aos. ags. oés-ens-ins-ons-uns. 

Singular, ar. er. ir. az. ez. iz. oz. uz. 

Plural, ares-eres-ores-azes-ezes-izes-ozes-uzes. 

Según esta tabla facilmente se forma el plural de 
los nombres substantivos , con los que convienen los 
adjetivos en la formación del plural. Hay algunos po

cos 
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cos con nombres exceptuados : como mal (el mal), en 
el plural no hace maes , sino males. 

L a partícula mais (mas) antepuesta á los adjetivos, 
forma su comparativo : branco (blanco) , mais branco 
(mas blanco). 

Los superlativos se forman de dos maneras , ó 
anteponiéndoles la partícula muyto (muy) , ó pospo
niéndoles la partícula final ssimo , como muyto douto 
(muy docto) doutíssimo (doctísimo). Á los adjetivos, 
que acaban en % se añade pospuesta la partícula cissi
mo ¡ y pierde la z, como capaz (capaz): capacíssimo. 

Pronombres y relativos. 

Singular. 

Nom.. eu (yo). . . . tu (tu). . . . elle (el). . . . ella (ella) 

Genit. de mim (de mi). . . de t i . (de ti). . . delíe (de el). . della (deella). 

Dativ. meamim (me,ami). te, a t i (te, a ti), lhe a elle (te,ael) a ella (a ella): 

Acus.. meamim (me, ami), te, a ti (te, a ti), a elle (a el). . aella (a ella) 

Ablit . ( ^ (demi)" deti (de'O- • • delle (delle). . della (deella) 
L comigo (con migo) comtigo (con tigo) 

Voc tu (tu). 

MM X PiU" 
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Plural. 

Nom.. nos (nosotros) vos (vosotros), elles (ellos) rilas (ellas;. 

Genit. denos (de nosotros)de vos(de vosotros).delles (de ellos), deüas(de ellas], 

Dativ. a nos (a nosotros) a vos(a vosotros), lhes a elles(les a ellos).a ellas (les áeliis 

Acus.. a nos (a nosotros) a vos (a vosotros), a elles (a ellos). aellas (a ellas). 

AbJat j-de nos (ds nosotros) de vos(de vosotros).delles (de ellos), delias (de eílü), 

"Xcomnosco (con nosotros) comvosco (con vosotros) 

V o c . vos (vosotros). 

Portugués Español. 

Genitivo... de si de si elle he senhor de si(cl es el señor de sí). 

Dativo y 

Acusativo., se. a si... se. á si-'—dia se amou a si (ella se amó á si). 

(de si de sí elle falla de si (el habla de si). 
Ablativo....( 

(coinsigo.consigo—ella falla comj¿go(ella habla consigo). 

/os pronombres derivativos provienen de los pri
mitivos : así del genitivo ;mim (de mí) proviene meu 
(mio) , minha (mia) : del nominativo tu (tu) provienen 
teu (tuyo), tua (tuya) : de los pronombres nos (noso-< 
tros), y vos (vosotros) provienen nosso (nuestro) nossa 
(nuestra) : vosso (vuestro), vossa (vuestra) : y del pro
nombre si provienen seu (suyo), sua (suya). Los pro
nombres derivativos se declinan como los adjetivos de 

dos 
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dos termínãciones : así meu (mio), minha (mia) en el 
plural hacen meus (mios) minhas (mias). Bel pronom
bre mim provienen también los pronombres mesmn (mis
mo) , -imsma (misma), que son demostrativos relativos, 
y se declinan como los dichos adjetivos. 

Los pronombres demostrativos y relativos son. 

Portugués, este, esta : aquelle , aquella : esse , essa"* 
isto : aquello, isso. 

Español. este, esta : aquel, aquella : ese, esa : es
to, aquello, eso. 

Los pronombres relativos que , y qua/ (en el sin
gular) se usan en portugués , como en español, en el 
que algunos escriben cual en lugar de qual. 

E l pronombre qiuil en el plural hace quaes (qua-
íes). En portugués usase algunas veces la palabra quem 
en lugar del pronombre que : por exemplo «aquelle he 
ó discípulo a quem o mestre ensinou" : aquel es el dis
cípulo á quien el maestro enseñó." Parece que en el 
portugués la palabra quem equivale á la española quien. 

§. IV . 

Gerbos auxiliares. 

/os verbos auxiliares son haver (haber) , ter (te
ner), ser (ser). Los verbos haver y ter tienen una misma 
significación , por lo que los pondré en una misma conju
gación , en la que algunas veces dexaré de poner los 
pronombres personales eu (yo), tu (tu), &c. que cla

ra-
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ramente se suponen en sus respectivas personas. E l ver
bo tener antiguamente entre los españoles era verbo au
xiliar : por lo que ellos decían : yo tengo hecho : yo te
nia hecho : yo tube hecho , en lugar de yo he hechô  
yo habia hecho ^ yb hube hecho. Al presente el verbo 
tener en el idioma español no es auxiliar , y ni puede 
serlo , pues se le dá la significación de verbo activoj 
Ia qual no conviene al verbo auxiliar. E l verbo haber 
en español'no tiene modo imperativo : tampoco lo tie
ne en portugués, en el que el imperativo de dicho ver
bo se toma del verbo ter (tener). 

Los gramáticos modernos en el modo imperativo 
de todos los verbos ponen dos tiempos , que son pre
sente y futuro : mas éste es el futuro imperfecto del mo
do indicativo : por lo que esta advertencia me eximirá 
de repetir en el modo imperativo el futuro que antes se 
pone en el modo indicativo. 

En la denominación de los tiempos de los verbos 
auxiliares , y de los demás verbos uso los nombres qúê 
antes se pusieron en las tablas del artificio gramatical 
del idioma español. Uso también la denominación de 
los tiempos simples: y por tiempo simple entiende el 
tiempo que proviene ó se deriva del infinitivo de los ver
bos : así como por tiempo compuesto entiendo el tiem
po , que se forma con algún verbo auxiliar unido con el 
participio de pretérito de los verbos. 

Mo-
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Modo indicativo. 
Presente. 

Singular. Plural. 
"Eu ei. tenho, (yo he), nos havemos, temos, (nosotros hemos. 

(habernos) 
Tu has. tens (tuhas).1^ haveis, tendes (vosotros hábeis) 

Elie ha. tem (eí ha), elles haÕ. tem (ellos han) 

Pretérito imperfecto. 
Havia, tinha (habla) havíamos, tínhamos (habíamos) 
habías, tinhas (habías) haveis, tínheis (habíais) 
havia, tinha (había) haviaõ. tinhao (habian) 

Pretérito indeterminado ó simple. 
Houve, tive (huve) houvemos, tivemos (huvimos) 
houvesse, tiveste (huviste) houvest es. ti vestes (huvisteis) 
houve, teve (huvo) houverao.tiveraÕ. (huvieron) 

Pretérito determinado ó compuesto. 
"Tenho tido (he havido) temos tido (hemos havido). 
tens tido (has havido) tendes tido (hábeis havido). 
tem tido (ha havido) tem tido (han havido). 

Pretérito mas que perfecto simple. 
Houvera, tivera, (yohabia havido) houvéramos, tivéra

mos (habíamos habido). 
houveras.tiveras (habías habido) houvéreis, tivéreis j 

(habíais habido). 
houvera, tivera, (habia habido) houveraõ. tiveraõ 

(habian habido). 

• E s -
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Este pretérito mas que perfecto en el idioma por

tugués se usa también en dos tiempos del sujuntivo, 
que son futuro primero , y pretérito mas que perfecto: 
por lo que estas expresiones españolas yo hubiera , yo 
hubiera sido, en portugués se dicen : eu houvera , ó 
eu tivera. 

Esto mismo sucede en todos los demás verbos, 
en los que son semejantes el pretérito mas que perfec
to simple del indicativo , y dos tiempos del sujuntivo, 
que son futuro simple primero , y pretérito mas que 
perfecto simple. 

"Pretérito mas que perfecto compuesto. 
Tivera tido (habia habido) tivéramos tido (habíamos ha

bido). 
tiver as tido (hablas habido) tivéreis tido (habíais habí-

(do). 
tivera tido (habia habido) tiveraÔ tido (habían habi-

(do). 
Este tiempo se usa también por pretérito mas que 

perfecto del sujuntivo , que equivale al español yo hu
biera habido. 

" Futuro imperfecto ó simple. 
Haverey. terey. (habré), 'haveremos. í^ré-wwíÇhabrémos) 
haverás.-terás, (habrás), havereis, tereis, (habréis) 

•haverá, terá. (habrá), haveràô. teràÔ. (habrán) 

Fu-
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Futuro perfecto primero , ó compuesto 
primero. 

Futuro perfecto segundo , o compuesta 
segundo. 

JVrcv-* /~ habré Uranos-\ /"habremos-I S I I S L 

teras >titío-f habrás Vlubido ícre/i\ticlo¿! habréis >habído. 

•'srá J L habrá teràõ J L habraji 
Presente del modo imperativo. 

Tem tu (ten tu), tenhamos, 
> tengamos 

tenha elle- hajamos * 
Itenga el 

baja elle * tende y 
? tengáis 

havey* 

tenbaÕ-
i tengan 

bajaõ^ 
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Modo optativo , conjuntivo, ó subjuntivo, 
Presente. 

Haja. tenha (haya) hajamos, tenhamos (hayamos). 
hajas, tenhas (hayas) hajaes. tenhaes (hayáis). 
haja. tenha (haya) bajaÕ. tenhao (hayan). 

Futuros simples. 
Primero. 

E u houvera, eu tivera, (yo hubiera) &c. como en 
el pretérito mas que perfecto simple del indicativo. 

Segundo. t 
Haveria, teria (habría ). haveríamos, teríamos (habríamos). 
haverias, terias (habrias). haveríeis, ferieis (habHais). 
haveria, teria (habria ). haveriao. teriao (habrían). 

Tercero. 
Houvesse, tivesse, (hubiese), huvessemos. tivessemos(\vãb\t^ztr\.os), 
houvesses, tivesses.(hubieses).houvésseis, tivésseis (hubieseis). 
houvesse, tivesse, (hubiese), houvessem, tivessem (hubiesen). 

Quarto. 
Houver, tiver {hubiere), houvermos, tivermos (hubiéremos* 
houveres, tiveres (hubieres), houverdes, tiverdes (hubiereis). 
houver, tiver (hubiere), houverem, tiverem (hubieren). 
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Futuro compuesto. 

Haja - y haya -v hajamos Ç hayamos ^ 

( \ c ( ) ( 
feajaj S-d: {er.-<( hayas >Je haber, .hajaes y de ter ¿? hayáis Vde haber. 

haja J L luya ¡-A hajaó J L hayan J 
Pretérito perfecto determinado. 

Tenha - \ /~ haya íenfemnoí hayamos i ^ /~ haya íenfemnoí /~ hayamos 

fVíiíío. hahiãuJ hayas >habido...tenbaií >tííZo. bavido-\ hayáis V i 

J V. haya J tenfeao _/ hayan 

E l pretérito mas que' perfecto simple es como 
eí mismo tiempo en el indicativo. 

Pretéritos mas que perfectos compuestos. 

Estos pretéritos se hacen añadiendo á los quatro 
futuros las palabras tido , ó havido : como eu houve
ra , tivera, haveria, teria , houvesse ? tivesse, ¿ w -
w r , í¿wr , íz'úfo (yo hubiera , habría, hubiese, habré 
habido). E l portugués tiene quatro pretéritos mas que 
perfectos del verbo haver , y otros quatro, del verbo 
ter , que se llamarán, primero , segundo , tercero y 
quarto. Este último , según las tablas citadas del ar
tificio gramatical del idioma español, se debe llamar 
futuro perfecto del indicativo : mas lo pongo en eí 

NN Z SUb-
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subjuntivo , porquev en éste lo suelen poner los gra
máticos portuguéses. Á los dichos .quatro pretéritos mas 
c¡ue perfçctosW se usa añadir el participio havido. 

Modo infinitivo, 

Presente^Jtaver. ter. (haber). 
Pretérito—ter havidc. ter tido. (haber habido). 

r presente havendo, tendo (habiendo] 
Participio de2 

C pretérito havido, tido (habido)^ 

E l verbo auxiliar ser (ser̂ . 

Modo indicativo* 

Presente. 
"Singular. Plural. 

*Eu sou (yo soy). nos somos (nosotros somos). 
tu es (tu eres). 'vos sois (vosotros sois). 
elle he (el es). elles sao (ellos son). 

Pretérito imperfecto—.era (era) : eras (eras) : era 
(era): eramos (eramos) : eréis (erais): erao (eran). 

Pretérito perfecto indeterminado Fui (fui) : fos
te (fuiste): foy (fue): fomos (fuimos): fostes (fuisteis); 
forao (fueron). 

Pretérito perfecto determinado Tenho sido (he 
sido): tens sido (has sido) : tem sido (ha sido) : te
mos sido (hemos sido) : tendes sido (habéis sido) : tem 
sido (han sido). 

Pretérito mas que perfecto simple—JS» fora (yo 
ha-
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habla ,sidb) : tu foras (tu hablas sido) : e//e fora (el 
habia sido) nos fôramos (nosotros habiamos sido) vos 
foreis (vosotros habíais sido) : elles forao (ellos ha
bían sido). Este tiempo en el subjuntivo sirve tam
bién de futuro primero, y de pretérito mas que perfec
to , como se advirtió en la conjugación antecedente. 

Pretérito mas que perfecto compuesto—Tinha sido 
(había sido) : tinhas sido (habías sido): tinhá sido (ha
bía sido) : tínhamos sido (habiamos sido) : tinheis sido 
(habíais sido): tinhao sido (habían, sido). 

Futuro imperfecto ó simple Serey (seré) : seras 
(serás) : sera, seremos , sereis, serào. 

Futuro perfecto ó compuesto—TtTez* sido (habré 
sido) : terás sido : terá sido ; teremos sido : tereis sido: 
teràÕ sido. 

. Presente del modo imperativo Se tu (se tu): í<?-
j a elle (sea él) : sejamos nós (seamos nosotros) ; sede 
vos (seáis vosotros) : sejao elles (sean ellos). * 

Modo optativo , conjuntivo ó subjuntivo. 
Presente—eu seja (yo sea): tu sejas (tu sea-s), elfe 

seja 3 nos sejamos 3 vos sejaes 3 elles sejao. 

Fu* 
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Futuros simples. Primero, segundo , tercero y quarto. 

-- ( f o r a . . . . . f fuera. . . . . pfôramos . . . . . . . (-fuéramos. 
J í e r i o . . ( y o j seria . . . nos J seriamos (nosotros I seriamos. 
T /ojjg . . . . 1 fuese 1 fossemos 1 fuésemos. 
[ fo r L fuere i formos L fuéremos. 
'foras . . . . ("fueras ^fôreis j-fuerais. 
serias . . t u J serias. . . vosj seríeis, .(vosotros, j seríais. 
/<meí I fueses } fosseis ] fueseis. 
fores Ifueres. , . . . [.fordes Lfuereis. 
rfora r fuera r /ora ' f fueran. 
] seria.. . (el J seria . . elles J seria" (ellos I serian. 
\ fosse. . . . . \ fuese . . . . . | fossem 1 fuesen. 
{.for . . . . . . I fuere . . . . . Iforem L fueren. 

elle 

E l futuro primero que es fora, foras, (SV. se usa 
también por pretérito mas que perfecto del indicati
vo , por" pretérito mas que perfecto del subjuntivo, 
como se advirtió antes. 

Futuro compuesto primero. E u • baja denser 
(yo haya de ser.): tu hayas de ser, elle haya de ser') 
nos hayamos de ser ; vos hayáis de ser, elles hayao 
de ser. ' • 

Futuro compuesto segundo. — E u tiver sido 
(yo habré sido) : tu tiveres sido ; elle tiver sido 5 nos < 
tivermos sido 5 vos tiverdes sido; elles tiverem sido. 

Pretérito perfecto—Eu tenha sido (yo haya sido): 
tu tenhas sido \ elle tenha sido 5 nos tenhamos sido\ 
vos tenhais sido 5 elles tenhao sido. 

Pretérito mas que perfecto compuesto E u tivera 
sido (yo hubiera sido) : tu tiveras sido\ {tu hubie
ras sido): elle tivera sido 5 nos tivefamos sido , vos 
tivéreis sido j elles tiverao sido. 

Mo-
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Moda, infinitivo. 

Presente. . . . ser (ser). 
Pretérito. . . . ter sido (haber sido). 
Futuro haber de ser (haber de ser). 

f presente. , . . . - . sendo (siendo). 
Participio âc< 

[pretérito sido (sido). 

§. V. 

Conjugaciones regalares de verbos activos y 
pasivos. 

Vw-ontador, en el capítulo 6 de la primera parte de 
su obra antes citada , dice , que las conjugaciones co
munes de la lengua portuguesa son quatro , cuyas ter
minaciones son a r , er , ir , or , como amar (amar)j 
conhecer (conocer) ; admitir (admitir) 5 por (poner)} 
mas en el portugués hay solamente las tres conjuga
ciones primeras $ pues la quarta en or es irregular, 
ó propria de algunos verbos irregulares , como per 
(pf^ier), y süs compuestos compor (componer) dispor 
(disponer) , &c. y el dicho Contador en el capítu-* 
lo 8 confiesa ser de algunos verbos irregulares la ter
minación or de la quarta conjugación: por lo queen 
portugués solamente hay tres conjugaciones regulares, 
en las que como en las irregulares la lengua portu
guesa conviene mucho con la española 5 y por esta 
uniformidad de las dos lenguas , para entender bien 
el artificio de los verbos en la portuguesa , bastará 

- in-
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indicar Ias terminaciones de todas las personas en to- „ 
dos sus tiempos simples. Por tiempos simples , como 
antes se advirtió , se entienden todos aquellos , que 
se derivan del infinitivo de los verbos. Los tiempos 
compuestos de la voz activa de los verbos se forman 
con su participio de pretérito , y con los respectivos 
tiempos de; los verbos auxiliares , haver , ter , como 
se advertirá en la primera conjugación , y esta ad-

, vertencia se debe entender de las demás conjugacio
nes. Asimismo en la tabla que inmediatamente se pon
drá de las terminaciones de las personas en los tiem
pos simples de la primera conjugación , se harán otras 
advertencias comunes á Jas demás conjugaciones. 

I Tablas de las terminaciones de las personas en los 
tiempos simples de la voz activa de las tres conju-* 

paciones regulares , cuyo infinitivo acabq 
en ar , er , ir. 

Conjugación primera en ar., 

Tiempos del indicativo, 

'Personas del singular. , Versonas del plural. 
2 3. I . . . . . 2 . . . . . $* 

O as. . . . . a. amos. . . . ais. . . . ao* 

Pretérito imperfecto. .. . 
írva . avas . ava . avamos. . ais . avao. 

Pretérito perfecto indeterminado ó simple, 
"ey . . aste . . o« , . . . . amos , , &$tes . . araõ» 
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Pretérito mas que perfecto simple. 
ara . aras . ara aramos . areis . araft. 

Futuro imperfecto ó simple. 
arey . arás . ará . ' . . . . . aremos . areís . arao. 

Nótese, i . E l presente tenbo tens , &c. del verbo 
ter (haber) con.el participio de pretérito (éste,acá-* 
ba en ado) forma el pretérito - perfecto determinado: 
como tenbo amado (he amado) } tens. amado (has-
amado).} &c. • . . . . . . ^ , . 

2. E l pretérito imperfecto tinha, tinhas , &c. del 
mismo verbo ter con el ;dicho participio del pretérito 
forma el pretérito compuesto mas que perfecto: como' 
eu tinha amado (yo habia amado) : tu tinhas amada> 
(tu habias amado) 5 &:c. i 

3. E n portugués se usan dos futuros compuestos^ 
en el primero de éstos se pone el presente heŷ  
has , Sc . del verbo haver (haber) con el infinitivo; 
del verbo , y antes del infinitivo se pone la particu*. 
la de , como eu bey de amar (yo he de amar)^ tt*'< 
has de amar , &c. E n segundo futuro se poné el fu* 
turo simple ierey , terás, &c. del verbo ter , con: el 
dicho participio de pretérito : como eu terey amadé^ 
(yo habré amado)} tu terás amado , <Sc. ' >] 

• Estas advertencias se tengan presentes para Jas* 
demás icbnjugaciones , pues en. éstas se (verifican tap* 
bien las tres cosas advertidas. .y -vil 

Presente del imperativo,. -i. '.-.i-P-
1• Personas del 'singular. Personas del plural.» 

ÍV • .(^C4uAf^ji %QM; emos..--. ••. ay. ^ J J . 
~ : i è o M , i t ço . Tiem*** 
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,• ' Tiempos del subjuntivo, 
¿'.vi Presente. 
e. . . es. . . e emos. . . els. . . em. 

Futuros simples. 
Primero , segundo , tercero y quarto. 

ara. . aras. . arà arèmos. . areis". . araÔ. 
aria. . arias, aria ariamos. . arieis. ariao. 
asse. . asses, asse . . . . assemos. . asseis . assem, 
ar. . . ares. . a r armos. . . ardes. arem. : 

E l pretérito mas que perfecto simple es el pre
térito mas que perfecto simple del indicativo , los 
quales dos pretéritos mas que perfectos , y el futu
ro simple primero tienen (como se advirtió antes) una 
misma terminación que es ara, aras , ara , Se. 

Nótese, i . E l presente tenha , tenhas, Sc . del 
subjuntivo del verbo ter con el participio de pretéri
to de los verbos forma el pretérito perfecto compues
to : como eu tenha amado (yo aya amado)} tu tenhas 
amado (tu hayas amado), &c. 
s 2. E l futuro simple tivera, tiveras, Sc. del sub-

J#i|s,y<o del verbo ter , con el dicho participio de pre
térito forma el pretérito compuesto mas que perfecto: 
como eu tivera amado (yo hubiera amado), &c. 
~ 3. E l futuro .quarto tiver del subjuntivo-del verba 
ter con el dicho participio de pretérito forma el fu
turo compuesto primero : como eu tiver amado (yo 
hubiera amado). v ; \ • 

4. E l presente baja , hajas , Sc , del subjuntivo del 
yerbo haver con t\ participio, de ,pretérito. y CQ» 
la particula de. antepuesta al participtp .forma el fu-
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turo compuesto segundo : como eu haja de amar (yo 
haya de amar) 5 &c. < 

. ; Estas advertencias sirven también para las démás 
conjugaciones. 

Infinitivo. 
Presente . . . ar. Participio de presente and9 

Participio de pretérito. . . . ado. • ' ' - - : • • 
E l pretérito se forma anteponiendo el infinitivo 

ter al participio de pretérito : como ter amado (ha
ber amado). E l futuro se forma anteponiendo al in
finitivo del verbo éstas dicciones : como haver de 
amar (haber de amar). ^ ' 

Conjugación segunda acabada en er. 

Tiempos del indicativo. 

Presente. 
Personas del singular. Personas del plural. 

*• 2 3- 1. a. . . 3/ 
0. . . . . . es e. emos. . . . eis. . . . em. 

Pretérito imperfecto. 
ia ías. . . . . ia íamos . . . . íeis iaó. 

Pretérito perfecto indeterminado ó simple. 
1. . . . este. . . . eo emos... . estes. . . . eraÕ. 

Pretérito mas que perfecto simple. 
era. . . . eras... . era eramos. . . . eréis. . . . eraõ. 

Futuro imperfecto ó simple. : 
erey.«* ei&s.. . era*. * eremos. . . eréis. . . eraó-.* 
-v* 1. • 00 * Pre" 



293 TLscueja/Española de Sordomudos. 
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'Presente. del imperativo. 
fci;í'(ti.-' *;)».» J^». • j * .»Tf' • •» ••« '^napsí.. .1.'. - e y . t * . » *.* ao. 

Tiempos dei subjuntivo. 
! . ' • - . . • :.• • •; Presente. .-.< . ? 

9 . . . . . a s . . . . . a , , • ^mos. . . . . ais aÔ. 

. / Futuros simples. 
• Primero , segundo , tercero y quarto. 

era..• eras . . . era. eramos. . .eréis.. . eraó. 
cria.. erais. . . cria criamos. . criéis. . . eriao. „ 
esse. . esses. . . esse essemos. . esscis... e s s e m . 
er. . . eres»-;.., e r . q s ^ o s . . . . erdes. .> erem. 

Pretérito mas que perfecto simple. 
era. . . . eras. . . . era eramos. . . . eréis. . . . eraõ. 

, Infinitivo. ,' 
Presente.. er. Participio, de presente.... endo. PartK 
cipio de pretérito ido. . , . 

Los tiempos tompuestos de los modos indicativo, 
subjuntivo , c infinitivo se forman según las adverten-
qiti ,^!)^ ;|«PK3ÍW> wb^..:!^ .formapipn. 4e. los mi^Oft 
tiempos en la primera conjugación. 

. Ççnjugacion tercera, afqbada. çn ú\ . . , . X 

. ' l̂ ewpos del indicativo- : \ 
>'•'• " i . . . . i . . . . .v JPresejite.. :<...._> -,>; . . . ,•.•;;} 

Personas del singular. Personas del plural. 

a. . . . . . . . . es.,. e., , iipo .̂ , . . . is. ^ , , . nm 
- . , Pre-



•Tarte I J . Capítulo XIÍI . 293 

;;; *• . : Preteri tá mperfeetff. 
i a . . . . ias. . . . ia. . . . . . . . . . . Íamos;. . . íeis. . . . iao. 

; Pretérito perfecto • indeterminado. 
1 . . . . i s te . . . . io. . ¡ . . imos. . . . istes. . . . iraõk 

1/ Pretérito mas que perfecto. " ^ 
i r a . . . iras. ; . . irà. iramos.. ••.. i r e i s . . . . ira5, > 

1 • Futuro imperfecto ó simple. 
irey. . . . i r á s . . . . irà iremos.. : . iréis. . . ¿ir&S, -

Presente del imperativo, 
t a amos. . . . . i a<5. 

V» , v.-.t •;. . , Tiempos del sub'jtmtivo. ' "¡ 
Presente. 

3» * • . . t 3 . , . . i . . . . . . . amos, i t • ais. *. • 

Futuros simples. , 
Primero, segundo , tercero y quarto., 

ira. . . .iras. . . ira iramos.. . ireis. . . íra5. 
iria. . . ir ias . . . iria iriamos. . ireis. . . ¡nao. 
isse.. . isses . . iesse issemos. . iseis. . . isem. 
i r . . . . ires.. . ** ir. . . . . ' . . . . irmos. . . iídes. . irem. 

t.r Pretérito mas que perfecto ó simple. „ ^ 
ira. 1 * ¿iras.-.. . i ra . . . . . . . . . . iramos. . .ireis.'.. Ats&> 

Infinitivo. 
P r e s e n t é . . . ir. Participio de presente indo. Participio 
de pretérito tyo. %. v. « 
XVf 3 . " * Los 
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Los tiempos compuestos se forman según las ad

vertencias que se Jyctèron en lã' primera conjugación. 
i•„; Sajbien^ó .las terminaciones, de Jos tiempos; de JasI 

tres conjugaciones , facilísimamente los formaremos si 
al presente de su infinitivo quitamos las sílabas finales 
af ) èr,, / r , y. en su lugar substituimos las dichas, ter-̂  . 
minaciones : así quitando la sílaba final ar de la dic
ción amar , que eà el presente del infinitivo de la pri
mara* conjugación , y substituyendo las terminaciones" 
ey , aste , ou , amos , astes , arao formaremos en el 
indicativo su pretérito perfecto amey, amaste, amou,-
afitattios.) amastes, amarão. . . . . i í . . . ^ 

E n español el indicativo tiene solamente un pre
térito mas que perfecto, qüe e« compuesto : por exem
plo , yo habia amado, lo que en portugués se dice eu 
tinha amado ; mas en portugués se usa también un pre
térito mas que perfecto simple, que e& eu amara, tu 
amaras, &c. el qual tiempo propriamente es el pri-
m'er futujrõ simple del subjuntiva tanto en el español,' 
como en el portugués , por lo que en éste con impro
piedad á tal futuro se da la significación de pretéri
to jnas qye perfecto del indicativoí 

'f'li .fe-' ' .• j . . ^ L . . 

V n pasiva de los. verbos, . • , 

ra voz pasiva de todos los verbos se forma aña
diendo, su participio de pretéritoÁ ¡todos.Io&'tiempos 
del verbo auxiliar ser: como 

eu sou 1 
tu:, es >amado . , . < 
elle be\ 

'yo soi 1 
tu eres >amado. 
el es vo.J, -.v - - - . > 
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§. V i l . . 

Los verbos irregulares de uso mas común. 

H a _ay no pocos verbos irregulares en algunas per
sonas ; por exemplo , son irregulares en algunas per
sonas los verbos ler (leer) ouiúr ( o i r ) ; por lo que 
estos dos verbos, siendo algo irregulares, malamente 
se proponen , como forma de los regulares dg ¿a se
gunda y tercera conjugación en la gramática «portu
guesa (antes citada) impresa en Anveres. Si del pre
sente del infinitivo ler formamos los tiempos según la 
tabla de la segunda conjugación , su formación no con
vendrá con el uso actual, que de algunos tiempos se 
hace en el idioma portugués \ y lo mismo sucede al 
verbo ouvir. He aquí las personas irregulares de estos 
dos verbos. 

Eti leyó (yo leo). E u lea (yo lea } tu leas (tu 
leas) ; elle lea, nos leamos, vos leais, elles leao. E n 
el presente del imperativo se usan tambiei\ éstas per
sonas , exceptuada la segunda del plural , que dice 
vos lede. 

E u ouço (yo oigo) $ ouça elle (oiga él) $ ou
çamos nos (oigamos nosotros) 5 ouçaÕ elles (oigan 
ellos). 

E u ouça (yo oiga) ; tu ouças (tu oigas)5 elle 
quça.i nçs ouçamos., vos ouçais ) elles ouçaã.-

§. Y i l l 
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% VIH» 

Conjugación de f% verbos irregulares y cuyo mo es. 
frequente. 

• -1 "Estosr 13 verbos ' irregulares son los sigu ¡entes. 

Estou estol.. estar 'estar. Quero quiero, querer querer. 
í%0 digo.. dizer decir. í « se. . . . saber saber. 

:(doi . . «far dar. trago traigo, trazer traer. -
fhffr hago .fazer hacer, vejo veo. . .ver ver. 
pej?o pido . , pedir pedir, wwi'í? vengo, vir veíiír. 
•ponho pongo, por poner, vou voi. . . ir ir. 
jpww puedo, poder poder. 

Las:;conjugadones de estos verbos son las si-
^üientes que1 se. ponén sin la version española , pon
qué la significación es clara á quien entiende el espa
ñol. Se omiten los tiempos que se forman según las 
conjugaciones regulares. 

. • i fêstar (estar). - 1 •• -

Indicativo. Presente. E s t ó u , estas, esta , estaraos, 
• • • 2. 3-

- . , estais , estao. . -y 
; v" ' : - >•.'•} ".••'•.''"í>.̂  : i S;';0 ' ".) 2. '-̂  g. 

Ureterito idâetè^fuMfrSti&úv&.^siW&te; *estiveu. 
I . 2. 3. 

estivemos . . estivestes.. estiveraó. 
1. 2. 

. Pretérito mas que perfecto* Estivera . . estiveras . . 
' es-
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estivera. . estivéramos . . estivéreis . . estiveraõ. 
2. 3» • !• ' 

Imperativo Presente . .•: está . . esteja.. estejamos.. 
2. , 3- ^ - • : • ';• 

estay.. estejaõ. 
1. 2. 3. 

Subjuntivo Presente. Esteja . . estejas 
' 1. 2. 

esteja . . 

. estejaõ. estejamos.. estejais 
Fufur. iro. estivera, estiveras, estivera, estivéramos, estivéreis, estiveraõ.-

ido. estaria estarias . estaria . estaríamos . estaríeis . . estariaõ. 
3ro. estivesse estivesses estivesse estivéssemos estivésseis estivessem. 
4/0. estiver. estiveres. estivér . estivermos .• estiverdes. estiverem.; 

Dizer (decir). 
Indicativo. Presente, digo . dizes. . diz . . dizemos . dizeis . \dizem. 
Preterit, perf. indet. disse, disseste . disse . dissamos. dissestes . disseraõ. 
JPrel. mas que perfect, dissera.disseras.dissera.disssramos.dissereis.disseraõ. 
Futuro simple. direy . dirás . . dirá .. diremos . . direis . . diraõ. 
•Present, de imperaiíd. dize . . diga . digamos . . dizey . . digaS. 
JSubjuntiv. Present. diga.. - digas . . diga . . digamos . digais . . digaõ. 
Futuros, iro. dissera disseras . dissera . disséramos . disséreis 

ddo. diria . • 
3'/'o. dissese , 

dirias . . 
disseses 

. diria . . 
. dissese 

4?o. disser . disseres . disser . 
Participio de pretérito. . . . dito. 

. diriamos . 
dissesçmos 
dissermos . 

dirieis . 
disseseis 
disserdes 

disseraõ. 
. diriaõ. 
dissesem. 
disserem. 

Dar (dar). 
Indicativo. Presente, dou. das. . da. . damos. . dais. . daõ.1-
Pretér i to , perfecto indet. dcy • deste. deu. demos. destes, deraft, 
Pre t é r i t o mas que perfect. dera.dSras.dera.deramos. déreis. deraí>. 

Subjiint. Futuros i r o . 
ido. 
3 ro. 
4*0. 

dera. deras. dera. déramos, dére i s . deraõ. 
daria, darias, daria, danamos, darieis.dariaõ. 
desse.desses.desse. dessemos.desseis.dessem. 
der . deres . der . dermos . derdes, derem. 

Fa-> 
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Fazer, (hacer). 
Indkhtivo Present?, faço . fazes . h z • fazemos . fazeis . fazem. 

Peévétit&.pifccjt* .wkt>; fi?.. fizeste, fez.. fizemos v fizestes..•fizeraó. 
Pretér. n m que perfecto.. fizcra.fizcras. fizera.fizcradios.fizercis.fizcraó. 
Fuiuro simple. farcy, farás. fará . farcinos . fureis . faraó. 

' Subjuntivos futuros iro. fizera &c. 2do. faria &c. 3ro. fizesse &c. 
4to. fizer &c. 

^ InfinmjJO. P^cúci^iç de preterit^ : feyto (hcc^ió). . 

-'*' • ' P ^ l r (pedir). 
'ínâicat.' Pres. peço.pedes.pede.pedimus. pedis, pedem. 
Imperai. Pres. pede. peça. peçamos, pedi. peçaõ. 
Subjunt. Pres. peça.peças. peca.peçamos.peçais, peçaõ. 

Por (poner). 
Jndicat. Present. ponho, pocas, poem', pomos, pondes, poem. 
Freter, imperf, punha.piuihas.punha.púnhamos, punhais.puuhaõ. 
Vreter. perf. indet. puz . puzeste . poz , pttzemos . puzestes . puzerao. 
Futuro simple,' pore y •• porás., porá.. poremos . poreis,, poraç, 
lirfpefcuiváPresente. poem . ponha-, pofihaipos. ponde . ponhaã. 
Subjuntivo Presente, ponha, ponhas.ponha.'ponhamos, poaiíiitSipoahaõ. 

" Futuros, i ro . puzérá.'arfo. poria. 3ro. puzesse. 4(0. puzer. • i 
Infiriítivo. Participio de presente pondo. 

Participio de prácrito posto. 

Poder (poder). 
IriMcativo. Presente, posso .'poftes .-pode . podemos . podeis . podem. 
Freter, perf. indet. pude. pudestes.pude. pudemos, pudestes, pudeníõ. 

No tiene imperativo. 
Subjuntivo. Frésente, possa . possas . possa . possamos . possais . possa6. 
• Futiros, i r ó . pudera &e.- 2do. poderia ,&c. 31-0;-pudesse. &í. 

4{o. puder. 
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Querer (querer). 
Ináicaíioo. 

Prster. j>er/. indet, quiz, quizsstc. quiz.quizcmos.quucstcs.qútzeraS. 
Iwpcraít'w. Frcísní.e. . qucrc.qucira.qucirainos. querei.quciragj. 
Sujjuntiv. Prtsent. queira.queiras^qucira.queiraaiós.queiraisiq'uerrap. 

Futuros. 1 yo. quizera &c. ido. quereria &c. 3ro. quizcsse &<;. 
4Í0. quizer. 

Saber (saber). 
Inríicatiu. Present, sei. . sabes'/:.' saba. . sabemos . . sabeis. . sabem. 
Freter, far/.' indip. soúbj.soubeste.soube.soubeaíoswsqqbcsttfS.souDcrap. 
• Imperai. Presente. sab;.. saiba . saibamos . sabei . . saibao., 
Subjuntiv. Present, saiba . saibas, saiba, saibamos.saibais'. saibao " 

• • Futuros, iro. soubera &c.. são. soubesse &c. 3ro.. saberia &ç. 
4ío. souber. . 

Trazer (traer). 
Indicat. Present, trsgo. .'trazes. . traze. . trazemos. . trazeis. - trazem. 

Freter.perf. indeí. trouxe.trouxeste.trouxe.tronxemos.trouxestes.trouxeraõ. 
Futuro simple- trarei . . trarás 
Lvperat. Present. • traze 
Subjunt. Present, traga. . tragas. 
' Futuros.'[trai trouxera,&c. 

4{o.. trouxer. 

. trará . . traremos . . trareis . t r a r a õ . 
. '. traga . . tragamos . . trazei . . tragaõ. 
. traga. . tragamos. . tragais, . tragaõ. 
ido. traria &c.. 3,ra,, ,iriwí3pfssa &c. 

Fer 
Indicat- Presente, vejo 
Freter, perf. indet. vi- . ' . 
Imperat.. Presente. 
Subjuntiv. Present, veja 

.. ves 
viste . 

ve 
vejas 

Futuros, iro. vira. viras &c. 2do. veria, verias &e 
viesses &c. 4(0. vir. vires. 

Infinitivo. Parueipio de pretérito visto. 

(ver). 
. . ve . . 
. vio. . . 
. vi.ja . . 

veja 

vemos . . 
vimos.. 
vejamos 
vejamos 

. vedes . . 
vistes i . , 
. vede . . 

. vejais. 
3T0. 

vfitrt. 
virão, 
yçjaõ. 
vejaõv 
viesse. 

F i r 
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Vir (venir). 
foulkat. "Present. venho, vens . . vein . vimos. . . vindes . vem. 
"ÈreUr, '•mpirfet.' vinha, vinhas, vinha, vínhamos.vínheis, vinhaõ. 
"Prcicr. perfect, indet. vim.. vieste.. veyo . viemos, viestes, vieraõ. 
Imperat. Present. vem.venha.venhamos, vinde, venhaõ. 
Suíjüiit. Present. venha.venhas.veuha.venhainos.venhais.venhaó. 

Futuros, i r o . viera, vieras &c. 2J0. viria, virias &c. jro. viesse, 
viesses &c. 4Í0. vier. vires. 

' • Ir ( ir). 
Inâicdtiv Present. vou . . . vas. . va . . . imos . . . ides . . . vaô. 
Preterit, imterfet. ia.hia.. . ias.. . ia . . íamos. . . hicis. . . hiaÕ. 
Preterit, perfet. deter, fui . . foste . . foi . . . fomos . . fostes . . foraó, 
Futuro frínplc. irci.hirci. . i r i s . . irà . .iremos . ireis . . iraõ. 
Imperat. Present. vai. . . va. .-. vamos. . . ide. . . vao. 
¿Subjunt. Present. v a . . , vas . . va . . . vamos . . . vades . . V4Ó. 

Vindo veniendo y veniente, visto. 
Futuros, iro fora. foras &c. 2Jo. iria. irias &c. 3ro. fosse, fos

ses &c. 4Í0. for. fores. 
Infinitivo. Participio de presente, indo. 

Participio de pretérito ido. 

E n los verbos Irregulares que se acaban de po
ner , los tiempos compuestos se forman como en los 
verbos regulares , con, el participio de pretérito , y 
con los verbos auxiliares ha-ver , ter en la voz activa 
y en la pasiva con el verbo auxiliar ser ^ y con el 
dietia participio. Asimismo en los verbos irregulares, 
como en los regulares , una misma expresión sirve para 
el pretérito mas que perfecto de indicativo y subjun
tivo , y para el futuro primero de subjuntivo» Los 
tiempos simples que en los verbos irregulares no se han 
puesto , se forman de sus infinitivos según el órden^ 
con que se forman en los regulares. 
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§• I X . 

Adverbios , preposiciones, conjunciones, 
é interjecciones. 

•Son adverbios* 

idioma portugués conviene muchísimo con el 
español en la formación, y en el uso de los adver
bios, de las preposiciones, de las conjugaciones é 
interjecciones» 

' de tiempo: boje hoy! manhâa maña
na: hontem ayer: antehmtent 
antes de ayer: tarde tarde: 
presto presto : agora aora: 
nunca nunca : depois des
pués : &c. 

de lugar : onde donde: donde de don*-
de: eis a qui he-aqui: eisalii 
he-alií : abaixo abaxo : assir 
ma arriba : &c. 

de afirmación : sim si : bem bien. 
Son adverbios< de negación : nao no: nada nada. 

de diversas calidades : bem bien: mal 
mal: melhor mejor: pejor peor: &c.-

de can-tidad : muito mucho : pouco 
poco : mais mas: menos me
nos : &c. 

Preposiciones propriamente son partículas indican* 
, tes de los casos : por lo que los señalacasos antes ex

plicados son preposiciones. L a partícula ó señalacaso dé 
es preposición de genitivo y ablativo, ó amor de'Dios 
el amor de Dios : venho de casa vengo de casa. E n 
la primera oración de es preposición de genitivo, y 
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en la segunda es de ablativo. L a dicha preposición 
unida con los artículos forma-l?.s preposiciones de ,os, 
da ,• das. L a partícula por es preposición de acusati
vo y aViarivovc^ - acusabivo es, qtjapdo se dice <vi-veo 
por seis amos vivió-seis años passou por casa , pasó 
por casa 5 de ablativo es quando se dice , sou chama-
¿0 por ¡Pedro , soy '-Mamado por Pedro. Antes se advir-
tifr'd?¿uso-^dei-'-lasiípatticulas p o í nos-̂  na , nas ^ peio, 
pe?M'>,'lp&ta.y,fe¿as l, as ym ^aos. -Î as; partículas a\ 
as, ao, aos, piden ya dativo y ya acusativo, como en es-
tâS proposiciones: visinho'-á'Pedro; ao maestre, molesto 
aos homens : vecino á Pedro , al maestro , molesto á los 
hombres : gritar .ao menino f aos homàinsy %útQ.t. aí niño, 
•á los hombres. La: i part tedia para .pide dativo, las 
partículas contra contra: junto junto : entre entre:per-

• to cerca : antes antes , &c." piden acusativo. Las par
tículas em en , sobre sobre ^y* íos s^ñalacasos de abla-
tivo piden ablativo. Contador , citado , pone entre las 

-preposiciones de ablativo la partícula que , la qual es 
partícula relativa , que se usa en portugués , como 
e\V español : Pedro he mais douto que su irmao, Pe
dro es mas docto que su hermano^ . E n esta:: oración 

Ua" partícula'^(g.-es relativa-y hace; que la palabra ir-
'Hmo se-ponga-ven 'el..ca8o:*en que-está la palabra Pedro. 

11 Conjunciones Conjuntivas son : e 1 : j a ya : que que: 
' ainda aun: também también: mais mas: 

assim así •.-'como como, &c. 
•' • Dílyemttvasf: cu o : senaa &mo : 'nàÔMo.ihem ni. 
í -i. Coneteèivasí : pois Îpues : •perqué ¡ porque : 

- i 1 '• • portanto por tanto : logo luego , &c. 
Interjecciones de llamar son : ola ola : o o: 

- - > de alegría o-, e. -> y.-. . ,- : -.'A'.) 
X , ovnü'd^ títstezá.'^r,^.i fcs • v i-.u;-.--, s,^ i ; .• j 

L a 
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L a significación de los adverbios , preposiciones,, 

conjunciones é interjecciones facilmente se aprende eh; 
los vocabularios portugueses, entre los que. se alaba; 
el del- docto jesnita Benito Pereyra , y no se aprecia, 
el de Gerónimo Cardoso; L a formaciod de las partes 
de la oración , y su sintáxis se asemejan tanto al ar- ' 
tifido de las mismas en español , que á quien en éste 
idioma sea práctico, fácil, será instruirse perfectamen-: 
te en eL portugués con la lección, .sola de libros por.-* 
gueses. •. 

C A P Í T U L O X I V . ; 

Alfabeto de la lengua italiana , y pronunciación de 
sus letras. 

U r a s letras del alfabeto italiano , y sus nombres, son: 
-- a. . . * a. m em. 

b. . . . . . . . . . . . . . . . be. n. . . . . . . . . . . . * . en. ¡. 
c. '. ce. o. . . . . . . . . . . . . 4:o.í . 
d de. p pe. . 
e e. q. . . . . . . . . . . . . qu. 
f. . . . . . . . . ef. r. , . er. 
g. •. . . . . . . . . . . . . ge. s. . : . ¡es..--, 
h haca, t te. 
i . i . U . . . . . . . . . . . . . . . Ui 

- - j . - . -. jota. V. . . . . ¿Vkn 
k. kappa. x. . i . . íes. 
1. . . • . . . . el. y. .ü . . . . . . . ¿ i|fsilon.¡ 

z zeta., 
Los nombres de las letras se han puesto comove 

escriben en italiano. E n este idioma aici _ se. usab ,Jas 
letras x , y , que se ponen en sü aJfabeto jpara dar 

no-
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noticia de las que los italianos usan en palabras ex-
«rangeras y latinas. Asimismo en italiano la letra h no 
se usa sino con la c , como en cbetare aquietar ^ chia-
ve llave, &c. y por algunos autores modernos aun se 
usÊt sin la c soBmente en las tres personas ho , bai , ba, 

' ( h e , has , ha) del verbo auxiliar avere (haber), y en 
ias interjecciones de alegria bo , de ira deb^pub, de 
«upiear i M : , y üs> temor ah , ahi ta ime, Antigua-
mm&e ia b se usó;tanto-en italiano como aun la usan 
muchos españoles en la escritura de su idioma. 

E i italiano tiene todos los acentos españoles, me
nos las pronunciaciones ce , c i , ja , je , , jo , ju : y 
tiene solamente las partículas ce, ci ^ge.^gi'.y ia sin
gularidad de pronunciar las letras s , z mas suave
mente que se pronuncian en español. No hay pro
nunciación de idioma forastero .que convenga tanto 
con la española, como la de. ios idiomas italiano y 
griego vulgar. Las, personas á quienes son nativos-es
tos idiomas , hablan bien , y facilmente el español, 
en. el que no encuentran acentos nuevos sino los de 
las pronunciaciones ce j ci , j a , j e , j i , jo , j u , que los 
árabes introdugeron en, España., , . , , 

/n.' Entre las pronunciaciones, particulares del italia
no;; no cuento las .de .las.detras dobladas.pues la pro
nunciación de una letra doblada no es diferente de la 
pronunciación de la misma letra simple. E s comunísi
mo el-uso, de las ktras dobladas , en las palabras italia
n a s y porque, del, ser. simples ó dobladas las .letras, 
depehde la diversidad de significaciones en una misma 
palabra , los .italianos, se acostumbran á pronunciarlas 

sacón la mayor distinción y claridad. He aquí algunas 
feídetáfis; muchas ¡palabras en las que la duplicación de 
^fúnasíia^smaiétra les hace-variar el sentido. 

' Se-
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Seco (consigo) . , . secco (seco) casa (casa) cassa (casa) 
]ega (iegua.ate) . . . . legga (lea) base (basa) base (bajas) 
canone (canon) . . cannone (cafion) preso (tomado) . . presso (cerca) 
sano (sano) . . . . sanno (saben) fato (hado) . . . . fatto (hecho) 
sono (son) . . . . sonno (sueño) deto (dedo) . . . . detto (dicho) 
capelo (cabello) . capello (sombrero) materia (materia) matteria (necedad).. 

Los españoles solamente doblan las consonantes 
ff, n , r , mas con pronunciación solamente distinguen, 
la r doblada de la r simple 5 y por no acostumbrar
se á pronunciar bien las consonantes dobladas , pro
nuncian mal el latin , en el que el frequente uso de 
las consonantes dobladas hace variar la significaciort 
de muchas palabras. Para que los niños se acostunir-
bren á pronunciar bien el latin , el primer libro latino 
que lean deberá tener las palabras divididas en sílabas 
según la pronunciación así: 

<cAb-bas. ab-brevio. ac-cendo. ac-cerso. ad-do. ad-
duco. af-fero. af-fligo. ag-gero. ag-gravo. a l 
lego, al-levo. al-licio. am-moniacus. am-monitrum. 
an-nona. an-nus. ap-peHo ap-probo. ar-rideo.ar-rodo. 
as-sertio. at-tero. at-tol-lo.* &c. as- sidu-us. íkc" 

He dividido solamente las sílabas de las letras do
bladas , porque de éstas se trataba ; mas á los niños 
de escuela convendría dar á leer palabras latinas, en 
que estuvieran dividas todas sus sílabas. ¡ 

Volviendo al discurso de la pronunciación italiáv 
na , ésta como se ha dicho antes, conviene muchísiród) 
con la española en sus acentos , aunque expresa algu
nos con letras diferentes. Los acentos españoles cba, 
che , chi , cho , chu en italiano se escriben' cia , ce., 
c i , cio, ciu. Las sílabas italianas che, chi suenan Ke3 
k i , ó que qui. E n italiano no se usan las sílabas cha, 
cho, chu. Los acentos españoles l ia , lie y /// , //#, Huí, 

tomo 11. Q<£ en 
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en italiano se escriben así glia , glie , g l i , glio , ̂ /?«, 
y los acentos españoles ña-, , « , ;?<? , ñu en ita
liano se escriben gna , g-«ti , gni , ^«o , , mas el 
sonido italiano es un poco narigal. Los acentos espa-
jSoles ya ,ye, y i , yo, yu en italiano se escriben así ja, 
j e , j i , jo , j u . Estos últimos acentos se usan poquísi
mo en italiano : porque á la mayor parte de las pala
bras latinas que empiezan con alguna de las sílabas 
j a , je , j i ,jo , ju , los italianos modernamente han 
quitado la letra i , y en su lugar han substituido la 
sílaba gl j así las palabras antiguas italianas jurisdi-
zione (jurisdicción) justicia (justicia) se escriben al 
presente giurisdmone , giustixia. 

Los españoles no dan á ninguna sílaba de las pa
labras latinas el acento que según la pronunciación 
española tienen las sílabas lia , lie , l l i , lio , llu^ tam
poco se lo dan los italianos , los quaies en las paía-

•bras latinas leen las sílabas glia , glie, gli , Ge. como 
las leen los españoles , y esto hace conocer que los 
latinos , cuyo acento es el puro italiano , no tenían eí 
acento de la pronunciación española lia , l ie, &c. E s 
te acento pudieron haber aprendido los italianos dé
los Celtas , cuya dominación l legó hasta Cesena que 
dista 200 millas de Roma , ó de los Cántabros que 
dominaron antiguamente en italia , como por medio 
de palabras cántabras procuré inferir y probar desde 
el númeró 330 de mi obra italiana intitulada : Catá
logo de lãs Héngutis-, pues los Celtas , cuyos descen
dientes son los Franceses , y los Cántabros ascendientes 
de los Españoles usaban el acento ó sonido lia según la 
pronunciación española. 

Los acentos ba + be ^ b i , bo , bu , va , ve , W, 
vo , <vu §e pronuncian en toda italia con claía distin

ción 
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clon de Ias consonantes b , v , del modo que en los 1 
capítulos V y V i l se prescribió para enseñar sus pro
nunciaciones á los Sordomudos. 

L a pronunciación italiana cia , ce, ci , cio , <??'#, 
suena como la española cha, che , ¿^z', cho, fto : mas 
es un poco mas dulce que ésta , porque el italiano 
al tocar el paladar con la punta de la lengua , no la 
allana tanto, ni la aprieta tanto contra el paladar , como 
hacen los españoles , mas dobla un poco la lengua , y 
con los bordes últimos de ésta doblada toca suave
mente el paladar. 

Las sílabas gua , gue, gui , guo, guu en la pro
nunciación italiana conservan el sonido de la u j y las 
sílabas ga , ghe, ghi, go,gu se pronuncian con un mis
mo acento vocal, y como sílabas simples. 

Los acentos italianos ge , gi se pronuncian de 
este modo. Estando la lengua á la altura del borde 
del labio inferior se encoge un poco según su largu
ra , y se dobla un poco según su anchura, y al pros 
nunciar ge , gi la boca se alarga un poco hácia su$ 
dos lados , y se tiene un poco abierta , como para 
decir ye, yi. E l español que teniendo Ja lengua , y la 
boca según las situaciones dichas pretendiese pronun
ciar ye , y i , en lugar de éstas sílabas pronunciará 
ge , gi según el acento italiano. 

Las sílabas italianas qua , que , qui , quo suenatí 
cua , cue , cui, cuo en español. • 

Las sílabas sa, se, s i , so, su se pronuncian ealita-
liano mas suavemente que en español, porque los italia
nos las pronuncian doblando ó encanalando un poco la 
lengua á lo largo y á lo ancho , y dexando salir el ayre 
respirado entre la punta de la lengua y el confín del 
paladar con los dientes. Los italianos no tocan el pa-, 

<¿q 2 la -
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iadar con la lengua al pronunciar las dichas sílabas} 
algunos lo tocan al pronunciar la s doblada, como en 
-posa (quietud, dexa) possa (pueda) para distinguir 
bien los sonidos de la s simple , y de la s doblada. 
Asimismo los italianos , porque en muchísimas pala
bras como scaldaré (calentar) sdegno (ira) sfrondare 
(desojar) sguernire (despojar) smilxo (gráci l ) snello 
(ág i l ) &c. usan la s líquida que es muy común en la 
lengua latina , han necesitado tener particular cuidado 
en pronunciarla. Los españoles pronuncian mal la s lí
quida en, las palabras latinas , porque antes de ella 
pronuncian siempre la vocal e : mas facilmente pro
nunciarían la $ líquida , si para pronunciar , por exem
plo , la palabra latina spiritus , empezarán á pronun
ciarla situando la lengua como se debe situar para 
pronunciar la s. 

L a pronunciación italiana de las sílabas l a , zc?, 
z i , zo, zu es mas suave que la española 5 porque el 
italiano para hacerla no apoya la punta de la lengua 
sobre los dientes incisivos, como la apoya el español. 
E n italiano las dichas sílabas se pronuncian así. L a 
punta de la lengna toca el confín del paladar con los 
dientes , y toca un poco á éstos al moverse para for
mar el acento za. , 

Las letras b , x , y no se usan en italiano , y los 
italianos en el latin dan el sonido de i á la y , el soni-
nido de es á la x , y á la ¿ n o dan sonido alguno siqo 
en Jas palabras mihi, nihil, que las pronuncian , como 
si estuvieran escritas así i'tniki^ Esta misma pro
nunciación les dan los españoles. Asimismo los italianos á 
las sílabas cha, che, chi, cho,chu en palabras latinas dan 
•los sonidos ca , ke , k i , co, cu , que les dan los es-
páñoles. • • .:.. 

•1 ' Sí 
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Sc dtxo antes , que en el idioma italiano faltan 

los acentos ce, ci españoles ; mas los italianos los tie
nen y pronuncian muy suavemente en latin , quando 
profieren las sílabas tia , tie, íz'o, &c. ape no sean ini
ciales , como en las palabras latinas prudentia, pru-
denti.c , actio, lectione, &c. las quales ellos pronun
cian dando á las sílabas tia , tite , tio el sonido que les 
dan Jos españoles 5 mas las profieren con gran suavi
dad , porque la lengua al proícrirlas toca el confín del 
paladar cerca de los dientes superiores , y á éstos so-> 
lamente toca al despegarse del paladar. 

Los italianos descendientes de los latinos , y he
rederos de su acento vocal é idioma , conservan to
dos los acentos que usaron Jos antiguos latinos, y.son
tamente han añadido á su lengua el acento extrangero 
giia según su escritura, ó ¿/a según la escritura espa
rola j por lo que tadlmcntc han podido establecer 
en la escritura de su idioma (que es dialecto latino) 
una ortografia cxâcta y clara que corresponda perfec
tamente ét los sonidos de las sílabas.! Quien sabe hablar 
bien el italiano , y está informado de las letras con que 
en italiano se escriben los sonidos de todas sus sílabas, 
sabrá escribir todas las palabras italianas con buena or
tografia. Las personas idiotas que apenas conocen el 
alfabeto, suelen descuidarse en pronunciar bien, las 
consonantes dobladas ; y por esto si llegan á escribir, 
suelen cometer el defecto ortográfico de no escribir con
sonantes dobladas. 

L a pronunciación italiana es fácil y clara , y es 
la mas propria para pronunciar el latin , por lo que 
siendo éste una lengua común á los literatos , y 
necesaria á todos los que desean ser sabios , porque 
es depositaria de todas las ciencias, se debería hacer 

co— 
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cbnaun dicha pronunciación , y con ésta hablarse d 
idioma latino, para que fuese idioma general del co
mercio civil ,.como lo es de la republica literaria ^ y 
de. este ¿modojy;Conjo dixe, en el número 89 del primer 
tomo fie', esta obra, se desterraria del comercio civil 
y literario la lengua francesa depositaria de los libros 
mas.infames contra la religion revelada , contra la na
tural , y contra la humanidad, 
i-i) É¿ítía£stro de Sordomudos que les haya de en-
seãaroekabentQ vocal de la pronunciación italiana , io 
enseñará con el orden de sonidos que se ponen en el 
siguiente siiabario, en el que las sílabas se profieran se
gún las reglas antes dadas sobre la pronunciación ita
liana, i • 

JBa, be, bi ,bo,bu. P a , pe, p i , po, pu. M a , m e , mi, 
mo, mu. 

T a , te , t i , to, tu. D a , de, d i , do, du. 
•• > F a , fe , í i , fo i fu. Va , ve , v i , v o , vu. . . 
;. Sa,se , si,so , su. c e , c i . ge ,gi . z a , ze , z i rzo ,zu . 

: L a , le, l i , lo, lu. j a , j e , j i , jo , ju. na, ne , n i , ñ o , nu. 
Gl ia , glie, gli, glio, gliu. gna,gne , gni, gno , gnu. 
C a , che , chi. co , cu. ga , ghe , g h i , go, gu.. i... 

„ Qua , que ^qui, quo,, quu, qua, que , qui, quo, quu. 
R a ',-re , r i , ro , ru. 

* B l a , ble , bli , bio , blu. tra , tre , t r i , tro, tru. 
.. Ban , ben, &c. A r , ar , &c. &c. &c. 



S u 

tá Jfc. A A f^: ; 

E S C U E L A E S P A Ñ O L A 

D E S O R D O M U D O S . 

P A R T E T E R C E R A 

I N S T R U C C I O N C I K I L y 
moral y christ i ana*de Ios-

Sordomudos. 

instrucción de los Sordomudos en un idioma 
es el único y esencial medio para que vivificándose civil 
y moralmente su espíritu, puedan ellos, dar señales'db 
vida civil y moral , haciéndose útiles á la sociedad 
humana y á la divina religión. L a instrucción civil* 
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moral y christana es el objeto de todo quanto se en
seña á los Sordomudos : áe l la se dirije todo como un 
liedio : por lo que el maestro, al enseñarles el idioma 
nacional, procurará con particular cuidado usar y ex
plicarles la significación de' las palabras que son prin
cipales y comunes en la ciencia c i v i l , moral y Chris
tiana. A la ciencia civil pertenecen las palabras de 
ge$gra|ia,y gobierno público y política : á la ciencia 
mòral pertenecen los nombres de las virtudes y de los 
vicios3 y á la ciencia christiana pertenecen las palabras 
de la gerarquía y ministerio eclesiástico , de los artí
culos queise han dê creer, de los sacramentos que se 
reciben, y de las ooras buenas corporales y espiritua
les que se han de hacer. De las operaciones espiri
tuales no se les puede dar idea , sin explicarles los 
términos que se usan en la metafisica , que trata de los 
actos de laávpotencias del alma. [\ 

Los Sordomudos, aunque nacen y se crian entre 
nosotros , son como un habitador en un planeta , que 
estuviera siempre inmoble en el ayre ó en la atmósfera 
derue país , yjdesdç tal sitio viera á los hombres sin 
tener de N ellos sino el ; materialísinío conocimiento , qtie 
le subministrábanla simple, vista. Ellos yen.á los hom
bres del país en que viven , mas no. saben si hay otros 
países', ni mas hombres que aquellos que ven. Ven 
asimismo á los superiores seglares y eclesiásticos, al 
soberano, á sus ministros : ven dar y executar sus ór
denes i ven premiar, e^tigar, &c. .' mas no* saben que 
es soberano , ni ministros, ni como se gobiernan los 
hombres en lo civil y religioso. Viviendo en tal igno-
{|5ancia çl; maestro para sacarlos de ella , debe erppe-
zíM* su instrucción desde las ideas mas simples ,, y con 

la 
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ía serie y el encadenamiento de otras mas sublimes, lo
grará.instruirlos perfectamente. ) 

Queriendo yo darles idea de la soberanía , y dç 
•los subditos que le están subordinados , empiezo á' ex
plicarles los principios de geografía, presentando á su 
vista un globo terrestre , que á distancia de algunos 
palmos se rodea por un emisferio de carton , en cu
ya concavidad se figura el cielo estrellado. Busco èn 
el globo el punto, en que está escrita la palabra Ro
ma 5 y les digo así con palabras escritas y con seña
les : «todo el globo es figurá de toda la tierra : una 

-parte, de ésta se ocupa por la ciudad de Roma en que 
estamos : he aquí en otros puntos otras ciudades l la
madas Espoleto , Loreto, Ancona, Ravena , Bolonia y 
Ferrara : todas estas ciudades (de las que presento car
ias topográficas) están pobladas de hombres , y se su
jetan á Roma , y en esta manda el Papa, que es so
berano y señor de todo este espacio. E l soberano se 
llama príncipe , re i , emperador : encada ciudad •tiene 
un hombre, que gobierna en su nombre. E l soberano 
envia sus órdenes á los gobernadores, que las exccur 
tan , y le dan cuenta de la execucion. Toda la tieír^ 

tes redonda : mas de la mitad de; ella está cubierta de 
agua: y los espacios cubiertos de ésta se llaman mar
res , por donde los hombres en casas de madera navêr 
gan, y pasan desde un país á otro. E n los espacios 
de tiesrp hay muchos soberanos : cada uno de jestQs 
matada á los hombres que habitan en su espacio de, tier
ra. A l rededor de ésta se mueven los cielos , y por estos 
se mueven el sol y la luna. Figuro á estos dos astros 
con una luz , y de este modo explico mecánicameníe 
la alternativa sucesión de los dias, y de las noches." 

tom. 11, ur De" 
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•'" De este modo , con ideas simples, y muchas ve
ces materiales, empiezo la instrucción aún de la doc-

. i n n i mas especulativa $ pues las ideas materiales pue-
'den ser principio de buena instruction de las mas su
blimes de la metafísica. Por exemplo ; para dar á los 
Sordomudos* idea del pensar , querer, acordarse , juz
gar , cretr^ &Cí me valgo de la siguiente industria. 
»Les, presento á la vista estampas de diversos colores, 
y eonfifees de-divérsás grandezas ó hechuras $ y después 
que observando ó preguntando con señas he conocido 
là inclinación de cada uno de ellos por las estampado 
por ios confites , quito estos y las estampas de la vis
ta , y me pongo á leer un poco en un libro , como si 
no pensase mas en las estampas , ni en los confites. 
Después señalando el sitio en que he ocultado las es
tampas y los confites, y fingiendo que repentinamen
te me acuerdo de ellos, escribo así. 

«Pedro desea algunos confites : los tiene preseA-
tes en su espíritu : continuamente los mira con su es
píritu : Pablo desea una estampa azul : la tiene pre
sente en su espíritu : continuamente la mira con su §s-

' Después-que han Ueido Jas^ espresiones , sê Jas 
fee ésplicádò cén-ál^utímlefiasy-iy las han entendi
do, escribo a s í : ; , 

«Desear es querer. Deseo es apetito á volunta^. 
íEl'espíritu 'desea ó quiere : tiene deseo $ a'pétito'-^ 
•Voluntad.">'Tener- pre'áénfe una cosa es acordarse de 
«ella. E l espífftíi qae ílene presenté mk tosa f se acuef-
da de ella. Acordarse de una cosa es tener memoria 
de ella. E l espíritu que tiene una cosa presente , se 
acuerda de ella; tiene memoria de ella. 

Mi-
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Mirar siempre con el espíritu tina cosa , es verla, 

es conocerla , es pensar en ella. Si el espíritu se acuer? 
da de-una cosa, y la mira siempre, la conoce y piea-* 
sa en ella. Decir algo con la lengua y boca, es ha
blar : decir algo con el espíritu, es pensar. 

L a vista del cuerpo no vé las cosas ausentes : ¡el 
espíritu las vé : se acuerda de su color , de su figura, 
de su grandeza , &c. Dónde las vé ? Las vé en la 
fantasia.'> 

Qué cosa es fantasía 1 Os lo diré con un exem
plo. Quando dormis , pensais en un r i o , en un pré-
cipicio , &c. tenéis miedo del rio , del precipicio : vo
sotros estais dormidos, y no veis tal rio , ni tal pre
cipicio : á vosotros os parece ver un rio , un precipi
cio .5 el rio y el precipicio están en la fantasía de vues
tro espíritu. 

Vosotros habéis visto el anfiteatro romano , ü a -
mado Coliseo: habéis visto también la iglesia latera-^ 
nense : las figuras de ésta y del Coliseo delinearé á vues?-
tra vista : helas aquí , miradlas 5 yo he delineado es
tas figuras, porque las conservo en mi fantasía : en és 
ta mi espíritu las vé." 

Con estas y otras industrias semejantes explico los 
actos fantásticos , y puramente espirituales del alma, 
hago conocer sus tres potencias , que son memoria, en
tendimiento y voluntad. Los actos de conjeturar, juz
gar y creer explico así. gl ^ 

Pregunto á Pedro Sordomudo qué hora es ? E l 
dudando me responde que son las diez de la mañana. 
L e vuelvo á preguntar diciendo : sabes de cierto que 
son las diez ? E l me responde que no lo sabe de cieli
to , y entonces yo escribo así. 1 

RR2 « P e -
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«Pedro conjetura que son las diez de la mañana.*5 

Muestro después á Pedro el relox , que señala las diez 
y quarto, y le pregunto, qué hora es? E l me res
ponde son las diez y quarto; y yo escribo. 

«Pedro afirma que son las diez y quarto." Pre
gunto á Pedro si son las once, y me responde que no 
son, y escribo así: 

x- «Pedro niega que son las once." 
Después escribo las dos proposiciones unidas así. 

í cdro afirma que son las diez y quarto..-) rafirmativo. 
>juicio ¿ 

Pedro niega que son las once. . . . ) L negativo. 

Epee juzgó y dexó escrito que no había palabra 
tan difícil de entenderse por los Sordomudos , como el 
verbo creer, mas yo no encuentro dificultad en expli
car este verbo , y ni observo que los Sordomudos la 
•tengan en entender su verdadera significación. He aquí 
«na industria fácil ó diálogo , de que me valgo para 
explicar la significación del verbo creer en el sentido 
de la doctrina Christiana. 

«Pedro , le digo, óyeme. Quando yo era niño, es
tudié mucho. Esto será verdadero*?" , 
,:vr A esta pregunta Pedro responde por señas ó por 
escrito, diciendo que s í : y le vuelvo á preguntar: 

«Pedro , tu juzgas que yo , quando era niño, es
tudié mucho?" 

! Pedro me vuelve á responder , que s i : y le vuel
vo á decir así:; 

«Pedro , tu no me viste estudiar ,<quando yo era 
niño :-tu juzgas que yo estudié mucho j tu haces este 
juicio, porque yo te he dicho;que yo estudié mocha 
-•^s-« i ;;'-¡ . ' t u 
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tu tienes por cierto lo que yo te digo, aunque no lo 
has visto?" 

Pedro á todas estas proposiciones responde: que 
si : y yo entonces escribo la siguiente proposición: 

«Pedro juzga cierto lo que yo le digo j y Pedro 
no ha visto lo que le digo." 

Pedro lee esta proposición > y dice que es verda
dera ^ y yo escribo así: 

«Juzgar cierto lo que se dice , y no verlo , se 
llama creer. Pedro cree que yo estudié mucho, quarc-
do yo era niño , aunque no me vió estudiar." 

Después pregunto á Pedro , tu crees que yo estu
dié mucho , quando yo era niño?" 

Pedro responde que lo cree 5 y le vuelvo á pre** 
guntar , diciendo por qué lo crees ? y naturalmente 
responde , diciendo me que lo cree , porque yo se lo he 
dicho. 

Después que Pedro me ha dado la última respues
ta , le presento escritas las siguientes proposiciones. 

Dios no puede mentir : no puede engañarse. ; 
E s siempre verdadero lo que Dios dice. 
Dios ha dicho que si fueres buenoste llevará á Ja gloria. 
Crees esto que Dios ha dicho? 
Dios habla á los hombres por medio de la Santa 

Iglesia. 
Esta dice lo que Dios la ha inspirado. 
Crees lo que, dice la Santa Iglesia? &c. &c. ¡¡ 

A los Sordomudos se deben explicar los principios 
metafísicos , sobre lo que cstrivan las razones de todo 
buen discurso. Los principios fundamentales de metafi* 
sica son los siguientes: 
1 E s imposible que una cosa al mismo tiempo exista y 

no 
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orno exista. E s imposible que al mismo tiempo viva

mos y no vivamos. 
» i^lctodo es mayor que sus partes separadas : cada una 

de estas es menor que el todo. E l cuerpo es ,ma-
• V 'yor que una parte suya : por exemplo, que el bra

zo j éste es menor que todo el cuerpo. 
3 Todo afecto proviene de alguna causa. Nada suce

de sin causa. Yo hablo poique quiero : el calor y 
•) '. , Ik luz son efectos del fuego : &c. 
4.Ij&s cosas contrarias no pueden existir al mismo tiem

po en un mismo lugar ó cosa. L u z y tinieblas , ca
lor y frio f amargura y dulzura no pueden darse 
al mismo tiempo en una cosa. 

^ Ninguno dá lo qué no tiene : ninguno dice lo que no 
» sabe 1 ninguno sabe lo que ignora : ninguno hace 

lo que no puede hacer. 
6 Los hombres pueden alterar y transformar las cosas: 

« ib lio"pueden hacerlas de nuevo , 6 criarlas. Dios solo 
puede criarlas ó sacarlas de la nada. ' 

y L o que evidentemente repugna a la razón , ó á la 'de
mostración , es falso : lo que evidentemente con
viene con la razón, y con la demostración , es 
verdadero. L a falsedad repugna á la razón : con 

? ésta conviene-la verdad* 
Estas y otras verdades , aunque claras por sí mis

mas á la primera reflexion , el maestro debe explicarlas 
á los Sordomudos, que acostumbrados no á reflexioftar, 
siáo;á pensar solamente en objetos sensibles , carecen 
d'e toda metafísica.1 Se les deben dar y explicar todas 
las>ideas que son necesarias para instruirlos bien , y que 
se juzguen faltarles , porque no provienen, ni aún re-
motamente de la Vista ó del tacto ,-qiie son los dos sen

ti-
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tidos p r i n c i p a l e s , que excitan ideas en ellos. E s necesa
rio que e l maestro se revista de l escudo de i a pae ienek , 
y se anime con e s p í r i t u d e c a r i d a d de D i o s , y debpró*-
x i m o ;,-para que la i n s í r a c c i o n que les d a r á , sealmi% 
y á é l no sea enfadosa. L o s exemplos , que Be propues
to , bastan para qiie e l maestro "conciba ídba, p r á c t i c a 
de Jas. i n d u s t r i a s ' m e t ó d i c a s que. necesita imvfentar . y 
executar para,: instruirlos ç h r i s r i a n a m e n t e * ¡A. este'f in 
he compuesto un catecismo c b r i s í i a n o , en que he p r o 
c u r a d o exponer claramente en forma de d i á l o g o todos 
los preceptos principales de l a doctr ina C h r i s t i a n a , y 
a lgunos morales , que en é s t a se suponen , y que d e 
ben e x p l i c á r s e l e s . Ñ o solamente en las ideas , sino tam
b i é n en el estilo de l catecismo he procurado acomodar
me á l a debi l idad de l a mente de los Sordomudos : y 
p o r esto su l o c u c i ó n es simple y despojada de innume
rables adverbios y conjunc iones , que comunmente se 
usan para encadenar los d i s c u r s o s , y hacerlos mas e n é r 
gicos. L a mente de los Sordomudos a m a l a m a y o r s i m 
p l i c i d a d en sus ideas mentales , y en las p a l a b r a s , c o 
m o se a d v i r t i ó en la primera parte de esta obra : y por 
esto e l maestro , a l expl icar el catecismo , p o d r á omitir 
l a s cosas que en é l h¿tlle menos simples , y que he pues
to ú n i c a m e n t e por no deformar e l discurso , ni la l o 
c u c i ó n . E l d i cho ca tec i smo, que se p o n d r á inmedia ta 
mente , consta d a quatro d i á l o g o s : los tres primeros 
s i rven de i n t r o d u c c i ó n ó p r ó l o g o a l quarto , que contie
ne l a doctr ina Christ iana 5 y dan breve y s imple idea de 
D i o s , y de sus principales atributos : d e l a naturaleza 
de l h o m b r e , y de su premio y castigo eterno : de l a 
c r e a c i ó n del mundo y del hombre : de l a p r o p a g a c i ó n 
h u m a n a : del d i luvio universal , y de l a v e n i d á del d i -

vi-
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-vino Salvador para redimir el género humano. Deí 
^atecisíno se publicarán con esta obra algunos centena
l e s dé templares para que puedan servir en las es
cuelas de los Sordomudos ; pues á cada uno de estos 
conviene dar un catecismo, quando empiezan á apren
der su explicación. E l dicho catecismo podrá también 
ser útil para explicar la doctrina Christiana á las per^ 
ísènas? adôlcas ignorantes, y á los niños. 

. í .' •.' 1 '" i 1 ' 
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C A T E C I S M O , 

DE D O C T R I N A C H R I S T I A N A , 

PARA INSTRUCCION DE LOS SORDO-
mudos , dividido .en quatro Diálogos , de los; 
que cl quarto eoiitiené la doctrina christiana, y 

los tres primeros son intro
ducción á ella. 

Introducción á la doctrina christiana, 

D I A L O G O P R I M E R O , 

. Idea de Dios y de sus principales 
atributos. 

Maestro. \ f uántos años tienes ? 
Discípulo, Tengo seis años. 
M. Doce anos ha vivias ? 
Z). No Señor, entonces yo no 

vivia. 
M. Qué cosa eras doce años ha? 
D. Yo ao se que cosa pra en-
. tpnces : pî üs no habia nacido. 

¥ • Yo ¿p, diré.lQ qwê eras Mtes 

de nacer. í,,, 
B.," Oiré con placer. ¡?h ' 
M. Antes de tu nacimiento ees* 

i. tajjafc firi el. seno de tuj madrc.I 
E n este aeno se formó tu cuer
po i Dios le infundió tu altos. 
Dios hizo de la nada esta ¡al
ma : esto es , la crió : pue& 

: criar una cosa , es hacerk/de 
- la .miiL, ,.Saúss- ^\\í(íiQ mB^-

Ss po 
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po estuviste en el seno de tu 
madrç ? • , 

D?' ÑO lo sé , deseo safcrlo. 
M . Ninguno llega á estar diez 

meses eiv el seno de su ma
dre : p . j loque soLuncíite pu
diste estar nueve meses y algu 
nos días. Q u é cosa eras antes 
que en el seno de tu madre 
Iftos/riáse] tu" áluía vi fioruiaSe 
tu enerpo? 

D. Yo no sé lo que era entonces. 
M . Tu eatoaces eras nada : eras 

J o que vaic un cero. Sabes Jo 
que vale un cero ? 

D» Si iséñor : lo sé. • • ' 
M. Quánto valeu estos ceros 

000 < ' " 
D. N;' !a valen. ' 
M . l'ua la unidad delante de los 

ceros así iOv.o. Quánio vale es
ta i.-aiitid<id uuitiénca¿. 

D. Vale mil. 
M. Los cerjs por sí solos nada 

valen : a¿i tu nada val ías , y 
nada eras antes que Díus cria
se tu alma , y íorinasc tu cuer
po.^ Ahora eres nada? 

D . No Señor : ahora soy algo. 
M. Antes eras nada : aiiora eres 

algo , porque.J5b*itc.^a cria
do. Estos ceros ovo no val^ij, 
nada : mas los ceros de esta 
cantidad 1000 valen algo: pues 
toda ella vale mil. 

D. Así e s : yo ames era'nádi: ' 
Zahora soy üúgo. n t-.i.-.l. .i». 

Quando nacióctú.abuckK, tu 
- padrdera cero ; era-fiaúa^ pües 

nafció Jvtjinte afios; despUeB que 
tu abueto. i ^ 

3**/Ciertamente mi padre era ce-
• t a : e r a nada,quando nació mi 

abuelo .pues «nt«nees mi pa

dre no vivia. 
M. Quién te sacó del cero,óquiéo, 

'te'sacó de la nada ? 
D. Dios me sacó d.l cero : Dios 

me sacó de la nada. 
M. Quien sacó del cero á tu pa

dre , á tu madre , á tu abue
lo , &.c. 

D. Dios los sacó del cero : Dios 
los sacó,de la liada.' ; 

JW. También Dios sacó del cero, 
ó sacó de ia nada á todos ios 
hombres , á todos los anima-
les ,, á todas las plantas , á la 
tierra", al fuego, al ayre , á 
los ctólos , y'á todas las cosaS . 

• que, ves , y, á todo lo que exis
te , y 'hó es eT mismo Dios. . 

D. Todo esto es cierto : lo en
tiendo todo : yo conozco que 
así de bê ser. Dks sacó de ia 
nada todas las cosas que veo: 
tudas las cosas que hay fuera 
de Dios. , 

M. .Todas, las cosas que Dios sa
có de la nada , se llaman cria
turas suyas : tu eres criatura 
suya : todos los bombres , to
dos los animales , todo io que 
ves, todas las cosas , sino Dios, 
'$ptf :criattiias ,que*.Dios sacó 
de la nada : Dios solo es el 
qué las sacó de la nada : Dios 
es el criador de ellas. 

D. Entiendo lo que me dices: 
• côlftorcô que' lodo es cierto y 
verdadero; Dio* es criador: nó« 
sotrosisóHVOfc criaturas suyas. 

Mí fié aquí te poco de pasta de 
yeso : ponía en este mol'dé , y 
veiás la figura que cón.él se 

- forma* : ; • ;i 
D. Mé^àquí puesta k pasta en el 
•" radlde, ' Qué he ¡de hacer ahora? 
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M . Sácala , observa su ñgura: y 

dime qué figura tiene. 
D. Su figura es de un IUÜO. 
M. Tú has hecho este niño? Tú 

lo has criado? Tú haces cria
turas como Dios ? 

D . Nada de esto hago yo. 
M. Has respondido bien. Tú con 

el molde has mudado solamen
te la figura de la pasta. Con 
tus manos , ó con el molde , po
drás darle diversas figuras, 
mas tú no sacas de la nada nin-

. guna cosa , tú nada crias , ni 
puedes criar. 

D . Es cierto todo lo que dices. 
M . Los hombres hacen casas, 

puertas , mesas , estatuas , pin
turas , &c. Ellos no crian cosa 
alguna , solamente mudan las 
figuras de las cosas , no son 
criadores , son solamente mu-
dadores de figuras de las cosas. 

D. Así es , lo entiendo y conoico 
por cierto y verdadero todo lo 
que decís. 

M. Quando tú escribes , tú for
mas las letras , estas son tinta, 

. que se esparce sobre el papel 
dexando en este algunos espa
cios claros. Estas letras que ves, 
ion la misma tinta que ames 
hubia en el tintero , tú espar
ciendo la tinta con la pluma 
las has formado. Esta estatua 
de madera que ves , era un ár
bol , en este estaba ella : la es
tatua ames era árbol ; quando 
tema toda la madera que ahora 
le falta. Añádele otra vez la 
madera que le quitaron , y ve
rás , que otra vez aparece con 
la hgura de ái bol. 

D, Èuueudo (jui; los hombres so-

Diálogo I. 323: 
lamente hacen figuras quitan
do ó añadiendo algo á las cósas,-. 
hundiendo, hinchendo , o mu
dando el sitio de sus partes. 

M . En el campo ves nacer las 
plantas j ves salir de éstas las 
hojas , y los fruios. Cómo su
cede esto? . 

D . No lo sé. 
M. Te lo explicaré claramente. 

Mueve tú tus pies , tus manos, 
tu cabeza y tu cuerpo. 

D . He movido mis pies , mis ma
nos , mi cabeia y mi cuerpo. 

M. Para hacer estos movimientoe . 
ha bastado tu voluntad? 

D . Así es , he hecho estos movi
mientos , porque he querido. 

M. Así la tierra obedeciendo á la 
voluntad de Dios cria plantas, 
y hace que éstas produzcan 
hojas y frutos. Así el ayre obe
deciendo^ la voluntad de Dios 
causa viento grande , ó peque
ño , y tempestades. Así el sol 
obedeciendo á la voluntad de 
Dios se mueve siempre por e l 
cielo. Así todas las cosas obe
deciendo á la voluntad.de Dtos 
hacen aquello que Dios quiere. 
Si cesa la voluntad de Dids , la. 
tierra no producirá cosa algu
na : el ayre y el sol estarán 
quietos , las hojas de las plan
tas no se moverán. 

Tú vives porque Dios ijuie* 
re que vivas: si cesa la volun
tad de Dios , luego tú seras 
rviuerto Tú mueves tus pies, 
manos y cuerpo con tu volua^ 
tad : así todo quanto vtvcj y 
todo quanto hay en el iuundo, 
vive y existe , porque, tyios 
quiere. íái Dios no quierey todb 

Ss 2 se 
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se Kdúcirá á la nada. 

Dí-'-Enttendoque todas las criatu-
rats dependeu" de la voluntad 
de Dios. 

M . Si cesa la voluntad de Dios, 
todas luego vuelven á la nada, 
de que salieron. Sabes como to
das pudrán volver facilineiue á 
la nada ? Te lo explicare cla-

. íamenle. Hô aquí este número. 
IOOOOOOOOOOOOOOOOOOO &c. 

Quánto importa este número? 
©. Importa mi i Iones de millones 

de millones &c. 
M . A este número tan grande 

quítala unidad ¿ que es el pri-
- tner número. 15 

D . He quitado la unidad. 
M . Qué ha quedado, y quánto 

importa? 
D . Ha quedado esto. 

ooooooooooooooooooo &e. 
•« Todo esto iiñpérW nudá."•• 

M . Tú quitando la unidad al \m-
mcro grande dé millones de mi
llones , has reducido todos los 
millones á nada. Dios mas fa-
cümeiuc puede reducir á nada 
todas las cosas criadas. Si Dios 

. quiere que cllâs no existan nías 
1 tiempo i luego , luego todas 

obedeeiendo á la voluntad D i 
vina se convertirán en la nada, 
de que salieron por mandado 
de la misma voluntad. 

B . Entíetidoique todas las oriatu-
•! ras otistciv por voiumjididc 

Dios r y por la misma voluntad 
, pueden reducirse & nada. -
M . He aquí una luz encendida, 

toma esta vela que llamaré tu-
y a , y enciéndela eu la vete 
quema encendida, . / 

D . He encendido lavcUque. me 

.habéis dado. 
M. Tú lias encendido esta velas 

en ella antes no había la lux 
que ahora resplandece. Nada 
de luz habia antes en tu vela. 
L a luz de estas des velas alum
bra todo el aposento , en todas 
sus paredes se ve luz. De un so
plo apaga la luz de las dos ve-

Jas. 
D. He apagado la luz : hemos 

quedado á obscuras. 
M. Tú encendiste tu vela , en 

ésta viste luz , que antes no ha
bia 3 así en el mundo ahora ves 
tantas cosas que no habia antes 

. que Dios l̂ is hubiera criado. 
Tú has apagado la luz de 

las dos velas ; ésta luz no exis
te mas , ella es como la nada, 
así todas las cosas que ves, se 

• convertirán en nada , si Dios 
.-quiereque no existan. Dios con 

su voluntad las crió , y las des
truirá , quando quiera. Si tú 
haces ver la luz en tu vela , y 
la haces desaparecer con utí 

. soplo, Dios con su voluntad 
. hace que las criaturas existan, 
- y dexen de existir. • - * 

Tú no criaste i la luz , que 
• encendiste en tu vela1, sola
mente hiciste que la hu de mi 
-vela pasase á tu vela , y de cs-

, te modo el fuego que estaba 
• OetdiD.'en tu vela , se hizovisi-

• . ble. Este fuego.dexó de ser vi* 
• sible con tu soplo. Portanto , tú 
. no has criado la luz de la vela, 

ai tampoco la has reducido á 
nada, mas Dios cria de la nada 

i . la$;cosus , quando quiere, y 
las reduce á nada quando quie-

•-• re. : , C 
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D. Entiendo que Dios con su vo

luntad crió todas las criauiras, 
con su voluntad las conserva, 
y con su voluntad sola las pue
de aniquilar. 

M. Empiezas á conocer que Dios 
es criador de todo , y es pode
roso para hacer todo? Dios 
solo es criador , y todo pode
roso , es omnipotente su volun
tad , con la que luce todo 
quanto quiere. 

Si tú quieres mover una ma
no , la cabeza , los labios , la 
lengua &c. mueves estas cosas 
porque quieres i así Dios.si 
quiere criar algo , con su que
rer lo cria , y lo conserva. Con 
su querer nos crió , y nos con
serve : Dios es nuestro criador, 
conservador y dueño : es infi
nitamente bueno, justo y sabio. 

. Está en todas partes , sabe to
das las cosas , y es criador y 
conservador de todas. 

Tu alma está en tus pies, en 
tus manos y en todo tu cuerpo; 
por esto si yo toco tus pies ó 

. manos &c. luego tu alma sien
te que yo te toco , como tu al
ma está en todas las partes de: 
tu cuerpo , así Dios está en to
do sitio y lugar. 

Si tú mueves tus manos , tus 
labios, fice, aunque no los veas, 
tú sabes que se mueven : así 
Dios sabe lo que tú piensas, lo 
que piensan todos los hombres, 
y lo que se hace ó sucede en 
todo el inundo. 

Dios es todo lo que he dicho, 
y es infinito mas, que yo soy 
incapaz de decir. 

D . CouOiCQ. «jue .Dios es lo que 
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me decís , y mucho mas , que 
lo que me decís. 

M. Si tú tienes alguna cosa , tu 
dices , que esta cosa es tuya. 
Si tu escribes una letra, dices, 
que esta letra es tuya. 

D. Así es , yo digo , que es mio 
lo que tengo , y lo que he he
cho. 

M. Dios te ha criado á t í , y á mi: 
ha criado á todos los hombres: 
ha criado todas las cosas por
tanto, todas las cosas son de 
Dios, ninguna cosa es nuestra: 
todas son de Dios , que' las ha 
criado. Nosotros somo de Dios, 
que nos crió. 

D . Así es , Dios nos ha criado á 
todos , portanto , todos somos 
obras de Dies. 

M . Dios es tu amo, señor y due
ño , porque tú eres cosa suya. 
Dios te ha criado , tú eres obra 
de Dios. ' 

D. Así es , Dios es mi amo , se
ñor y dueño ^ yo soy su cria
tura. 

M . Si tu tienes alguna cosa, ésta 
estará en donde tu la pongas: 
allí debe estar, porque'tu man
das sobre ella ; y tú quieres 
que este allí. Portanto , tu que 
eres obra de Dios has de ha
cer lo que Dios quiera , has 
de hacer lo que Dios te mande. 

D. Decís bien , yo soy cosa de 
Dios , soy todo suyo , yo debo 
hacer todo lo que me mande. 

M . Dios te manda que seas bue
no. Si lo eres harás lo que Dios 
te manda, como tu amo , señor 
y dueño. Harás lo que fyios te 
mande? Le obedecerás? Es jus-

, to que le obedezcas i 
D . 
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D . Yo seré bueno , haré todo lo 

que me mánde, Dios es mi amo, 
r yo soy su siervo , soy su cria

tura. A Dios toca mandar , á 
mi toca obedecer y servir. 

M. Aunque Dios no te mandara 
que fueras bueno , tu debías 

- serlo. Tu quieres que todos sean 
buenos contigo : portanto , tú 

; debes ser bueno con Dios y coa 
: todos. 

D. Así es , yo debo ser bueno. 
M. Y a sabes que Dios es nuestro 
. • criador, es ooinipoicnt:, es m-
: finitamente sabio , justo y mi

sericordioso. Dios sabe todas 
las cosas , y todas las conser
va y gobierna. Sabes tú que 
Dios es nuestro amo , señor y 
dueño, que nos manda ser bue
nos , que debemos obedecerle, 
y servirle siempre. 

: Dime ahora , quién «sDios? 
2>. Yo no sé decir quien es. 
M . Yo te lo diré : Dios no es la 

tierra que pisas : Dios no es el 
agua que ¿¿bes : Dios no es el 
ayre que respiras : Dios no es 
el fuego que ves lucir y que-

• mar : Dios no es lo que ves en 
tierra , agua , ayre , fuego y 
cíelo , pues todas estas cosas haa 
sido criadas por Dios: Dios no 
es hombre , pues todos los hom
bres han sido,son y serán cria
dos por Dios. Dios es una cosa, 
que no es hombre , ni nada de 
quanto ves , ni de quanto pue
des pensar. Dios es una cosa 
invisible , é incomprensible. E l 
crió de la nada todas las co
sas y las conserva y las gobier
na. Dios es el amo , señor y 
dueño de todo. Es iafinito en 

todo. Sabe todas Lis cesas j esti 
en todas partes, no hay cosa que 
se le oculte, qu¿ uo sea criatura 
suya, y que nod.-penia desuvo-
luatad. 

Todo lo que Dios hace es 
bueno , santo y perfecto. No
sotros hacemos cosas malas: 
Dios es incapiz de hacer nin-

• guua cosa nula. Son buenas to
das las cosas quo Dios hace. 

Has oído io que es Dios; 
mas no te ho dich ¡ , ni te pue
do decir todo lo que es Dios: 
paos Dc sno soria iunnito en 
todas sus perfecciones , si yo 
te las puodtera decir ó decla
rar. Nosotros no sjbemos con
cebir sino cosas finitas, y Dios 
es uifimto en todo. 

J) . C .nozco que no puedo coat-
- prender lo que es Dios. mas 

conozco que Dios es iucompren-
; sible. 

M. Has dicho muy bien. Ningu
na criatura racional compren
de lo que es Dios ; mas puede 
conocer que Dios es incompren
sible , porque es infinito : si no
sotros pudiéramos comprender
le , no seria infinito , mas seria 
finito; pues es finito todo lo que 
nosotros podemos comprender. 

D. Así es, nosotros no conocemos, 
ni podemos conocer á Dios.. 

M. No digas esto , mas di así, 
nosotros conocemos á Dios, 
mas no le comprendemos. Tú 

.me conoces á mí , mas no me 
comprendes , porque tú no sa
bes lo que yo pienso , lo que yo 
sé , ni sabes otras cosas mias. 
Tú me conoces ,. porque me ves 
con tu vistit: así puedes cono* 
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cer á Dios porque 1c ves con tu 
razan.-Con ésta tú conoces que 
todos ios hombres,y todo quan
to hay en el mundo , son cosas 
criadas : si todo lo que ves en 
el mundo , ha sido criado , de-

. be haber un Criador , y este es 
Dios , á quien conoces por ra
zón , aunque no le ves con tu 
vista , porque es invisible. 

D . He entendido loque me habéis 
dicho. Yo debia haber dicho 
así : conozco á Dios , aunque 
no soy capaz de comprenderle. 

M. Has dicho muy bien. Oye 
'ahora otra cosa que debes saber 
para que conozcas mejor á Dios. 
Está atento. 

D. Decidla : la oiré con gran 
• atención. 

M. Dios es criador : iras no ha 
sido criado por ninguno. Si hu
biera sido criado, el que le hu
biera criado seria el verdadero • 
Dios. Dios es increado, es eter
no , siempre existió, y siempre 
existirá. 

D. Entiendo lo que me decís : en
tiendo que Dios criador de todo 
no ha sido criado por ninguno. 

M. Dios es uno solo , no hay 
• dos-rti tres ', ni muchos dioses. 

Dios tiene su ser solo , infinito 
y eterno. Aunque Dios es üni-

' co y solo , decimos y sabemos, 
que en Dios hay tres personas, 
que llamamos Padre , Hijo y 
Epíritu-'Santo. Estas tres per-
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sonas son distintas entre sí: mas 
són un Dios único , y solo , y 
se llaman Trinidad divina: Tr i 
nidad santísima. 

D . Yo no entiendo lo que me 
acabais de decir y explicar. 

M. Te. dare explicación mas cla
ra. Tú eres uno solo , no obs
tante tú eres tres cosas , pues 
tu existes, tú piensas , tú quie
res : estas tres cosas son distin
tas , y no obstante tú solo eres 
el que existes , el que piensas, 
y el que quieres. 

D. Empiezo á entender lo que me 
decís. 

M . Dios es incomprensible , - tu 
no puedes entender lo que es 
Dios ; portanto , no puedes en
tender , como hay tres personas 
distintas en Dios solo : te basta 
sabei , que en Dios hay estas 
tres personas. 

D. Y cómo sabeis que en Dios 
hay tres personas ? 

M. Yo lo sé , porque el mismo 
Dios lo ha dicho á todos los 
hombres. 

D . Quándo Dios ha dicho á los 
hombres estas cosas. 

M . A esta pregunta responderé 
después que te haya ensenado 
otras cosas que debes saber an
tes de oir la respuesta. Acuér
date bien de la pregunta que 
me has hecho , yo te la acorda
ré á su tiempo debido. 

DIA-
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D I A L O G O S E G U N D O . " 

Naturaleza del hombre , inmortalidad de su alnia¡ 
•premios y castigos eternos. 

he dicho lo que 
es Dios , ahora quiero decirte 
lo que tú eres, y lo que son 

', todos los hombres. 
D. Todos los hombres son lo que 

yo soy. , ' 
M- Es así : mas tú no sabes lo 

¡que tú eres. 
D. Yo sé , lo que yo soy. 
M. Te engañas , yo te haré co-
• nocer tu engaño. Tú no sabes 
:1o que eres , lo sabrás después. 

"D, Deseo saber lo que yo soy. 
M. Tú tienes pensamiento , tú 

tienes voluntad , tú tienes me
moria , tij sabes leer y escribir, 
tú entiendes lo que Içcs , tú 

.empiezas ya á s.er sábio. Dime, 
tú piensas y entiendes con tus 

.. manos , ó con tu corazón , con 
tu boca , con tu vista ., ó con 
tü frepte?„De las partes dç 
tu cuerpo «jual es. la que pien
sa y entiende ? 

D . Yo no pienso con mis manos, 
ni con mi boca , ni con mi 
freme &c. yo pienso dentro 
de mí. - . .;' 

M . Quál es la cosa que piensa 
dentro de tí { 

D . Yo no lo sé. 
M. Dune , has visto despedazar 

á algún animal? 
X). Sí señor , he visto despeda

zar á algunos animales. 

M. Has visto , que dentro de 
ellos, hay huesos y carne? 

D. Sí señor , he visto que den
tro de ellos hay huesos y carne. 

M. Las mismas cosas hay dea-
tro de tu cuerpo. 

D. Es así. 
M. Dentro de . tu cuerpo piensa.il 

.tus. huesos j ó tu carne? 
D. No señor , mis huesos y mi 

carne no piensan. 
M. Quál es la cosa que piensa 

dentro de tu cuerpo i 
D. Yo no sé responder. 

, M. Yo te enseñaré la, respuesta. 
Dime j los huesos ó la.eaijje 
de tus manos piensan? 

D. No señor. • , 
M. Los huesos, y la carne que 

están dentro de tu cuerpo , soa ; 
cô no los huesos , y la carne de 
tus m mps $ portanto si e^as 
np .piensan, tainpoco ningún 

. hueso , ni ninguna aparte de tu 
cuerpo pensará. 

D. Es así. 
M . Todo tu cuerpo se compone 

de htusos , carne , nervietS;,-y 
sangre ; estas cosas no piensan, 

. portanto tu cuerpo no piensa,. 
I ) . Es así , mi cuerpo no piensa. 
M. Quál es la cósa que piensa 

en tí? Es tu cuerpo? 
D. No señor , mi cuerpo no es, 

es otra cosa que no es cuerpo. 
M . Ésta cosa es la que se llama 

at-
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• alma , porque anima á tu cuer

po , si de este f-iltasc el alma, 
el cuerpo quedaria muerto. 

T). Es así , el cuerpo muere, 
quando le falta el alma. 

M . E l cuerpo müerto tiene hue
sos , carne , nervios &c. como 
los tenia quando estaba vivo. 

D. Es así , coino decís. 
M . E l cuerpo muerto no ve , no 

oye , no gusta , no huele , no 
siente , no se mueve , no vive, 
porque le falta el alma , que 
hacia en el cuerpo todas estas 
cosas. 

X>. Todo esto es cierto, lo entien
do bien. 

M . Si ves á un hombre muerto, 
en él no hay alma , h'.;y cuer
po solo. E l alma á donde se ha 
ido? 

D . Yo no sé á donde se ha ido. 
M . E l alma se ha ido , ó se ha 

muerto? 
X). Yo no se responder ahora, 

dexame pensar para responder. 
-iW. No pienses nada , yo te lo 
. diré. 

X). Lo oiré con placer y aten
ción. 

M. Oye. T u cuerpo no piensa: 
en tu cuerpo hay una cosa in
visible , que piensa : esta cosa 
es tu alma , que no es cuerpo, 
no es corporal, no puede morir. 
Porque tu alma es cosa invisi
ble ; los cjichillos , el agua , el 
fuego , ni alguna cosa visible 
no pueden matarla. Dios ha 
criado tu alma para que viva 
siempre. Quando tu alma está 
dentro de tu cuerpo , á este dá 
vida : quando saldrá de tu 
cuerpo , éste quedará sin vida, 
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quedará muerto , mas tu alma 
no morirá. 

D . Entiendo bien esta doctrina, 
y me agrada. 

M . T u quieres vivir siempre? 
X>. Si señor , yo quiero vivir 

siempre, 
M . Ciertamente tu vivirás siem

pre. Después que tu cuerpo 
quedo muerto, tú vivirás siem
pre j porque tu alma seguirá 
viviendo eternamente. Sabes tú 
á donde irá tu alma ? 

D . Deseo saberlo , decidmelo. 
M . Dios es justo : si Dios es jus

to , debe premiar á los hombres 
buenos , y debe castigar á los 
hombres malos.. 

D . Entiendo bien esto. Dios,por
que es justo , premiará á los 
buenos , y castigará á los ma
los. • 

M . Si tu eres bueno , Dios te 
premiará : si eres malo , Dio$ 
te castigará. , .;|:. 

D. Yo seré bueno. T 
M . Sabes el premio que Dios te 

dará , si eres bueno? 
D . Yo no lo sé , decidmelo prpai-

tamentc. 
M. Si eres bueno , tu alma irá 

al cielo , en donde está Dios: 
verá á Dios , y con su vista 
será infinitamente feliz para 
siempre , para siempre. 

D . Yo deseo ver presto á Dios 
para ser infinitamente feliz pa
ra siempre. 

M. Si deseas infinita felicidad 
para tu alma , deberás ser 
bueno. 

D . Yo seré bueno. 
M . Si fueres malo, Dios casti

gará eternamente á tu almí-
Tt e* 
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en un sitio llamado infierno. 
E n éste hay muchos espíritus 
muy malos , que se llaman 
diablos , ó demonios. Dios cas
tiga á estos y te castigará tam
bién á tí. Los diablos castiga
rán á tu alma. Sabes como 
Dios castiga á lãs almas malas? 

2X Yo no lo sé , decídmelo. 
M . Dios no será visible á estas 

almas. Elias no tendrán la fe-
• licidad infinita de ver á Dios, 

mas serán castigadas eterna
mente. Dios , que con su vo
luntad hace todas las cosas, 
con su voluntad hará que las 
almas malas sean castigadas 
eternamente. 

D . Hay muchas almas en el in
fierno? 

M . En el infierno están todas 
las almas que eran malas al 
salir de sus cuerpos. 

2). Si yo he sido malo , y después 
, fuere bueno, iré al infierno? 

M . No , no irás , porque van 
solamente los que son malos 
quando mueren. 

D . Yo seré biieno, quando mo
riré. 

Ai. Debes siempre ser bueno, 
'¡porque- tú no sabes , quando 
morirás. Si la muerte viene, 

y no eres bueno, irás al I n 
fierno , en donde tu alma será 
eternamente castigada. Aill tu 
alma no verá jamás á Dies, no 
tendrá felicidad infinita , mas 
estará siempre en compañía dé 
los diablos , y será eternamen
te castigada. 

Dime , el perro , el caballo, 
y los demás animales tienen 
alma , como tu ? 

D. No señor, porque no pien
san , . como pienso. 

M. Quándo los animales mueren, 
mmire todo lo que habia en 
ellos ? 

D. Yo no sé responder. 
M. Sabe , que los animales son, 

como un relox : este relox es 
hechura de los hombres , y 
los animales son reloxes.hechos 
por Dios. 

D. Entiendo lo que me has dia
cho. Ai. 

M . Como el relox al quebrarsCj ó 
deshacerse dexa de moverse, así 
al morir los animales estos se 
deshacen, y perecen , y nin
guna parte de ellos queda 
viva. •>:-. 

D. Endeudó, que al morir Jos 
animales muere todo lo que 
habia en ellos. '•• 

D I A -
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D I A L O G O T E R C E R O . 

Creación del mundo , y principalmente del hombre 5 su 
propagación: diluvio universal: y venida del Divino 

Salvador para redimir el linage humano. 

Maestro. Gonoces á Dios nues
tro criador , amo, dueño y se
ñor , y sabes quien eres tú? 

D. Yo conozco á Dios , que es 
criador de todo , y es nuestro 
amo, dueño y señor , y se que 
yo consto de cuerpo que muc
re , y de .ilma ,que es inmortal. 

M. Quándo Dios crió el mundo 
y los hombres? 

D . Yo no se responderos. 
M . Yo te daré noticia breve , y 

clara de todo. 
D . Dadme esta noticia , yo deseo 

saberla. 
M . Dime , el mundo fue criado, 

ó salió de la nada? 
D . Si señor , el mundo salió de 

la. nada. 
M. Quién sacó de la nada al 

mundo? 
D. Dios le sacó. 
M . Dios existia antes que saca

se de la nada al mundo? 
D. Si señor, Dios existia entonces. 
M. E l mundo existió siempre? 
D . No señor. 
M. Has respondido bien. E l mun

do no existió siempre , porque 
no podia existir antes que fue
se criado. 

D . Así es. 
M . Dios crió el mundo , ó lo 

sacó de lanada : crió prime

ramente el cielo y la tierra, 
después las plantas y los ani
males , y últimamente crió á 
un hombre llamado Adan , y 
á una muger llamada Eva ; y 
de este hombre , y de esta jnu-
ger descienden todos los hdm-
bres. 

D. Dios crió otras cosas? 
M. S í , también crió muchas subs

tancias ó seres sin cuerpos , los 
quales se llaman espíritus pu
ros , ó ángeles. Tú sabes .dOtt« 
de están estos ángeles ? 

D . .No señor. 
M. Te lo diré. De todos estos, 

ángeles, cuyo número es gran
dísimo , unos fueron buenos;, y 
otros fueron maios. A los bue
nos Dios premió hacicnctoltó 
que gozasen de su vista , y de 
este modo fuesen infinitamente 
felices. Dios castigó á los ma
los , arrojándolos al infierno, 
en donde son castigados. 

Estos ángeles malos se lla
man diablos, ó demonios ; Dios 
les permite que puedan estar 
invisiblemente entre los hom
bres j y les tienten á hacer mal. 

Los diablos desean y procu
ran , que los hombres sean ma
los , como ellos lo son , pára 
que sean castigados ea el in
fierno , en donde ellos están. 

Tt a Los 



3 3 4 Catecismo de la Doctrina Christiana. 
Los diablos invisiblemente 

te tientan á ti , y á todos los 
hombres para que todos haga
mos mal de pensamiento , y 
con señas , palabras y obras. 

1) . Yo no haré mal alguno , no 
haré caso de las tentaciones 
de los diablos. 

M. Estos te pueden tentar para 
. que hagas m a l , mas jcú no lo 

harás , sino quieres. ISios ayu
da á los hombres para que sean 
buenos , y también les envia 
los ángeles buenos para que les 
aconsejen , é inspiren á obrar 
bien. Todos los hombres tienen 
siempre en. su compañía un 
ángel bueno , que les inspira 
ã pensar , y obrar bien. Este 
ángel bueno se llama ángel de 
nuestra guardia. 

2) . Yo también tendré mi ángel 
bueno de mi guardia ? Mas yo 
no lo veo. 

M . Tú no lo ves ; porque tu an
gel es invisible, así como tú 
no ves tu a!ma , porque esta 
es invisible. 

2). Quándó Dios crió, á los án
geles buenos y malos? 

jfcf. No se sabe , quando Dios los 
crió , se sAbe , que Dios 
los crió antes que criase á Adan, 
y á E v a , y éstos fueron criados 
mas de seis mil años há. Oye 
ahora, cómo Dios crió á Adan, 
y á E v a , que fueron:Jos prime
ros hombres. „ . , 1 

Dios crió á éstos con cuer
po , y alma , como somos 
nosotros ; mas su cuerpo esta
ba siempre sano, y era inmor
tal. Dios los. crió para premiar
los eternamente con su vista ea 

el cielo , si eran buenos. Mas 
Adan y Eva fueron malos, 
porque desobedecieron á Dios. 
E l diablo los tentó , y ellos si-' 
guieron el consejo del diablo, 
para desobedecer á Dios ; por 
esto Dios los castigó. 

D . Cómo les castigo ? 
M. Envió muchos castigos á 

Adan , y á Eva , y á todos sus 
descendientes , que somos todos 
los hombres. Dios castigó á 
Adan , y á Eva quitándoles 
muchos bienes que les habia 
dado graciosamente. Les qui
tó muchos bienes en el cuerpo, 
y en el alma. 

D. Qué bienes les quitó Dios? 
M . Su relación seria larga , bás

tate saber algunos bienes de 
los muchos que Dios les quitó. 
Oyelos. 
Dios habia criado inmortales á 

, Adan , y á Eva , y les quitó la 
inmortalidad, por esto ellos mu
rieron , como nosotros. 

Dios los crió amándolos , co
mo á criaturas amigas suyas: 
y porque fueron desobedientes, 
privó de su amistad á Adan, 
y á Eva , y á su descendientes, 
como á criaturas enemigas su
yas. 

Dios-Jos crió para prepiiaflos 
eternamente con su vista en el 
cielo si obraban bien : y los 
castigó cerrando el cielo á ellos, 

ry á sus descendientes para que 
no viesen jamás á Dios. 

Dios por haberle sido deso
bedientes Adan , y E v a , pri
vó de tantos bienes á éstos, y 
á sus descendientes , y los cas
tigó con las enfermedades, con 

lo* 



los trabajos , y 
que nosotros padecemos, y ellos 
padecierou. 

D., Adan y Eva no están en el 
cielo i 

M . En el ciclo están ; porque 
Dios misericordioso con ellos, 
y con todos sus descendientes, 
determinó abrir el cielo para 
que todos los buenos entrasen 
en el , y también Adan y 
Eva , que después de haber si
do desobedientes, fueron buenos. 

X). Dios , quándo abrió el cielo 
para que los buenos pudiéra
mos entrar en el? 

Sí. Dios abrió el cielo muchos 
años después de haber muerto 
Adan y Eva. 

Entre los hijos , nietos, biz
nietos , &c. de estos hubo al-

. gBnos buenos , y muchos fue
ron malos, por lo que Dios en
vió á todo el mundo • tantas 
aguas, que se ahogarom todos 
los hombres , sino los de una 
familia llamada del santo "¡Níoé, 
del qual descendemos todos los 

v hombres. 
Muchos años después de ha

ber muerto Noé , Dios determi
nó abrir el cielo , para que en 
el entrasen todos los buenos qüc 

. habían muerto , y que morirán 
hasta el fin del mundo. E l cic
lo estaba cerrado para todos los 
hombres por motivo de la des-
obediepcia de Adan á Dios , 
qúc nos miraba como á enemi
gos suyos , y descendientes de 
un rcbcldci Dios nos abrió el 
cielo haciéndonos amigos suyos. 

Quien sino Dios , podia ha
cer amigos suyos á ios hombres? 
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con la muerte D. Dios nos ha hecho 

suyos í 

3 3 3 
amigos 

M. Dios mismo baxó del cielo á 
la. tierra para hacernos amigos 
suyos. 

D . Cómo baxó? 
M. Te dixe antes , que Dios es 
. uno solo en sí , tiene un ser 

solo ; mas en Dios hay tres 
personas, que se llaman Padre, 
Hijo y Epíritu-Santo. 

L a segunda de estas pesso-
nas , que es Dios Hijo , se hizo 
hombre, por obra de Dios Espí
ritu-Santo, en las entrañas d& 
una santísima Virgen, llamada 
Maria , hija de dos santos 
grandes , llamados Juaquin y 
Ana. 

L a Virgen María era esposa 
de un hombre santo llamado 
Josef , y vivió siempre virgen 
en compañía de su santo con
sorte. 

. Dios Hijo: hecho hombre ¡en 
las entrañas^ de la santísuril 
Virgen María, nació, y se lla
mó Jesus j esto es , redemptor, 
y salvador del linage humano. 
También se llamó Christo , y 
por esto nosotros nos Humamos 
chris'tianos. •,.<.>. 

D. Dios hombre llamado Jesuij 
y Christo quánto tiempo estüvo 
en el mundo? Qué hizoeri él? 

M. Jesu-Christo nuestro ipivíno 
Salvador estuvo en el mündo 
33 años. E n este tiempo hizo 
muchos milagros , resucitó 
muertos , dió vista á eiegos, 
dió el habla , el oido á sordo
mudos , é hizo otros infinitos 
prodigios. Enseñó á los hom
bres doctrina santísima para-* 

que 
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que fuesea buenos-, y se salva
sen , ó fuesen al cielo. Tuvo 

• muchos discípulos- buenos , y 
e-j^í"éstos eligió doce ^ ¡que erkn 

sus compañeros. Los hombres 
malos no creyeron la doctrina 
de jesu-Christo , y por esto le 
persiguieron , 1c prendieron, 
le azotaron , le quitaron la vi 
da, en, una cruz , y después le 
sepultaron. Jesu-Chríâto al tér-
ccr día de haber sido sepulta
do resucitó glorioso , estuvo 
entre los hombres 40 dias , y 

. después subió á los ciclos , en 
; donde está á la mano derecha 

de Dios Padre. Desde allí ha 
, de baxif en el fin del mundo 

para juzgar á todos los hom
bres. Estos entonces resucita
rán, ó sus almas vendrán á sus 
cuerpos. Jesu-Christo llevará 

; consiga los buenos al cielo pa
ra «iempie , y echará los ma-

, los al infierno para siempre. 
I X Yo quiero ir con Jesu-Chris

to al ciclo para siempre. 
M . Si quieres ir con Jesu-Chris-
. to al ciclo para siempre , debes 
• hacer lo que Jesu-Christo 

D . Qué .çosas manda Jesu-Christo? 
M. Jísu-Chr'wto mandó á sus 

Apóstoles todas las cosas que 
, nosotros debemos saber ^y ha-
; ccr para ir al cielo. 

B , Decidme estas «osas porque 
quiero saberlas , y quiero ha
cerlo que mandó Jesu-Christo. 

M. Estas cosas se contienen en 
este libro , que se llama Doc. 

trina christiana , porque en él 
está escrita la doctrina que nos 
dexó Jesu-Christo. 

D. Dadme el libro para leerlo. 
M. Yo te lo daré , mas es nece

sario que yo te explique lo 
que no entiendas. 

D . Yo oiré con placer vuestra 
explicación, porque deseo saber 
toda la doctrina christiana. 

M. Si tu la sabes , y obras lo 
que ella dice, serás buen chris-
tiano ; si eres buen chrístiano, 
irás al cielo para estar eterna
mente con Dios Padre , Dios 
Hijo y Dios Espíritu-Santo , y 
con todos los santos, y con to
dos los b'uenos. 

D. Yo deseo saber la doctrina 
christiana , y hacer todo lo 
que ella dice. 

M. Dios es el que en tu alma 
causa estos deseos buenos de 
saber la doctrina christiana , y 
de hacer todo lo que ella dice. 
Dios en nosotros obra todo lo 
bueno que pensamos , decimos, 
y obramos. Da gracias á Dios 
porque te infunde estos deseos 
buenos, yo te daré noticia de 

• todo lo que deseas saber. 
D . Dádmela prontamente. 
M; He aquí el libro de la doctri

na christiana : empieza á es
cribir las preguntas y respues
tas , que en él hay , y que son 
preguntas de un ignorante que 
desea ser ehristiano , y res
puestas de un christiano docto 
que le instruye. 

D. Empiezo á escribirlas. 

DIA-
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D I A L O G O Q U A R T O . 

Doctrina Christiana. 

§. I . 

gil í es el hombre ; y qué es Dios. 

P . ^ ^ u é cos.t eres tú? 
R. Soy uno de los descendientes 
.-, del primer hombre ILimado 

Adan , cuya alma inmortal 
Dios crió de Ja nada , y cuyo 
cuerpo formó de la tierra. 

P. Quien te lia hecho , y puesto 
en este mundo? 

jR, Dios me ha criado , y puesto 
en este mundo , y me hace exis-

j ¡ tir en él. Consto de alma in
mortal , y de cuerpo mortal. 
Dios ha criado de la nada, mi 
alma inmortal; el mismo Dios 
ha dispuesto , que mi cuerpo, 
como, también el de qualquier 
descendiente de Adan se for
men sucesivamenete en las en
trañas de sus madres. 

P. Quien es Dios? 
R. Dios es increado , y criador 
.• de todo , infinitamente bueno, 

sábio y justo , remunerador, 
que coa cl cielo premia eterná-
mente á los buenos , y con el 
infierno èastiga eternamente á 
los malos) es dueño absoluto de 
todas las criaturas. E l las crió, 
conserva y gobierna , como 
único y absoluto dueño. 

P¿ Dios1 es uno solo? ' 
R. Dios.es uao solo en su ser , ó 
-"4 

en ta esencia , mas CÍ trino én 
i. sus personas, las quales tienen 

un inis;no y único ser. 
P. Cómo SJ nombran estas trés 

personas , que tienen un mis
mo ser , ó son un Dios solo? -

R. Se nombran Dios Padre , Dios 
! Hijo , y Dios Espíritit-Santo.'i 

P. Estas tres personas son tres 
dioses? 

K . No son tres dioses , son un 
Dios solo , porque tienen un 
mismo y único ser , ó esencia. 

P. L a primera persona , qu¡8 es 
el Padrç , es Dios? 

R. Sí señor , el Padre es Dios. 
P. X a segunda persona que es 

el Hijo , es Dios? 
R. Sí señor , el Hijo es Dios.' 
P. L a tercera persona que es el 

Espíritu-Santo, es Dios? 
R. Sí señor,i el Espíritu-Santo es 
.".Dios; ' . - i s.,'/ :. 
P. Si son tres personas , y cada 

persona es Dios , las tres per
sonas serán tres Dioses? 

•R, Son tres personas con un mís-
- . mo ser , ó 'esencia ; y eolàò cl 

ser def lastres personas'•téstUno 
solo , así las tres pergonal sBn 
un Dios solo. .¿'•¡'i. >l 

P. Las tres personas son iguales 
en to lo? 

R. Sí señor, son iguales en poder, 
bondad, sabiduría, ctcjrrtidâdy"y 
en todo, porque tienen'uft'tnis-

'• mq ser. • • . 
$.11. 



Catecismo de la Doctrina Christiana. 

§. I I . 

Encarnación del 
y su Doctrina 

Fin del hombre. 
Hijo de Dios , 

santísima. 

i*. JPara que fin te crió Dios? 
R . Me crió para .servirle' en. este 

mundo - mortal ¿ y gozar eter-
/ .ñámente de la infinita felicidad 

de su vista en el cielo. 
P. Cómo sirves á Dios en este 
Í-ÍHinundo mortal ? 
R. Sirvo á Dios creyendo todo lo 
t. que ha rereíado á ios hombres, 

esperando en sus promesas he
chas á éstos , y en su bondad 
infinita , amándole sobre todo 

. lo criado , y obrando lo que es 
, conforme á. su santísima volun

tad , y í sus preceptos. Sirvo 
4 Dios en todo Según la dbctri-

,-j a* de la religion; Christiana, 
que profeso. 

P. Tú eres christiano? 
R. Si señor , soy.christiano. 
P. Qué quiere ¿ecir christiano? 

4JU Christiano i £l< que erée é'n 
Jesu-Christo, y profesa^sui fean-

! .ta religion./ i tv . 
P. Quién es Jesu-Chtisto? 
R . Dios Hijo , que por obra de 

,. Dios Espíritu-Santo encarnó en 
Í3 Jas entrañas de una virgen san-
jiirtísima Uanuda,-Maria. 
,3̂ 9 Oué cosa eft,encarnar? , 
R. Encarnar es hacerse Lombre: 

Dios Hijo tomó cuerpo y alma, 
y sin dexar de ser Dios fue hom
bre , como nosotros. . 

, "P. Por qué Dios Hijo se hizo hom-
.. bre? , , ? . , ; , .:ílVj 
R. Se hizo hombre para que el 

linage humano , antes enemigo 
de Dios , fuese su amigo : y 
para que los hombres , antes 
esclavos del demonio , fuesen 
hijos de Dios. Por esto Dios 
Hijo , hecho hombre , es nues
tro redemptor y salvador , que 
de enemigos de .Dios nos hizo 
sus amigos, de esclavos del 
demonio nos hizo hijos de Dios, 
y como á tales nos grangeó po'r 
herencia su gloria. 

P. Por qué Dios Hijo hecho hom
bre se llama Jesu-Christo? 

R. Dios Hijo , hecho hombre i se 
llama Jesus,estoes , Salvador, 
porque se hizo hombre para sal
var á todos los hombres. T a m 
bién se llama Christo , esto es, 
ungido, ó sumo sacerdote, y rey, 
porque; él es el sacerdote , rey, 
y mesiás que Dios prometió í 

- los hombres por medio de la 
ley. que dio-á Moyscs , y por 
medio de los profetas. 

P. Quánto tiempo estuvo Jesu-
Christo entre los hombres, y que 

- hizo, mientras vivió entre ellos? 
-S. Jesu-Christo vivió casi 3 3 aáos 

en este mundo, y con sus exem
plos santísimos , con su doctri
na divina , y con los milagros 
hizo conocer á los hombres 

- que era Hijo de Dios , y que 
era su salvador y maestro. 

-P. Qué doctrina enseñó Jesu-
' Cnristo? , 
R. Enseñó lo que debemos creer, 

lo que debemos pedir á Dios, 
los mandamientos divinos que 
debemos observar „ y los sacra
mentos que debemos recibir. Y 
estas cosas debemos sabor y efl-

• leader .todos, dos ,; christLanós, 
por» 



Parte I I I 
porque no podemos cumplirlas 
sía saberlas , y entenderlas. 

§. H L 

Artículos de la Fé chrhtianct*, 

. . D i P. JLJ ' ¿me loque debemos creer. 
R. Debemos creer en general to

do lo que nos propone la santa 
Iglesia,. que es la congrega
ción de todos los fieles , regida 
invisiblemente por Jesu-Chris-
to , y visiblemente por su V i 
cario , . que es el Papa , ó el 
Romano Pontífice : y en parti
cular debemos creer y saber 
los doce artículos ó verdades, 
que se contienen en lo que 
llafeatoos símbolo de la fé 
chrísiiana. 

P. Di esta oración que llamas 
símbolo de la fé christiana. 

jR. L a diré : oidla. 
1 Creo en Dios Padre todo 

poderoso, criador del cielo y 
de la tierra: 

2 Creo en Jesu-Christo su 
único hijo nuestro señor: 

3 Que fue concebido por 
obra del Espíritu-Santo, y na
ció de santa Maria Virgen: 

;v 4 Padeció debaxo del po
der de Poncio Pügto : fue cru
cificado : muerto y sepultado: 

•' hf, U'.í̂ SQendió & los k^cr-si 
• nos-, y al fiercer dia resucitó 
- de entre los muertos : 

6 Subió á los cielos : y es
tá sentado á la diestra de Dios 
Padre» todo poderoso. 

7 „ Pçsçle allí ha de venir á 
• • M z j & f i . i ¿.JIM ylvQi^y .Á los 
£ . Jomo I I . 

Diálogo I F . 33 jr 
juuerios. 

8 Creo en el Espíritu-
Santo; 

9 L a santa Iglesia católi
ca 5 la comunión de los santos: 
;; t o E L perdón de los pe
cados: 

11 L a resurreecipa de la 
carne: 

i s Y la vida perdurable. 
Amen. 

P. Quien hizo esta oración que 
acabas de decir ? 

R. Los santos Apóstoles de Jesu-
- Chrisio. . -.•!. . ' '^3. 

P. Qué quiere decir la palabr* 
Apóstoles ? 

R. Por la palabra Apóstoles, que 
quiere decir Embiados, enten
demos doce discípulos de Je
su-Christo , á los quales en
vió para predicar el Evange
lio , dándoles facultad par* 
perdonar los pecados en su, 
nombre , para hacer milagros, 
para dar los sacramentos, que 
después explicare , y para ha
cer sucesores suyos , que son 
los Sacerdoteslos Obispos» f i 
el Papa , que es Obispo de Ro
ma. Los sacerdotes se llaman 
ministros eclesiásticos ; losr 
Obispos se llaman pastores e.cld-
síásticos, y el Papa se llama 

. pastor universal He la unien de 
ÍQS christíanos, 6 de la Jgle-

..: sia¡' chjóistiaoa.. . 
P. Para-qué hicieron los Aposto» 

les esta oración ? 
R. Para instruirnos en lo que de

bemos creer , ó informar nuas-
..-tra fé christiana. • 

P. Que entiendes por fé chris-

Vv R-



Catecismo de la 
R r ú n conocimiento sobrcnatu-
•!'tal;, con; el qüe creemos ó te

nemos por cierto lo que no 
- vemos , porque Dios nos lo 

dice, ''i' <••>:•••• • ••• 
P. De doade**ábcs que Dios ha 

dicho lo que creéis? 
Ki Lo sé ,• posquc- me lo dice la 

Iglesia regida por Jesu-Chris-
ío, é inspirada por el Espíritu-
Santo. 

§. I V . 

Explicación del primer artículo de 
>•»•: . . ; la Fé. 

P, ^Explícame los doce artículos, 
que contiene la oración del sím
bolo de la fe Christiana , que 
has rezado. 

R,' Te los explicaré según me los 
-f vayas preguntando. 

2?. Que entiendes , quando dices: 
Creo en Dios ? 

R. Entiendo, que tengo por cier-
* to haber un Dios solo , y* no 

i muchos dioses. 
F . -Qué ehtiendes, quando dices: 

"Padre , todo poderoso f criador 
del ciclo y de la tierra í 

R. Entiendo , que Dios uno solo 
én su SIT ó esencia es trino en 

- las personas ; ó que Dios tiene 
una esencia , ó naturaleza so
la , y tres personas distiotás, 
que se llaman SsfiitísitrttfiTrífli-

' -dad , y que la |>tttííéra dé és
tas se llama Dios Padre -; por-
que es padre verdadero de la 

- segunda persona , que es Dios 
Hijo, de la que s¿ habla en 

* el siguiente artículo. • ./ . 
Dios se llama todo podôroso 

Doctrina Christiana. 
ú omnipotente ; porque aun
que Dios tiene otros títulos, 
como ser eterno , inmenso, é 
infinito en bondad, justicia, sa
biduría , y en todo quanto hay 
de bueiio , mas en este artícu
lo se llama omnipotente , para 
que este título nos haga cono
cer ser cierto haber hecho DioS' 
todo lo que creemos. 

Dios se llama criador del 
cielo y de la tierra , porque 
con su querer crió de la nada 
todas las criaturas. 

§• V. 

Explicación del segundo artículo 
de la Fé. 

P. Q u é entiendes, quando dices: 
Creo en Jcsu-Christo , su único 
hijo, nuestro señor ? 

R. Entiendo , que Dios Hijo de 
Dios Padre es la segunda per
sona de la Santísima Trinidad: 
y qüe se llama también Jesu-
Christa , y es nuestro salva
dor , maestro y señor , como 
anteá te dixe, y expliqué. 

§. V I . 

Explicación del tercer artículo de 
;la Fé. • 

Q- ... ^ oiv.i.M ': i. i t i i , 
ué 'ientiéíides,- qüandd» di-

'-'fcfe*-: ' Jesu-Çhriito fué cante-
bido por obra del Espfritu-Sctn-
to , y nació de sànta Maria 
Virgen ? : •. ' • í 

it. Entiendo , que Dios Hijo en* 
éarnó milagrosamente en ; las 

• pur-ísípias entrañas -tte 'lk Vir-
•• r ¿ en 
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gen Maria. En estas se formó ees : Jesu-Cbristo padeció deba-

xo dei poíicr de Pondo Piloto, 
fue crucificado , muerto ¡y ¿e-
pidtado ? 

R. Entiendo decir que Jesu-Chris-

milagrosamente con el querer 
y con la omnipotencia de Dios, 
un cuerpo humano animado 
de alma humana criada por 
Dios ; y Dios Hijo uniéndose 
á este cuerpo y á esta alma, 
sin dexar de ser Dios , fue 
hombre : y en quanto hom
bre , fue hijo de Maria vir
gen , que le concibió milagro
samente. De esta virgen purí
sima nació Jesu-Christo en 
quanto es hombre. 

P. Por qué se dice que Jesu-
Christo fue concebido por obra 
del Espíritu-Santo? 

R. Dios Padre , Dios Hijo , y 
Dios Espíritu-Samo son tres 
personas , que tienen un mis
mo ser , por lo que son un 
único y solo Dios, y son igua
les en todo como dixe antes. Lo 
que obra una de cst.is perso
nas , lo obran juntamente las 
otras , porque tienen un mismo 
poder , sabiduría , y bondad: 

- mas las obras del poder se atri
buyen á Dios Padre ; las obras 
de la sabiduría se atribuyen á 
Dios Hijo, y las obras de amor 
se atribuyen al Espíritu-Santo: 
y porque el hacerse hombre 
Dios Hijo por salvar al lina-
ge humano , fue obra de in
finito amor , esta obra se atri
buye al Espíritu-Santo. 

§. V I I . 

Explicación del quarto artículo de 
la Fé, 

P. Q u é entieades , quando di

to , habiendo vivido cerca de 
33 años entre los hombres , y 
habiéndoles enseñado con su 
vida santísima ¡, con su doc
trina divina , y con sus mila
gros el camino de su eterna 
salvación , fue perseguido y 

. acusado en el tribunal de Poli
cio Pilato, presidente de Judca, 
cl qual después de haberle he* 
dio azotar cruel c infamemen
te , le condenó injustamejtUc á*, 
morir en una crui : en ésta, 
que de infame juicio ha pasa
do á ser gloriosa .sejííal ^.in
signia del christiano , murió 
Jesu-Christo, y después fue se
pultado. 

P. Por qué la cruz es insignia ó 
señal del christiano .? „• >; 

R. Porque es figura de Jesu;Chris-
to crucificado , que inuriejid», 
en ella nos redimió. 

P. Cómo los christianos usan es-
. ta insignia de la cruz ? 

R. L a usamos todos los chris
tianos signándonos ó saniiguán-
donos. 

P. Cómo se santiguan coa. ¿a 
cruz. - -, 

R. Haciendo una cruz con la ma
no derecha desde la frente has
ta el pecho ., ,y después desde, 
el hombro izquierdo hasta;|el 
derecho, y diciendo al mismo 
tiempo estas palabras.: »E[% t t 
nombre del Padre y del fíijo 
y del Espíritu-Santo., Amen, 

P. Cómo se signan con la q m ^ 
Vva K i 
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HL. Se signan , formando con la P. Jesu-Christo, siendo Dios in 

mano derecha tres cruces : una 
• <n la frente , otra sobre la bo

ca , otra en el pecho , y si 
se añade la que se hace al 
santiguarse , se llama persig
narse. Quando se hacen estas 
quatro cruces se dicen estas 
palabras : «por la señal de la 
«anta crux , de 
talgos líbranos 

nuestros ene-
, Sefioi- Dios 

nuestro : en el nombre del Pa-
dre, y del íjijo , y del Espi-
rhu-Santo.» 

2*. Quándo ios christianos hacen 
la señal de la cruz ? 

R. La hacen quando van á dor-
:míry despiertan, quando sa-

• lert de sus casas , y gencral-
• toen te quando empiezan algu-
' na obra , ó se hallan en al

gún peligro. 
2*. Para qué se hace la señal de 
« la crút ? • 

¡R. Para implorar la asistencia de 
-Dios. 

JP. Para qué Jesu-Christo quiso 
hacerse hombre, y morir en la 
«ruz ? 

R. Para poder morir por los hom-
-«tfres , darles txeihplos santí

simos , y librar de la muerte 
á sus almas , las qualcs in
currieron en ella por el pe
cado de nuestro primer padre 
Adan , en quien todos pe
camos. 

P, Jesu-Christo sin morir podía 
• haber redimido ó librado de 

la muerte á los hombres ? 
R. Si Señor; mas este modo de 
^Jredimir k iús hombres fue 

mas conveaipote que ningún 
«tro. •'•>'' 

mortal, cómo pudo morir? 
R, Jesu-Christo , Dios inmor

tal , se hizo hombre : y mu
rió en quanto era hombre , y 
no en quanto era Dios. 

§. V I H . 

Explicación del quinto articulo de 
la Fé. 

P. Q u é entiendes , quando di
ces : que Jesu-Christo despuei 
de haber muerto descendió ó ba
scó ií los infiernos ? 

jR. Para que yo con claridad te 
explique lo que entiendo por 
dichas palabras , debes saber 
que llamamos infiernos i los 
sitios baxos ó inferiores de lo 
interior de la tierra : y cree
mos que allí hay quatro in
fiernos : uno es de ios conde
nados eternamente j y estos son 
los que mueren en pecado mor
tal : el segundo iníierno se sue
le llamar limbo , y en él es
tán las almas de los niños 
que mueren sin haber recibi-

' do el bautismo , que es el pri
mer sacramento de nuestra re
ligion Christiana : el tercer in
fierno por nosotros se llama 
purgatorio , porque en él es
tán los justos , que tienen que 
purgar las penas de lo pialo 
que han hecho : y el quarto 
infierno se- suele-llamar seno 
de los santos padres , porque 

- en él estaban las almas de los-
justos qnc habían muerto an
tes que Jcsu;Christo subiese á 

• los cielos.. Á este último: in--
fier-
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fierno baxó Jesu-Chrisio, con 
su presencia hizo bienaventu
radas á las almas justas que 
en él habia , y las sacó de 
allí para conducirlas en su 
compañía al cielo. Jesu-Chris-
to hizo también sensible su 
presencia á las almas del pur
gatorio , y de este modo las 
consoló , y confortó en las pe
nas que padecían para purgar
se de sus pecados. Y aún al
gunos quieren que se las lle
vó también consigo al ciclo. 

P. Jesu-Christo después de ha
ber muerto, cómo baxó al se
no de los infiernos ? 

R. Su alma baxó unida á la di
vinidad , y á esta quedó tam
bién unido su cuerpo santísi
mo que estaba en el sepulcro. 

P. Qué entiendes , quando dices, 
que Jcsu-Christo al tercer dia 
resucito de entre los muertos i 

R. Entiendo que Jesu-Christo, 
habiéíido estado muerto 33 ho
ras , que comprendían parte 
del viernes , todo el sábado, 
y parte del domingo, por su 
propio poder ó virtud resuci
tó ij uniéndose su alma á su 
cuerpo. Este desde aquel mo
mento fue glorioso ó inmortal. 

í §. I X . 

Explicación del sexto aYticulo de 
la Fé. 

P. ' C^ué enüendes , quando di-

I ces : Que' Jcsu-Christo subió á 
los eidos j ¡f está sentatlo á 
la diestra del Padre } todo po-

-iferofo i .. » .- . 
• -44 • 
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R. Entiendo q\ie Jesu-Christo, 

Dios y hombre , por su pro
pia virtud subió á los cielos, 
y que en estos está con Dioi 
Padre en igual gloria en quan
to Dios. Dios no tiene diestra 
ni siniestra , porque no tiene 
cuerpo : mas estar á la diestra 
de una persona es lo mismo que 
ser igual á ella. Jcsu-Chri.sto, 
en quanto Dios, es igual á Dios 
Padre : y en quanto hombre 
es superior á toda criatura. 

5. X . 

EscpíicrtCton del séptimo artkul» 
de la Fé. 

P. Ç^ué entiendes , quando dr-
' ees : Que Jesu-Christo desde allí 

ha de venir á juzgar á los viveí 
y á los muertos ? 

R. Entiendo que en el fin del. 
mundo ó quando éste se halle 
vecino á su fin , Jesu-Christo 

'desde el ciclo baxará visible-* 
mente á este mundo para juz
gar á los hombres. Entonces 
juzgará á los vivos y á los 
muertos, esto es, á los buenos y 
á los malos. 

§. X I . 

Explicación de los artículos ocí*»-
•yo y nono de la Fé. 

P. C^uc entiendes , quando di
ces : Creo en el Espíri tu-Santol^ 

R. Entiendo creer en la tercera 
persona de la Trinidad divina, 
la qual persona se llama Espí
ritu-Santo. 

¿P. 
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P. Qué entiendes , quando di

ces , creo lx santa Iglesia ca-
t tólica : la comunión de los 
Í . santos ? . -

jR. Entiendo creer y decir dos 
cosas. L a pri¡nera es, que creo 

• < formarse por todos los chris-
. tianos verdaderos una congre

gación regida invisibletncnte 
t' par \Jesu:jGhristo , . íy visible-

, «^4{|ôte:.p^ su Vicario , quedes 
- el •Obispo de B-oma , al .que 

íJ#tfjí>s el nombre de Papa , ó 
de Pontífice Romano. Esta con-, 
gregacion se llama santa Iglesia 
católica. 

L a segunda .cosa.es., que. 
creo que todos los çhristianòs, 
como miembros do una ipisma 

•Congrcgaeion , tenemos mu-
' 'tuamente parte en el bien de 

las obras buenas , que ha
cemos. 

§. X I I . 

Exjp/icacioM def décimo" artículo dt 
la F¿ . 

P., .^^ué entiendes , quando di-
. v<^:; Creo el perdón de los pe-

cados ? . . . . 
R. Para responder claramente á 

esta pregunta , debo antes ex
plicarte lo que es pecado , y lo 
que es gracia divina. 

P. Oiré con placer tu explica
ción. Dime , qué cosa es pe
cado? : 

R. Pecado es todo aquello 
que nos pone en desgracia de" 
j)ios. Todos los .hombres,na
cemos en desgracia de Dios, 
porque descendemos de un des-

Doçtrina Christiana. 
graciado , que fue Adan , pa
dre de todos los hombres. E s 
te fue desgraciado porque per
dió la gracia de Dios. 

P. Todos los hombres nacemos 
con este pecado de desgracia 
con Dias ? 

R. Si : y este pecado se llama ori
ginal , porque se origina de l i 
descendencia de Adan. 

P., Hay otros pecados? 
R. Pecados son también todas las 

cosas que pensamos, ó decimos 
. ó'lucernos contra lo que Dios 

nos manda. Si estos pecado» 
son de cosa grave , se llaman 
mortales. 

P¡ Por qiié se llaman mortales ? 
R, Debes saber que si yo estoy 

en gracia de Dios , y cometo 
. un pecado grave , con éste 

causo tres males en mi alma. 
Pierdo la gracia de Dios , y 
éste es el primer mal. Me ha
go enemigo de Dios , y éste 

- es el segundo mal. Merezco 
, pena y castigo , y éste es el ter

cer mal. , * 
P. Muchos y grandes males,. cau<-

sa el pecado. 
R. Dices bien. E l pecado causa 

los tres males , que te he di-
.:cho:los dos primeros males son 
efecto de lo que llamamos cul
pa del pecado y el tercer mal 
se llama pena del pecado. E s 
te, con su culpa priva al al
ma de la gracia divina , que 
es vida de la misma almai,: y 
por esto el pecado se llama 

• . mortal. E l alma en -pecado es-
tá.como muerta en la-presencia 
de Dios. rv 

P. Es pecado mortal todo lo. QJJC 
ha» 
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hacemos contra la ley de 
Dios ? 

it. Si contra Li ley de Dios ha
cemos alguna cosa ligera , en
tonces pecaremos , mas el pe
cado no será mortal ; porque 

• no' priva de la gracia divinâ 
al alma : mas respecto de és
ta es como una enfermedad res
pecto del cuerpo. E l pecado 
de cosa ligera se llama pe-

•• cado venial, porque se puede 
- perdonar sin recibir el sacra

mento que llamamos de la pe
nitencia. 

P. He entendido la explicación 
del pecado : dime ahora con 
claridad, qué cosa es gracia de 
Dios ? 

R. La gracia de Dios es un ser 
divino ,• que nos hace hijo's de 
Dios , y herederos de su glo
ria. Esta gracia nos dá el ha
cer obras ante Dios satisfac
torias y meritorias , y el po-

- der y querer hacerlas. 
P. Dios nos concede esta gracia 

por nuestras buenas obras ? 
R. Dios concede esta gracia á'los 

buenos j 'mas no por sus obras: 
la concede por su bondad in
finita , y por los merecimien-

• tos de Jcsu-Christo. Sin estos 
*Í <inerecimientós los hombreé- nò' 
•-pueden merecer la gracia di

vina ;¡.que los hace hijos de 
Dios , y herederos de su glo-
ria. •--

P. Qué debemos hacer para lo
grar la gràtia divina ? 

R\ Debemos pedirla á Dios , y 
' observar la ley christiapa , ar-
• repintiéndonos de lo malo que 

luyamos hecho , como en otra 
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ocasión explicaré : y por aho
ra , respondiendo á la pregun
ta que me has hecho , dicien
do: como entiendo el perdón de 
los-pecados, digo así: 
. E l ¿pecado original no§ pri
va dela gloria-eterna, pijes 

4: nosotros , sinó-se -tíes'perdion'a. 
este pecado , no podemos ir 
al cielo , aunque procuremos 
ser buenos. Este pecado se nos 
perdona por el sacramento, lla
mado del bautismo , que Jesu-
Christo instituyó; > 

E l pecado . mortal en -noso
tros se perdona por medio del 
sacramento , llamado de la pe
nitencia , del que hablare des
pués. 

E l pecado venial se perdo
na en nosotros , si con arre
pentimiento hacemos obras de-

, votas ó piadosas. 
Según esta doctrina , quan

do digo que creo el perdón 
de los pecados , entiendo , quia 
Jesu-Christo dexó en la Igle
sia modo y remedió pará per-

• donar todos los pecados por 
medio de . los saciutmentos; que 
en ella instituyó , y por me
dio de las inspiraciones ó auxi
lios sanios . con que nos dispo--
ne para recibirlos*' ii* <••> y 

. . . . § ; X I I L v : ¿lü* 
• ;'»•!» ñu o?) 

Explicación de los artteulot undé
cimo y duodéeimo -de la Be.. 

P. Q u é ébtietjdeS ',; qua^ó-ídi-
ces : Creo la resurrección de la 
carne ? 



§. XIV. 

Explicación de la oration dominical. 

| 4 4 Catecismo de la Doctrina Christiana» 
Ib-'Entiendo-que al fin del mun

do todos los hombres buenos 
y malos resucitarán tornando 
sus almas á sus cuerpos. Es
ta resurrección sueedfôíá- por 

-! imperio: de la voluntad l'.ómiú-
. potante de Dios. 

P, .Qué; entieode$i, quando dices, 
• creo la vida perdurable ? 
K. Entiendo .que .todos los hotn-

bres , después de haber ¿esuci-
- v tado, vivirán eternamente: pues 
- j-su^ alma era inmortal , y el 

cuerpo después de la resurrec-
-r cion estiará eternamente unido 
! con el alma. Los justos v i v i 

rán eternamente felices viendo 
- á Dios en el cielo : y los ma

los estarán eternamente en el 
- infierno', en el que su vida 
-• «erá mas infeliz , qué toda 
-'..muerte. 
P. Qué significa la palabra amen, 

con que has acabado el sím
bolo de la Fé . 

R. La palabra amen es hebrea f y 
, significa 'asi eí , ó asi sea : con 

• dicha'palabra quiero decir que 
i es cierto y verdadero todo lo 

• r tque se contiene en el simho-
- : lo , y que lo creo firmisima-

mente con fé divina ó teologal. 
P. Qué entiendes tu por fé divina 

ó teologal ? 
R. Teologal es lo mismo que d i 

vina : y p ò r f é divina entien
do un dóa de Dios en el alma, 

' '6 una lu í celestial, 6 un có-
nodmiento sobrenatural , con 
el que sin ver creemos lo que 
Dios nos dice y la Iglesia.jios 

- gtogoae dicto' por IHofe. „/ .n 

P. H e oido y aprendido lo que 
debo creer para ser buen chris-
tiano : dime ahora lo que de
bo pedir y esperar. 

R. Te lo diré rezando la breve 
oración , que llamamos oración 
dominical, que contiene las sie
te peticiones siguientes. 

1 Padre nuestro, que .es
tás en los cielos : santificado 
sea el tu nombre : 

2 Vénganos el tu reyno: 
3 Hágase tu voluntad , asi 

en la tierra como en el cielo. 
4 E l pan nuestro de cada 

día , dánosle hoy. 
$ Y perdónanos nuestras 

deudas, así como nosotros per
donamos á nuestros deudores. 
6 Y no nos dexes caer en 

• la tentación: 
7 Mas líbranos de mal. 

• Amen. 
P. Esta oración es verdadera

mente divina , pues contiene 
' peticiones1 santas y admirables. 
Por, qué la llamas dominicaJ ? 

R. Porque Jesu-Christo , señor 
• nuestro, á petición de sus Após-
; toles, la compuso para ense-
• fiarnos .á orac,. á : ; D i o | p i 

diéndole todo lo que nos con-. 
... viene. 
P- Por qué á Dios llamas Padre 

nuestro ?, ' ; 
R. Porque. DÍQS es nuestro Padre 
•. por habefnos criado , y lo es 
. .particularaicMc de ios que por 

' me-



Parte III . 
medio de los sacramentos de 
la religion chrisuana nos po
nemos en gracia suya , con la 
que somos hijos de Dios por 
adopción. Jesu-Christo nos en
señó á llamar Padre á Dios, 
para que le pidamos con con
fianza de hijos : y seamos bue
nos hermanos entre nosotros. 

P. Qué entiendes , quando ha
blando ú orando á Dios , le di
ces : Que está en los cielos ? 

R. Entiendo , que aunque Dios 
está en todas partes , mas en 
los cielos , que son la parte 
principal del mundo , se ha
ce visible á los ángeles , y á 
los justos. 

P. Qué entiendes, quando dices: 
Santificado sea el tu nombre? 

R. Entiendo decir que Dios sea 
conocido , alabado , reveren
ciado y servido por todas sus 
criaturas. 

P. Qué entiendes, quando dices: 
Venga á nos el tu reyno ? 

R. Entiendo decir que Dios , rey 
de la naturaleza , de la gra
cia y de la gloria , en esta 
vida nos haga participantes de 
su gracia , y después nos ha
ga entrar en su principal rey
no , que es el de la gloria, 
la qual consiste en ver á Dios, 

. y gozarle eternamente. 
P. Qué entiendes, quando dices: 

Hágase tu voluntad , así en la 
tierra , como en el ciclo ? 

R. Entiendo decir y desear que 
todos los hombres en la tierra 
hagan la voluntad divina en
tera y prontamente , como los 
ángeles U hacen en el cielo. 

P. Qué pides , quando dices: El 
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pan nuestro de cada dia' dános
le hoy ? 

R. Pido todo lo que se necesita 
para el sustento del alma y 
del cuerpo : y porque nuestra 
alma vive en Dios por medio 
de su gracia , y se sustenta 
con el pan celestial , que es 
el santísimo Sacramento de la 
Eucarist ía , y nuestro cuerpo 
se sustenta con el pan terre
no , pido el pan celestial pa
ra sustento del alma , y el 
pan terreno para sustento del 
cuerpo. 

P. Por qué pides para hoy sola
mente el pan , y no lo pides 
para siempre ? 

R. Para quedar necesitado á pe
dir á Dios lo mismo todos los 
dias. 

P. Qué pides diciendo : Perdóna
nos nuestras deudas? 

R. Pido que Dios me perdone mis 
pecados, y las penas que por 
ellos debo padecer. 

P. Por qué añades diciendo : Así 
como nosotros I perdonamos . a 
nuestros deudores? . ' 

R. En estas palabras yo quietó 
decir , que Dios ños manda 
perdonar á los que nos hayan 
ofendido : que no concede per-
don á quien no perdona á sus 
ofensores; .y que Dios nos per
donará , si nosotros los per
donamos, f.í.':!'.- '\ 

P. Que pides diciendo : No nos 
dexes caer en la tentación ? 

R. Pido que Dios no nos per
mita consentir en ninguna ten-

. tacion para obrar'im.ú .alguno. 
P. Que pides diciendo : Líbranos 

de mal ? . , S 
X x R. 
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Rv Pido i Dios que nos libre de 

todo lo que puede dañar al 
alma y al cuerpo ; y con
cluyo la oración dominical con 
la palabra hebrea ornen , la 
qual significa asi es , ó asi sea, 
como antes te dixe : esto es, 
con la palabra amen digo que 
Dios conceda lo que le lie pe
dido. 

3P. Esperas1 conseguir de Dios lo 
que le has pedido en la ora
ción dominical { 

¡R. Quien pide á Dios , espera 
conseguir lo pedido i porque 
Dios es omnipotente, é infi-» 
nitamenic misericordioso. Yo 
tengo esperanza firme de con
seguir de Dios mi gloria , ó 
salvación eterna , y los medios 
para lograrla ; y espero que 
me de todo bien para; alma y 
cuerpo , y me libre de todo 
mal , como le pido en la ora
ción dominical. Todo esto le 
pido con esperanza divina y 
teologal. 

J*. Por qué llamas divina ó 
teologal á esta esperanza? 

jR. Porque esta esperanza , co
mo la fé divina , son v i r t u 
des, que,Dios solo infunde en 
e l alma. 

?. §. XV.. 

Ira salutación angélica , y otras 
oraciones. 

s de la oración do
minical , los christiunos dicen 
otras, oraciones í 

2t. Tenemos otras oraciones, y 

las decimos : mas la mejor de 
todas ellas es la dciniuieal, 
porque la hizo Jesu-Christo, 
y nos la enseño , corno regía 
de teda cracicn , que llagamos 
á Dios. 

P. Que otras oraciones tienen y 
dicen los christianos 4 

R. Los christianos tenemos otras 
. oraciones , que decimos á Dios 
para alabarle , glorificarle y 
pedirle mercedes ; y otras que 
decimos á la Virgen M a r í a , 
á los ángeles , y á los santos 
para que intercedan á Dios por 
nosotros. 

P. Quálcs son las oraciones que 
dicen k s christianos á la V i r 
gen Maria ? 

R. Las principales son dos : una 
de ellas se Dama salutación an-

:gélica « y otra se llama ora
ción devota de la Iglesia. 

P. Dime la salutación angélica. 
R. La diré con placer : óyela: 

Dios te salve Maria : 
llena eres de gracia: 
el Señor es contigo : 
bendito, tu eres entre todas 

las mugeres : 
y bendito es el fruto de tu 

vientre , Jesus. 
Santa Mar ia , madre de Dios, 
ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amen. 

P. Explícame esta oración , d i -
ciendome porque se llama sa* 
lutacion angélica. 

R. Esta oración se llama; salu
tación angélica , porque el an
gel Gabriel enviado por Dios 
iá la Virgen Marta para anun
ciarle la cncaraacio» de Jcsu* 

Chrií» 



Chrísto en sus purísini.is en
trañas , ílixo á la Virpcen M . i -
ria las primeras proposicio
nes, que sou : »J)K>S le sal
ve , Maria : llena en.'S Je gra
cia : el Señor es contigo : ben
dita tu eres cutre todas las 
mugeres.)) Santa Isa!"cl inspi
rada de Dios dixo á la V i r 
gen : «bendita tu eres caue 
las mugeres , y bendito el fru
to de tu vientre.)) 

De las proposiciones del an
gel Gabriel , y de las que dt-
xo santa Isabel se formó la pri
mera parte de la salutación 
angélica ; y la última parte 
se añadió por la Iglesia. 

P. He oido y entendido como se 
formó la salutación angélica: 
dime ahora , qué entiendes di
ciendo : Dios te salve Mar ía , 
llena eces de gracia ? 

R. A l empezar la oración á la 
Virgen Maria , le repito el 
saludo , que le hizo el ángel 
Gabriel , y con este la digo 
que está llena de gracia d iv i 
na j porque la Virgen Ma
ria , desde el momento de su 
concepción estuvo siempre en 
gracia de Dios : y consiguien
temente no tuvo pecado origi
nal , ni cometió pecado algu
no mortal , ni venial. 

• P. Qué entiendes diciendo : El 
- Señor es contigo ? 
R. Entiendo que Dios no sola

mente concedió su gracia á la 
Virgen Maria desde su concep
ción , mas también la asistió 
singularmente, como un guar-

.-' dian tiene siempre á su vista 
lo que guarda. 
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P. Que entiendes, diciendo: Ben

dita tú cutre todas las mu-
g.res í • • 

R. Entiendo que la Virgen M a 
ria tuvo una bendición , que 
ninguna muger tuvo f ni ten
drá. Las mugeres ó tienen la 
gloria de la virginidad sin ma-
ternidad, ó tienen la materni
dad sin virginidad : y la V i r 
gen Maria tuvo la bendición 
y gracia de ser juntamente v i r 
gen y madre. 

P. Qué entiendes diciendo : Ben-
dito el fruto de tu vientre, 
Jesus? *! 

R. En estas palabras digo , que 
la Virgen Maria fue madre de 
Jes u-Chr isto : y como los bue
nos frutos de un árbol hacen 
bueno el árbol , así Maria ben
dita, como virgen y madre, fuer 
bendita por el fruto de su ma
ternidad. 

P. Qué dices , y pides en la ú l 
tima parte de la salutación an
gélica ? 

R. Pido á la Virgen Maria y co
mo á madre de Dios , qué i n 
terceda por nosotros siembre, 
y principalmente en el tiempo 
de nuestra mayor necesidad, 
que es la hora de nuestra 
muerte. 

P. Has explicado la salutación 
angélica : oiré con gtóto la 
oración devota de la Iglesia á 
la Virgen Maria . J' • 

R. Te la rezaré con placer : oyeíà. 
Dios te salve 

rcyna y madre de misericardia: 
vida , dulzura , y esperanza 

nuestra. • ., - * 
Dios te salve : " 

X x a á 
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llamamos los desterrados .P. Yo no entiendo la â t i 

hijos de Eva : 
á t í suspiramos , gimiendo y 

llorando en este valle de 
lágrimas. 

Ea , pues , abogada nuestra: 
Vuelve á nosotros esos tus ojos 

misericordiosos : 
y después de este destierro mués

tranos á Jesus , fruto bendi
to de tu vientre. 

- O clementísima : ó piadosa : ó 
dulce Virgen Mana ! 

ruega por nos santa madre de 
Dios., 

para que seamos dignos de a l -
. canzar las promesas de nues-
' tro señor Jesu-Christo. 
Amen. 

Te he rezado la oración de
vota que la Iglesia ha compues
to , y muchas veces dice p ú -

. ,J>licamente á la Virgen Maria. 
P. Esta oración es clara , no 
• necesito que me la expliques: 

me explicarás los mandamien
tos , que deben observar los 
christianos para salvarse. 

jR. Con singular placer te los ex
plicaré, 

§. X V I . 

Explicación de los Mandamientos 
divinos. 

•JV \ £ u é entiendes por la pala-
bra*mandamientos divinos ? 

R. Por la palabra mandamientos 
divinos entiendo todo lo que 
BJOS , por medio de nuestra 
conciencia, por s í , y por me
dio de la Iglesia nos manda 
observar. 

no entiendo la palabra 
conciencia : explícamela. 

R. Por la palabra conciencia en
tiendo todo lo que nuestra ra
zón nos dicta ser bueno para 
hacerlo , ó ser malo para no 
hacerlo. 

Dios manda á todos los hom
bres hacer lo bueno , y les 
prohibe hacer lo malo : si un 
hombre di-sde niño se cria solo 
en un desierto, debe saber lo 
que es bueno para hacerlo , y 
lo que es malo para no hacer
lo : y para que todo hombre 
sepa estas cosas , Dios á to
dos ellos ha dado la razón , que 
les dice lo que es bueno, y lo 
que es malo. 

P. Quáles son los mandamientos, 
que Dios por medio de nues
tra conciencia nos manda ob
servar ? 

R. Te lo diré en dos proposicio
nes , que son las siguientes : 

Debemos servir y amar so
bre todas las cosas á Dios nues
tro criador , y debemos amar 
á todos los hombres como á .no
sotros mismos. 

P. Estos dos mandamientos son 
claros y excelentes : con razón 
los llamas divinos. 

R. Son divinos porque el mismo 
Dios , por medio de nuestra 
conciencia nos los intima. Soa 
excelentes , porque guardán
dolos hacemos lo bueno , que 
podemos, y debemos hacer. 

P. Quáles son los mandamientos 
divinos , qtie Dios por sí mis
mo nos manda ? 

J l . Estos mandamientos son diez, 
y se llaman.de la ley de Dios, 

que 
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que al dar la ley á los hebreos, 
dió también los diehüs diez 
mandamientos. Y Jesu-Chris-
t o , mientras estuvo entre los 
hombres , les mandó también 
observar los dichos diez man
damientos. 

P. QuáLs son los mandamientos, 
que Dios, por medio de la Igle
sia nos manda observar ? 

R. Son los que la Iglesia inspi
rada de Dios , y en nombre 
suyo nos propone y manda ob
servar. 

P. Son divinos todos los manda
mientos ? 

R. Todos son divinos: porque to
dos son mandados por Dios , ó 
en nombre de Dios. 

§. X V I I . 

Los die% mandamientos de ta Ley 
de Dios. 

P . M . has dicho los manda
mientos , que Dios , por medio 
de nuestra conciencia , nos 
manda observar : dime ahora 
los diez mandamientus de la 
ley de Dios. 

R. Te los diré prontamente : 
óyelos. 

Los mandamientos de la ley 
de Dios son diez : los tres p r i -

.. meros pertenecen.al honor de 
Dios , y los otros siete al pro
vecho del proximo. 

El primero: Amar á Dios so
bre todas las cosas. 

El segundo: No jurar el nom
bre de Dios en vano. 

E l tercero: Santificar las 
ñestas. 

Diálogo VI. 3 4 9 
El quarto : Honrar padre y. 

madre. 
El quinto: No matar. 
E l sexto : No fornicar. 
E l séptimo : No hurtar. 
E l octavo: No levantar falso 

testimonio , n i mentir. 
E l noveno: No desear la mu-

ger del próximo. 
E l décimo : No codiciar las 

cesas agenas. 
P. Explícame estos diez manda

mientos. 
R. Pronta y gustosamente te lo» 

explicare. 

§. X V I I I . 

Expíicflcion del primer manda' 
miento. 

P. Cjj^ué entiendes por amar á 
Dios , que es el primer man
damiento i 

R. Entiendo creer con fé divina 
todo lo que Dios me dice , por
que es infalible : entiendo es
perar todo lo que Dios me ha 
prometido , porque no puede 
fallar á lo prometido j y entien
do ultimamente ser obediente á 
la voluntad de Dios y á sus 
leyes , sirviéndole y amándole 
mas que á todas las criatuiras, 
y mas que á mi mismo, Y es
to se llama amar á Dios ,con 
candad divina y teologal. 

P. Quien peca contra la¡ íé'í 
R, Ül que ignora lo que defcte 

creer : ó duda de ello : ó cree 
cosas indignas de Dios , y de 
lo que nos enseña cu la religion 
clmsüaua. 

P. Quién peca contra la esperanz&l 
R. 



mesas de Dios , y en su m i 
sericordia , ó ge vale de esta es
peranza para ser malo. 

P. Quién peca contra la caridad? 
jft. E l que no obedece á la vo

luntad de Dios , y á sus leyes: 
pues con su desobediencia 
muestra que no ama á Dios 
sobre todas las cosas. 

manda~ 
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E . E l que no espera en las pro- K . Jurar sin verdad es jurar con 

~ ' ' menlira ó con duda de la ver
dad. Si juras mintiendo , ju 
ras sin verdad : y si juras con 
duda de la verdad , juras sin 
verdad , porque no sabes si es 
verdad ó mentira lo que juras. 

P. Que es jurar sin justicia ? • 
ü. Jurar sin justicia es jurar de 

hacer ó decir alguna cosa in 
justa ó mala. 

P. Que hará quien ha jurado de 
hacer algo malo? 

R. Arrepentirse de su juramen
to pecaminoso , y no obrar lo 
que ha jurado de hacer. 

P. Qué es jurar sin necesidad? 
K. Jurar por costumbre ó sin 

motivo justo , quando lo dic
te la prudencia. 

P. No debemos jamas jurar el 
nombre de Dios ? 

No debemos jamás jurarle 
sin verdad y sin justicia : y con 
verdad y justicia lo podemos 
jurar siempre que la pruden
cia dicte ser necesario para afir
mar ó negar alguna cosa de 
importancia. 

P. Si uno jura de hacer algu-

§. X I X . 

^Explicación del segundo 
miento. 

P. kj>obre el segundo manda
miento explícame que entiendes, 
diciendo : No jurar el nombre 
de Dios en vano ? Dime p r i 
meramente , qué es jurar el 
nombre de Dios : y después 
me dirás quando se jura en 
vano. 

R. Jurar el nombre de Dios , es 
llamar á Dios por testigo : y 
como tal se llama , quando 
se dice : « J u r o por Dios , por 
la santísima Trinidad, por Je-
•Su-Christo , por su Iglesia , por 
sus sacramentos , por los cic
le* dç Dios, por la luí de Dios, 
&c.» En estas expresiones se 
jura por Dios ó por alguna co
sa , en que resplandece Dios, 

. por lo que se jura áu nombre. 
P. Quándo el nombre de Dios 

se jura en vano ? 
R. Se jura cu vano con pecado 

mortal , quando se jura sin 
verdad ó sin justicia : y se j u 
ra en vano con pecado venial, 
quando se jura sin necesidad. 

P. Explícame que es jurar sin ver-, 
dad ? 

na cosa buena, deberá hacerla? 
R. Deberá hacerla para no fal

tar al juramento, el qual en
tonces se suele llamar voto. 

P. Si alguno jura ó vota hacer 
una cos^a.buena , deberá pron
tamente hacer la cosa que ha 
votado? 

R. Deberá hacerla del modo, y 
en el tiempo , que ha jurado 

hacerla > quando no haya mo
tivo grave para diferir su cum-

: plimiento. Sobre esto se con
sultan los letrados. • 



§. X X . 

Explicación del tercer mandamiento. 

P. ^^uc entiendes por santificar 
las fiestas , que es el tercer 
manda miento ? 

R. Por s;uHificar las fiestas en
tiendo la obligación de adorar 
á Dios en los' dias festivos con 
reverencia de cuerpo y alma: 
y por esto pecaré mortalmente, 
si en los dias de fiesta traba
jo corporalmente , y sino asis
to al samo sacrificio , que l la
mamos Misa. 

P. Será pecado mortal trabajar en 
pocas cosas, ó necesarias para, 
el culto divino , ó para la vida 
humana ? 

R. No será pecado mortal traba
jar una hora en cosas no ne
cesarias > ni trabajar muchas 
horas en cosas necesarias pa
ra el culto divino , como el to
car las campanas , llevar en 
procesión estatuas de Santos, 
&c. ó en cosas necesarias pa
ra l a vida humana , como ha
cer la cocina para comer. 

P» Explícame qué cosa es el san
to sacrificio, que llamas de la 

; .Misa, 
R. Después ocurrirá hablar lar

gamente de este sacrificio : por 
ahora te baste saber que á la 
Misa llamamos santo sacrificio^ 
porque en ella se representa 
el sacrificio que Jesu-Christo 
hizo de su vida por salvar á 
los hombres. 

F» Para santificar las fiestas Dios 
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nos manda hacer otras cosas?, 

R. Dios nos manda hoigsrlas , ó 
no trabajar en ellas, y asis
t i r á la santa Misa : sino ha
cemos esto , pecamos mortal-
mente. Convendrá que en los 
dias de fiesta hagamos otras 
obras buenas , como orar, á 
Dios en sus templos ó en nues
tras casas : oir ó leer la expli
cación de la doctrina Christia
na , y hacer otras cosas seme
jantes. 

§. X X L 

Explicación del quarto manda
miento. 

P. CJobrc ei quarto mandamien
to dime , qué entiendes tu por 
honrar padre y madre ? 

R. Habiendo Dios mandado cu 
los tres primeros mandamien
tos lo que pertenece al mis
mo Dios ; en los siete man
damientos siguientes nos man
da lo que pertenece al próxi
mo , ó á los demás hombres, 
entre los que merecen y tie
nen el primer lugar el padre 
y la madre , y los que en nom
bre de ellos nos gobiernan ó 
mandan. Dios en el quarto man
damiento nos manda honrar, es
to es, obedecer , reverenciar^ 
y socorrer á los padres natu
rales en sus necesidades. 

P, Debemos también honrar á los 
que nos gobiernan y mandan 
en lugar y nombre de los pa
dres naturales ? 

R. Ciertamente sí : porque cotnof 
los padres naturales son los 
superiores de una familia 6 ca-
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' sa , así el soberano y sus miais- P. Péca mortalmente quien hace 

tros gobernadores de los pue
blos son como padres de todas 
las familias de éstos , y nos 
mandan como verdaderos pa
dres de la sociedad humana. 
Así también los amos son como 
padres de los criados , y estos 
£on como hijos de los amos. 

P. Qué deben hacer los padres 
con sus hijos ? 

R. Los padres naturales deben sus
tentarlos , doctrinarlos bien y 

* darlos estado no contrario á su 
voluntad. Dios á los padres na
turales no manda que amen 
y socorran á sus hijos , por
que á los hombres dió incl i -
luc ion innata para amarlos y 
eocorrerios; y muchas veces los 
hombres abusan de esta inc l i -
nacic o coa CXCCÍO. 

P. Qué deben hacer los que es-
tan ó gobiernan en lugar de 
Jos padres naturales ? 

R. D-ocn dar buen exemplo á 
los que gobiernan , y mandar
les con amor paternal , pro
curando que sean buenos , im-

: pidiendo que sean malos, y cor-
íigiendo los defectos de estos. 

§. XXII . 

Explicaciotiflel quinto mandamhnto. 

Pobre el quinto mandamien
to , dime qué entiendes por 
no matar? 

JR. Por no matar entiendo no ha
cer mal alguno á ningún hom
bre en ijecho , n i en dicho , n i 
fin deseo. 

algún mal á otro? 
i L Mortalmente peca el que ha

ce á otro mal grave en la v i 
da corporal, ainenazáaJole, h i 
riéndole ó matándole : ó en el 
honor injuriándole ó calum
niándole j ó en el alma escan
dalizándole con malos exem
plos. Asimismo peca el que 
no perdona á su ofensor , y el 
que no ayuda al que está gra
vemente necesitado. 

§. XXIII . 

Explicación del sexto mandamiento 

P. Sobre el sexto mandamiento 
dime , que entiendes por for
nicar ? 

R. Por fornicar entiendo no ser 
casto en palabras, obras ó pen
samientos. 

P. Es pecado mortal toda falta 
de castidad ? 

R. Contraía castidad es muy fácil 
pecar mortalmente : por lo que 
el buen christiano , temiendo 
este peligro de pecar mortal-
mente , ha de procurar ser cas
to en su hablar , obrar y pen
sar , modesto en el mirar , y 
templado en los demás «en-
tidos. 

§. XXIV. 

Explicación del séptimo manda
miento. 

P. (Sobre el séptimo mandamien
to dime , qué entiendes por 
hurtar? 

SU 
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R. Por hurtar entietido quitar ó 

tomar • alguna cosa y tenerla 
: 6 retenerla co'atra la. voluntad 
; deáu dueño j ó hacer dalo á 

etro en sus bienes , ó ser cau-
; sa que alguno se lo hagal 

P. Quién contra'la voluntad de 
• otro ha quitado., ó tomado al

guna cosa suya , ó la retiene, 
ó en venta ó en compra o de 
otro modo le ha engañado , ó 

(.iha sido causa Í¡UC algutío le 
.:.engañe , haciéndole daño eh 
• sus bienes , que deberá hacer ̂  

R, Deberá arrepentirse de su pe
cado, y restituir lo que lia hur
tado , ó recouap/nsair por el da
ño que haya causado. 

J?'....Quién-:no puede restituir to
do lo que ha hurtado , qué 
hará ? 

R. Procurará restituir la 
• que ¡pueda. . : 

: • §. X X V . 

parte 

Explicación del octavo manda* 
miento. 

V. C3obre el octavo mandamiento 
dimeyqué-entiendes por no le-

ii-vanuru» falso ' .testimonio ni 
mentir ?. ' . '' i ; — : o 

R. Por 'no levantar falso tcstimo-
• rúo ,!entiendo que no se pu^de 

decir contra el próximo niagu-
-rr-na .cbsa; -falsa : y por no men-

rúr ¡entiendo que no se debe 
•L:decii'.:m©Bitira alguna. 
P.. Yo levantaré falso testimonio 
- si digo alguna cosa falsa .pa-
- ra, librar de una pena ó de 
-•: un nial á otro? 
B... Ciertamente > levantarás 
-íiíDômo I I . 

- testimonio,-si dfces^o&nitgsa. 
para hacer aiguií' bien^á; üvm: 
pues en tal aaso' diéesij ftieii-

; t ira. ... »• d-»->'.(}, tS ' 
P. Dime , quien ¡Jpc<ai¡'cóflí»¿'^t. 

octavo.' mandamiento ??- o/i \ 11 
R. Peca el que infaiba ^ - « t i o , 

desc.ibre sus secretos , o .sin, 
fundamento juzga ¿ial de'él, ó 
miente, 

P. E l mal del próximo no<sei.püe*l 
de decir jamás •? ' '. VÍ 

R . Se puide-.y debe-decii coafiii 
bueno de su enmienda á la per
sona que únicamente le ^açde 

- ó dcbe'corre!gLr'. i r-. h \~ .1 
P. Quich lia iidamado á:.otro ^né 

hará ? •: 'f,: ; i ••.:{) 
R. Se arrepentirá,-.de''Sál. peía-

do, y procurará rcstiiuirrla fa-
• ma que le ha, quitado; , . u 'A 

P. Quien miente ó,infaina¡á'btro, 
peca mortalmente: ? . u , , ..' 

R, Pecará: mortalmente, shmicjat]^ 
ó infama gravementé. j;r;!n¡ 

. ' • " ..V! i' . : ..*f 
§. X X V L i. AHt< 

- • ' .Ñ- ... , i i l qWc 
Explicación dsl\ nono y ¡ del id£~ 

cinw mandamientoii. 

falso 

_5obre los tnandamieíito&lnji^^ 
no y dédimcfdtmè, quc oriiSéatf " 

. A&é por. no desear la dsbg&b&xX 
próximo , ni codiciat las - co
sas ageuas. 1 , 

R. Por uo desear..la Jnugcr deL. 
próximo entiendo , que no 5$. 

••. debe desear hacer' cosauídé^i^S * 
nesta co i l áynuge t ide otro, y 
que es malo todo dese^3i| ha* 
ce r qualq aiera;< cosa . ' ã r^on^« 

•- ta.;.iSfx'áaBüxóiiiáSxoí» '«ww 
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,s.agéna.8í«itiefldb , que no se de-
¡ben envidiar, ni desear los bie-

..iHí8de,9tj;o.poc via injusta. 
P. E s pecado desear tener mas 

l-bie»e8,:q«e • qtr© -por via justa i 
R. No es: pecado i porque no-se 
^deec* mal á. ninguno. 

(. • . §. X X V I I . 

laiicflchn i t otros mtiniamientos 
cjpe se coiiíienin en lo; IÍBK de 

ní¡ lífi: W. ¿«y Dios." 

Aden P. XlLdemás de los diez, man-
idatmcnÜ3S.:de la ley de. Dios',. 

que h.iá cxplicuK) , c á b ' l e y 
-¡O& i Hivé • liiay; otros": manda-' 
-átatchtosíí • • ' 

R. H.iy otros iixanda¡nientes que 
(ySü. coaticnen en los diei dela 

ley de ülbs.. ' ... ' " 
B/nÇQuiles . Son .estos manda-

mieiiiüs i . ; 
R. Estos mandamientos son los 

que á c.ula hombre mandan 
cumplir con Lis obügaeioaes de 

«•vfcu 'estado yoficib. •(• 
P. TodosiJos ciirisiíaiios deben sa-

béf los inandainicntos de las 
obtigacioocs de cada estad»,, y 

- «(icio ? t 
X.. No : basta que cada uno sepa 
* las obligafcíoiics pmcipales de 
• su estado y oficio. , 

..; §• X X V W . , , 

JBx]>íicadran dt los mandamientos 
V -. " de la Iglesia^ - i 

• Q 
toe 

uáles son los itiandamien-
que 'Dios nos intima por 

medÍD; de la: Iglcjia? 
R. Soalos cinco siguientes : 

E l primero: Oír misa entera 
: en los domingos y én las fiesta* 
de guardar. 

E l segundo : Confesar á lo 
menos una véz. dentro <del año,; 

- ó antes , si hay .peligro de v i 
da, ó ha de coaiulgar. 

E l tcrcerc:ComulgarporPas-
qua llorjda. 

E l quarto : Ayunar quando 
,1o manda la santa madre Iglesia. 

; E l quinto : Pagar diezmos y 
primicias á la Iglesia. 

Kitcwn i 

§. X X I X . , . 

del. .primer 
mieitio. 

mandan 

vebre ol primer mandamien
to dime , primeramente que co
sa es Misa? 

R. Misa es la,representación que 
de la vida y muerte de Jesu-

• Qliristo haced Sacerdote, quan
do en nombre del mismo Jesu-
Christo hace el Sacramento que 

Í llamamos Euchanstía. ; 
P.iDcstfO qae me expliques mas 
i.:ltrgamente:lo que, acabas .de 

decir sobre la Misa. -
R. Lo haré con placer. Oye aten

tamente la explicación que 
- ^deseas. 

. . . E n la explicación del sím-
ttolo dü.la ti te lie dado .noticia 
de la Encarnación de Jésu* 

• ' Christo y de su doctrina, vida 
-j. y muerte santísima. Debes sa-
:..ber :quy miestco seííor Jesu-

Christo viviendo entre los kom-
t> tres, instituyó los santossacri-

. • mea-
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mentos que soa medicinas del 
alma : y entre,estos Sacramen
tos iíistitu) ó el Sacra mento de la 

-\IS.iicbttriitíiv.i qüe ese'l ináxiúlo. 
Este Sacramento representa 

la vida y muerte de ¡Jesu-
Chrisio , y el Sacerdote hace 
en nombre de Jesu-Chrtsto esta 

--representación , á : ia .que da-
-v. mes el nombre de. Misa . 
P. Cómo instituyó Jesu-Gnristo el 
-. Sacramento de la Euchar i sda í 
R. Jesu-Christo , Dios y . hom

bre , algunas horas antes de su 
muerte , tomando en sus ma-

. nos pan y, un cáliz de vino, 
hizo con sii oimúpotencta dtvi -
na., que quedando á la vis.ci 
la sola apariencia dei pan y 
del vino , el pan se convinie
se en cuerpo y alma del mismo 

. Jesu-Christo : y que .en el vino 
sucediese la misma conversion. 
E l Sacerdote en nombre de j è -

- su-Christo y en. vir tud ó po
der de su voluntad omnipoten
te hace ésta conversion en .el 

- .pan-y en el vino ,. sobre quô 
. .dice las mismas apalabras que 

Jesu-Christo profirió para iia-
cerda conversion dicha..;,. 

E l decir.!estas palabras sobre 
el p a n ' y el v i n o , se llama 
consagrar' el pan y el vino'. 

• i E l pan consagrado, se i l a -
•^^i&íVíxonninmente hdstia. consa

grada. 
-iMoEsíá ' consagración se hate 

en la Misa , cu la que antes 
"•; y después de la consagración 
- e l Sacerdote dice ora clones ¡de-
- ¡i-votas. 

.Todos los Christianos debe-
- mos asistir • á -c s t a ' consagira-

Dlá/og'O I F . ' ; ^ g g 
cioá 5 y esto se llaçna oi,r la 
Misa. . , : , , " _ : '. 

P,.. En qué.dia Ifls ghfisíi^nçs d«f 
.' beaiciri la M i s a i -^ . ^ 
K... l>e,bün ;0irla en fo? dias^de 

Domingo y: en los de fiesm de 
la Iglesia- , j 

P. Debeft oirj;:toda, la^ts^?,,.^ 
R,. De pe iv oírla toda ajt<^a^e,¡jte, 
: quando; la finfçri^çdpi^jú f̂ij.ra 

causa gr^yc;, no.jdçs, .inipi^an 
¡.j^írU;i.:,;.., ,:}¡u , 
P. Para quc_.^ryc la. ¡Misíi] ?! 
R . .Sirve para.dafjg^çy§.^..JI>i,o$ 

por sas beneficios a-íPil&Jftis-
facerle por nuestros pecados", y 
para pedifljejrgçreet|es.. 

P. A quiénes aprovecha la Misa? 
Rir Aprüveeha á. los- iogjbçeg, ,^ 

vos y á los justos muertos que 
están purgando sus faltas-en el 

. purgatorio : y p r inc ig í l a i tn^ 
: sir ve á ios, q^tç, dfccn.jJitMi^a, 
á. los que asisien .á elja^, i. 

• 'aqueljos por-, ^uie^^efol ieçf j f 

; §. X X X . u-rv". 
•j üifií 

i;: 
'Explicación, 4eL,sfigundql0pimda-

>. Se P. C3obreel segundo rnanda t^a-
to exp l i ca inç qtu.c-..euúS|(iês 
por confesíip /á-- l&jt^açffittafi 
vçz déóícQ dgl.itfio?.•.•rmA'j 

R . Por confesar entáe:ni&ji$£Ír 4 
: un-. .Sacerdote -.lo?: ;-iS3p¿PiS: C.9I> 

dolor, de "haberlQ^icMiéitil^jíy 
con propositi) declíõ p^agíf ' y 

-cumpl i r ; l a penite©cica.(MiÉÍüs, 
d e l ' modo que .despug«.ís#ir^x-
pUeandâ eb/Sacragiefttf 'dêi la 
confesión ,Q08$^$ege¿íJ;jJLos 
christianos estamos ob l igadós íá 



Í | 6 Caiecimb âe la Uoctfwa Christiana, 
<&ftféáSf 4iitgstfos pecadas á lo 
menos una vez cada año. 

P!;: ;Qià^' feátíSénaes por- l a s -pa lá i 
; *, brast que aiWés áicie-ndo : ó 
^ a M è ^ s í ^ a y ^ d í g r b de 'vida,- o 

R. Por .estas palabras entiendo 
^dech"que todo chri'stinno debe 

<'-''contl'sai-.«e siempre que se Eiallá 
- -en -pè l i l r t í^de 'perler la vida: 
B>'f W h o :í'hfecÉrsita'-èoi&sarse -ha 

de .reeibir el santo Sacrááleuto 
de - Vü Èuchaj:istía :: .'y el feci-
bi-r-^Stc-Sacramento se Dama 

' c o m ü l g á n 

* ^ ^ . - X X X I ; ' - ! 

3Bs; ptitiieioti dsl'fsrcer mànãamiento'. 

I T O 
« • ' i C ' Ú é -¿tttieniies diciendo, que 
tí'íij'flt(jt!çèT'•' iTiatídairiíentb es1 co-
* ífiiílgár por.' '-Piís^ua'Florida ? 

' f iá t ier ido decir que todos -los 
christianos debemos recibir el 
santo Sacramento,de la i íucha-
j i s t í a por Pasqua de la Resur-

"^teccion 3̂e jii-uest^© Señor- ; j èsu-
Chi'isto , la' qu '.'l Pasqua co-

' jp^nraente^ llamamos í'tojrída, 
• «•^©^H^^^elètò** "al tiempo ék 
rvl^üé*gáefeh!-'florecer la's plantas. 

Eíi-'tótrfcs^'tiempOs del año ios 
christiaricísdeben 'recibir la 'Eu-

i- t f c b a i r i s í í i t í i n ' ; e / h o ' . k 
W / B'a'-IgléBÍ'á' sotóftiento lèsíôbli-
X c^í 'á- m c í b i r ia-EustturmM» en 
V Pas^íf?. F lo t ida ó:en peligro de 
t'<• inuèft¡e -»'«ias convieiiá-; coinul-
-" gá r oti-tis -soeces en el «ño 'y-x;a-
tl da: tób*-é 'sfcmarta á!<juieíÍ3{ de 
fcil.',íàise;retçt copfesoi?. -•̂ "••••'-••'••> 

: §. X X X I I . . 

Explicación del quxirto • manda-
miento- • 

P. kj>obrc el quarto mandamien
to , que es ayunar, dime- lo 

• que entiendes, por ayunar qu^an-
do lo manda la.santa, madre 

i Iglesia. ' J. .1 
R. Por ayunar entiendo no co

mer manjares vedados , quales 
sondes de carne f y hacer una 

- comida sola en aquellos días 
. que -son de ayune, -según el pre-
-. Cepto de la Iglesia. 
P. En que llora se ha de hacer 

esta comida l 
R. De medio día en adelante ó 

poco mas antes. 
P.; Se podrá comer alguna c.csa 
- por la neche ? 
-R. Por la noche se podrá tortiar 

la refección'que se llama, co
lación. 

P. Que cosa es colación? : 
R. Colación es'comer cosas de-
• te manadas ¿.-y- en poca.. can-

• ti.iad. ' ' •; • ,:_ 
P. Qué ¿osas se. podrán comer3 
• y 'eft quanta cantidad ?: 
R. E l uso de cada país arregla

do y practicado por personas 
- de buena conciencia; dice las 
• —.cosas y -la canudad.quo.de.-ellas 

se podrán comer. .ÍLIV -} 
E.-Quc peiisonas no están, o b l i 

gadas -á ayunar 'i ¿-.l :<) 
ÍR. Las-que no tienen veinte y 
• . un afios cumplidos , y las que 

por demasiada edad ,H.:debili-
. ;d.tid enfermedad- é por el gran 
- . trabajo corporal no pucdemes

tar 



. Parte IT?. 
t i t muchas horas en ayunas* 

. : §. X X X I I I . 

Explicación del. quinto, > m m ã a -
• miento. ¡.i 

P. C5obre el último^mandamicn-
to , qué entiendes por pagar 
diezmos y primicias,? ': ' 

31. Entiendo que- de los frutos 
de la tierra se ha de dar al
guna parte á la Iglesia. 

P. Qué parte , y de que frutos 
,• se ha de dar i 
lk- Sobre esto, la regla cierta es 

;seguir.:la costumbíc-que sc. uáá 
,.•;en cada;.país. . ' ¡ ' . 
P. Se deberán dar los mejores 
; • frutos ? 
R. A lo menos no se deben dar los 

pepreè á. ia iglesia , pues Píos 
. los dá todos. ,1 

§. X X X I Y . -'• 

Explicación de los Sacramentos 
en general. 

¡P;. CUon placer he .oído lo que 
.¡ cl çhristiano debe creer , pe-

: dir y observar : , y' con el mis
mo placer oirá los sacra-mentos 
que debe recibir , si tienes la 
bondad deVcxpliíarínelos. 

R. Deseo explicárteles : empieza 
á .$iWgiM*ií*Piy.íy. y^,-. gíocu-
raré satisfacer á tus pre
guntas. 

^ . . Dimti pritrieiíameíite , qüé ci>-
-, .«a... ¡entiendes:/por. la ..palabra 
. , saframento hj ; . 
R. Por Is- palabra sacramento en-

r : tiendo l iy ia , . COSA,j»isterio.5a. 

Diálogo'IP. ' ; 
con la qual Dios nos dá ss-

. ¡ ipiritualmente gracia i .y^un-
tamente; ños. representa: yisjible 

• > .ó: exteriormente ;el efecto, i j i y i -
• .1 sible que: la.gracia divina óbra 
• en nuestra ahnaw • • 
PÍ- Explícame ; mas claramente lo 

' que me hás dicho, r >. . 
R. Te lo ¡volveré á¡ dectír íCon 

otras expresiones. -Por. sacra
mento entiendo una medicina 
espiritual con que Dios sana 
á nuestra, alma; de sus males, 
que son Jos pecados , y nos, da 

• su gracia j .ó justificit nucistfa 
.tima ¡ j ;y nos- ;pl".eserva.v| de 
caer en otros : y todos eçtos 

...CfeítOsespiritualos ¿é invisibles 
se; representan con las cqsas 

: sensibles > en que consisten'.los 
- Sacramentos. ..- : :;:. 
P. Empiezo ya á entender, qué 

cosa .son Sacramentos : prosi
gue su explicación-para «jue 
yo cuteramente los comprenjda. 

R. Proseguiré su explicap}on. 
Dios con los Sacramentos dá 

. . á nuestrajalma su gracia ¡divi
na , con la que nos reconoce, 
como á híjó,s suyos , y nos re
cibe en su amistad. Est¿ gra
cia divina es cosa invisible, 
y espiritual } como también ee 
invisible y espiritual^ nuestra 

-Nosotros constamos decima, 
: • que es invisible , y de cuerpo, 
- : . qué es visible , y por esto Dios 

. nos da su gracia, invisible .por 
• ; medio de cosas visibles , que se 

hacen; en cada Sacramento, ' 
:P., Explícame esto co^ j: dígun 

exemplo. > . . 
•R. E l ejemplo ms, lo dâráiv. los 

mis-



$58 Catecismo 'âe la "Doctrina Christiana. 
;-mismos Sacramentos. Uno de 

--estos se Llam^ Bautismo:, que 
i ' quiere decir lavamiento , ó su-

-mergimiento sza ek agí».. Este 
i . ; Sacramento sei da;éclmndd agua 

al que lo recibe , ó sumergien-
o! dóle en ella, y diciendo al mis* 

tno tiempo estas palabras j.'f Yo 

R. Los Sacramentos son los sisó
te siguientes. 

E l primero ': Bautismo. 
E l segundo : Confirmación. 

... El ' , tercero : Penitencia, 
E l quarto : Comunión ó E u -

charistía. < 
E L quinto : Extrcma-uncion. 

te éamizo en et."nombra del E L sexto : Onlea sagrado. 
-hiFadre f-y del Hijo^ y del Es -

. pirita-Santo." - , .1 
P.! Entiendo cl exemplo que has 
. puesto en el Sacramento del bau-
' tisino j prosigue explicándolo. 
iR¡ Concluyo la explicacioa con 
• pocas paiâbras: óyelas atenta-
>' mendi ; ''•••'> ' - ':- " ; ; 
" Con el Sacramento del ¿Bau

tismo Dios perdona los peca
dos al que lo recibe , y l e d a 
su gracia : ésta limpia del pe-
cado al alma , como el agua 

^ limpia de inmutidictas^al cuer-
'̂-'fo , por lo que t;l agua en̂  el 

bautismo del ciurpo represen
ta ó declara visiblemente el 
efecto que la gracia divina 

- hace invisiblemente en el alma. 

•§. X X X V . 

H ú m r o de Sacratnenm. 

P. H , comprendido entera
mente lo qúe has dich¿:: aho
ra entiendo elaramÉnte' qüg en 
los Sacramentos lúé' cosas: vi
sibles ó esteriorês representan 
6 declaran el efecto , que la 
graei* divina por medió de 
ellas hace invisiblemente én el 
alma. Aliora dime , quáatos 
son los Sacramentos i 

E l séptimo : Matrimonio, 
i». Qüic^instituyó estos siete Sa-

cramehtos? 
R. Solamente Dios podia insti-
. luirlos , porque solamente Dios 

puede perdonarnos los pecados, 
. y darnos su gracia. , ; 

P. Quándo-ios instituyóiDitís? 
R. Jesu-Christo señor nuestro, 
.. ;que es ^ Dios , y hombre j.los 

instituyó mientras vivió entre 
los hombres. - i — 

P^'lesu-Christo iristituyó'que to
dos los SacraincriTtosi se- repre
sentasen con cosas visibles? 

R. Sí : porque su Igl'ésia es vi
sible , y portanto con cosas 
visibles debían representarse 
los efectos-invisibles de los Sa
cramentos en los homaft^. Los 

,í.t;efectosí.'invisibles' se obran -en 
--' cl-alina 'del hombre , y las co

sas visibles pertenecen á> su 
cuerpo. • •• • :• 

. . . !• ;> 

§: X X X V I , a,.;.uaí-
tsv: ff . : s ! .••V.r... ¡í',.-- ) -.C .X' 
-'" ̂ M x f l k a f m ' & t BiWismo.« 

P. W e ' has dicho' que él bau-
i'- 'tismo es d primer.Sacramen

to : dime, que cosa es el Sa
cramento del bauti;mo¿ 

^Ri^El Sacramento del Bautièmo 
es 



, Tañe i l l : 
: es una regeneración , ó nuevo 

nacimiento de nuestra alma á 
; Dios , que por medio de este 
•iSácramento nos perdona la cul-
/ pa ,: y toda la pena de los pe-

.cados , nos da su gracia,.nos 
i ¡infunde los hábitos sobrenatu

rales de fe , esperanza , y ca
ridad , y nos marca , ó seña-

j la con la insignia indeleble de 
ebristianos. 

P. Por qué al Sacramento del 
i Bautismo llamas regeneración, 

ó nuevo nacimiento de nuestra 
: .alma á Diosí 

R. Lo llamo nuevo nacimiento de 
nuestra alma á Dios , porque 

• él es el primer Sacramento que 
• • recibe el chrisúano , el qual 

con el bautismo se declara , y 
. es hija de Dios , cu cuya pre* 
: .sencta.vive enriquecida de gra

cia divina su alma , que antes 
estaba muerta por el pecado. 

P. Dices que con el Bautismo se 
; perdona.la culpa , y Ja pena 

del pecado : no sucede lo mis
mo con los demás Sacramentos? 

R. El Bautismo tiene la particu
laridad de librar de toda la 
pena del pecado al alma ; por 
lo que si una persona muriera 
iflmediatáínehte después de ha
ber sido bautizada, ir ia dere
chamente á gozar de la vista 
de Dios sin purgar pena algu
na de sus pecados ca el purga* 

: tocio; 
P. Qué pecados se perdonad con 
. el Bautismo en los infantes 

que no pueden pecar por fal
ta de conocimiento ? 

R. En los infantes se perdona el 
pecado or ig i iu l con que aace-

Viâlóga IV. ' 3g9t 
mos todos por descender. de 
Adan. . 

P. Dices que con el Bautismo 
Dios da su gracia : entiendo 
.esto , mas no entiendo, lo que 
añades diciendo , que también 
infunde los hábitos, sobrenatu
rales de fe , esperatwa•.y ça» 
ridad. 

R. Te explicaré lo que no en
tiendes. Habaos sobrenaturales 

-. son denes sobrenaturales, é in
visibles , que Dios in.funde.en 
nuestra alma. Ya sabes que el 
christiano debe tener fe , espe
ranza , y.candad j esto es, de
be creer los. artículos de ¡fe, 
debe esperar en.la bendadj y 

. en las promesas de Dios y 
debe amar á Dios sobre todas 
las cosas. Dios pues con el Bau
tismo infunde en el alma dones 
sobrenauirales , con los 'íjue 
ella facilmente crea , espere, 
y ame á .Dios sobre todo.,'.p 

P. Qué entiendes diciendo^ qgç el 
Bautismo nos marca , ó seéiala 
coa insignia indeleble? ¡¡ 

R. Eiuieudo decir que como.en 
• el mundo los esclavos y; lo? 
; animales se marcan por sus 

amos , así Dios por medio del 
Bautismo marea como á hijfji 
suyos á los que lo reciben. Esta 
marca es una insignia indele
ble de christiano , y por ¡ser 
indel-ble nunca hay necesi
dad de repetir el Bautismo , y 
los christianos que se conde- " 

. nan, , conservan eternameate 
esta insignia en el infierno. 

P. Quiénes pueden administrar, 
• ó dar el Bautismo ? 
R. A l Sacerdote, y priücipalmen-

t* 



Catecism^âê "là íüdctHña Christiana. 
-i te al Párroco toca por oficio dar R. Es un Sdcrumünto 

el Bautismo , y eu caso, de ne-
oieêSidaclqáalquiera puede darle. 
#1- Si¡todos én caso de necesMad 
^-podernos bautizar , todos de-
i íjeréalo&^saber , cómo se da .el 

Bautismo. 
R. M u y cierto y verdadero es lo 

que dices. 
K Eu&ñamc cómo se da el Bau-

tismo. • : • ; • 
%. Te Enseñaré pronta y- facil

mente. 
Tres cesas se necesitan para 

dar el Bautismo. La priiíiera 
ts água pura , ó natural, con 

,'''l,i';'^ue: se ^l'ava el bautizado: 
í ç a r a lavarle basta : .echar» el 

a g u í ¿obVe su cabeza; La se
gunda' es decir al tiempo de 

-' echar el agua estas palabras: 
' - To te baittiiA en el nombre del 

• s»fPrtíire , y áei Hijo , del Esf í -
"''•JfipiP-Siinto. La tercera cosa es, 

que el que'bautiza tenga in -
'' tención de dar el Baurísníó 
- instituido por Jesu-Christo , ó 

de hacer lo que la Iglesia ha-
f ce bautizando^ 

'&'í He entendido bien I ^ -que se 
«.''^necesita para • dar el Bautismo: 
' bfifa&ei aafla un sordomudo ? 
R.. 'Si él sordomudo aprende á 

pronunciar las dichas pala-
- bras ji.podri darle ; sino sabe 

pronunciarlas , no .pudra darle 

§. X X X V I I . i . 

Explicación de ¡a Confirmación. 

P. ^ ^ a é cosa es el Sacramento 
de la Coniirmacion ? 

un íúcramento que idi 
gracia al bautizado para cou-
firmarle en la fe Christiana; 
y le imprime una s^ñal indele
ble , con. la que se distingue, 
como soldado de Jes u-Çhristo. 

P. Por qué este Sacramento se 
• llama Confirmación i -A .t 

R. Porque su efecto es confirmar 
•ó̂  fortificar en la fe ebristiaiia 
al bautizado queie .recibe. • 

P. Por qué imprime señal • inde-
lebla eit el ai.ua. ital que reci-

J b i : l a Coufirinacion^ . - .¡i . j 
R. Porque este Sacramento se da 
• como insignia, militar, á los 

chrtstianos para que se forti-
:• fiquen en la fe enristianaí,. y 
; como valerosos sollados do- Je

su-Christo la defiendan. 
P. Si es indeleble la .señal q.ue 

imprime la Confirmación , ésta 
. -no se podrá repetir?."- l> .••.•> 
R. Así • eg :.. d Sacramento, de •» la 
- Confirmácibn se recibe una ve '̂ 
: .sola. EstCj Sacramíntoíse .llama 

también crisma , que sigilific^ 
. unción: porque, se uiige la frea» 
. te del que lo; recibe. , .<£ 

•u •; §. X X X V I I I . • u ¿ i 
i '• - . . i : . í .•: : :. , i 
- Explicación de la Benitencifa 

?• ^ ^ u é P, \ f ué cosa.es el Sacramenta 
,de. la- Peniteflcia.?; ^ . n 

R . Una espiritual medicina;.; del 
pecado' cumetido ' después^ déi 
bautismo , ó mas claramente 
te diré , , que lá penitencivi es 
un Sacramento instituido por 
Jesu-Cimsto para perdonar lós 
pecados í ^iquelLis .persotuf 



Parte I I I . 
que cometiéndolos despucs del 
bautismo , perdieron Li gracia 
de Dios , y arrepentidas de sus 
pecados desean volver á estar 
en gracia divina. 

P. Cómo se recibe el Sacramento 
de la penitencia, y cómo se da? 

R.íDcspues te diré co.-no se da, 
ahora te explicaré como se re
cibe. Se recibe pues haciendo 
tres cosas. 

P. Quáles son estas? 
R. Estas son , y se llaman con-, 

tricion , confesión , y satisfac
ción. 

P. Que cosa es contrición? 
R, Es un pesar de nuestra alma, 

y una detestación que hace del 
pecado cometido con propósito 
de no pecar jamás. 

P. Explícame , cómo debe ser es
te pesar del pecado cometido. 

R. Este pesar es de dos maneras, 
un pesar se llama contrición 
perfecta ; y el otro pesar se l la
ma contrición imperfecta. 

P. Quál es el pesar que se llama 
contrición perfecta í 

R. La contrición perfecta es un 
pesar que el alma tiene de ha
ber ofendido con el pecado á 
Dios por ser suma bondad en 
sí mismo , sumo bien nuestro, 
y nuestro último fin j y tam
bién es un propósito que el 
alma hace de confesar sus pe
cados , y de no volver á come
terlos jamás. 

P. Entiendo el pesar , y el propó
sito , que se incluyen , ó con
tienen en la contrición perfec
ta : dime ahora , qué cosa es 
contrición imperfecta ? 

R. Contrición imperfecta es un 
TOMO I I . 

Diálogo I F . 361 
pesar , que el alma tiene de ha
ber ofendido á Dios con el pe
cado por la fealdad de este , ó 
por miedo de la pena que me
rece j y también es un propósi
to que el alma hace de confesar 
sus pecados, y de no volver á 
cometerlos jamás. La contrición 
imperfecta se llama también 
atrición. 

P. Entiendo que el pesar de haber 
pecado es mas perfecto en lit 
contrición perfecta , que en la 
imperfecta. 

R. Has entendido bien i cierta
mente es perfectísimo el pesar 
de la contrición perfecta , por 
lo que ésta con razón se llama 
perfecta. 

P. Será mejor tener contrición, 
perfecta , que contrición im
perfecta? 

R. Es mejor por dos motivos. 
P. Dime estos dos motivos. 
R. El primero es : porque el ha^ 

cer lo perfecto en todas cosas 
es mejor que hacer lo imperfec
to. E l segundo motivo es ; por
que al que tiene contrición per
fecta Dios perdona los pecados 
luego que la^iene ; y al que 
tiene contrición imperfecta , 1c 
perdona los pecados solamente 
quando los confiesa. 

P. Qué cosa es confesar los pe
cados ? 

R. Confesar los pecados es la se
gunda parte del Sacramento de 
la penitencia , la qual parte se 
llama confesión. 

P. En qué consiste la confesión? 
R. La confesión consiste en decir 

al sacerdote nuestros pecados 
después de haber pensado en 

Zz ellos 



3 6 : Catecismo de la Doctrina Christiana. 
ellos , ó después de haber pro
curado acociunios de ellos. 

P. Debemos decir todos los pe
cados i 

R. Debemos decir todos los peca
dos mortales , que nos acorde
mos haber coma ido. 

P. Debemos decir los pecados ve-
nialesí 

R. Será bueno qu ; los digamos, 
mas no tenemos obligación gra
ve de decirlos. 

P. Si no decimos los pecados ve
niales , no se perdonarán? 

K. Los pecados veniales fuera de 
la confesión se perdonan por 
qualquiera obra buena hecha 
en gracia de Dios , y con arre
pentimiento de ellos. 

P. A quién debemos decir , ó con
fesar nuestros pecados? 

R. A qualquiera Sacerdote que 
tenga jurisdicción para absol
vernos de los pecados. 

P. Qué cosa es absolvernos de los 
pecados? 

R. Absolvernos de los pecados es 
perdonárnoslos en nombre de 
Jesu-Christo , que representa 
por el confesor. 

P. Si una persona se halla en la 
hora de la muerte , y no tiene 
confesor alguno , qué hará? 

R. En tal caso procurará tener 
contrición perfecta 5 porque 
con esta sola Dios perdona to
dos los pecados. 

P. Me has dicho , que la satisfac
ción es la última parte del Sa
cramento de la penitencia : de
seo saber , que cosa es satis
facción. 

jR. Satisfacción es pagar con obras 
de piedad , devoción y mortifi

cación la pena , que merece el 
pecado. 

P. No bastan los méritos de Jesu-
Christo para perdonar total
mente los pecados? 

R. Ciertamente bastan : mas Jesu-
Christo quiere , que también 
nosotros satisfagamos algo por 
la pena que merecen nuestros 
pecados. 

P. Cómo y quándo debemos satis
facer por la pena de los peca
dos ? 

R. Para satisfacer por esta pena 
debemos hacer la obra piadosa 
que el confesor nos imponga 
al absolvernos de los pecados, 
y añadiremos otras obras satis
factorias , y las indulgencias. 

P. Quáles son las obras mas satis
factorias? 

R. Son la oración , la limosna y 
el ayuno. 

P. Qué cosa son las indulgencias? 
R, Las indulgencias son un per-

don , que de la pena del peca
do conseguimos haciendo las 
obras piadosas á que la Iglesia 
aplica el perdón. 

P. La Iglesia puede perdonar la 
pena que merecen los pecados? 

R. Para que se perdone la pena 
de los pecados , la Iglesia apli
ca los méritos de Jesu-Christo, 
y de los santos á las obras pia
dosas que nos manda hacer. 

P. Cómo y quándo haremos estas 
obras piadesas? 

R. En estado de gracia las hare
mos al pie de la letra , quando 
y cómo la Iglesia lo dice , ó 
manda. 

P. Ultimamente dime, cómo se da 
el Sacramento de la Penitencia? 

R. 
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R. El saber esto toca al confesor; 

y á tí te basta saber , que el 
Sacerdote con jurisdicción para 
absolver da el sacramento de 
la penitencia , quando habien
do oído los pecados, los absuel
ve en nombre de Dios. 

§ . X X X I X . 

Explicación de la Comunión á 
Eucaristía. 

P. ^^uc cosa es la Comunión ó 
Eucaristía , que pones por 
quarto sacramento ? 

R. La Comunión , ó Eucaristía es 
el sacramento máximo , de que 
antes te hablé explicán lote l;t 
Misa , en la que el sacerdote 
hace este sacramento. 

P. Me acuerdo de que me has di
cho , que el Sacerdote consa
grando en la Misa el pan y el 
vino , convierte la substancia 
del pan , y la del vino en cuer
po y sangre de Jesu-Christo. 

R. Si te acuerdas de esto , sabes 
lo que es el sacramento de la 
Eucaristía , en el que Jesu-
Christo se dá á sí mismo en la 
apariencia de pan y de vino, 
como manjar , y bebida , que 
sustenta nuestra alma , y le 
da vida eterna. 

P. Según lo que has explicado, 
la Eucaristía es un sacramento 
en que la hostia , y el vino por 
la consagración del Sacerdote 
se convierten en cuerpo y san
gre de Jesu-Christo? 

R. Has dicho muy bien. 
P. Por que esie Sacramento se 

Uuau Comunión, y Eucaristía? 
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R. Se llama Comunión , porque 

a l recibir nosotros Este Sacra
mento , Jesu-Christo se nos co
munica todo quauto es , y se 
llama Eucarisua (palabra que 
significa acción de gracias) 
porque en este Sacramento SÍ 
hace memoria de la santísma 
pasión de Jesu Clmsto , y por 
ella se d in gracias á Dios. 

P. Como recibimos el Sacramento 
de la Eucaristía ? 

R. Los Sacerdotes después da ha
ber consagrado el pan y el vino, 
en estas dos cosas reciben á Je
su-Christo , y los demás chris-
tianos recibimosá Jesu-Christo 
solamente en la hostia consa
grada , en que están las apa
riencias del pan. 

P. En la apariencia ó especie de 
pan está Jesu-Christo totalmen
te ,como en la especie del vino? 

R. Ciertamente sí : y por esta 
quien recibe la especie sola de 
pan , recibe á todo Jesu-Chris
to , como si recibiera también 
la especie de vino. 

P. Está Jesu-Christo en cada pun
to de la hostia consagrada? 

R. Ciertamente sí , como también 
está en cada gota de la especie 
de vino : y por esto no se rom
pe el cuerpo de Jesu-Christo, 
quando se quiebra la hostia 
consagrada. 

P. Con qué disposición debemo* 
comulgar , ó recibir la Euca
ristía. 

R. Debemos recibirla estando ea 
ayunas , y habiendo confesado 
antes qualquicr pecado mortal, 
que se nos acuerde. 

P. Cirande Sacramento es la Eu-
Zz 2 ca-
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caristía ; porque por medio de 
esta Jeíu-Chnsto está siempre 
con los hombres. 

R. Es muy cierto lo que dices. 
Jcsu-Christo , en quanto Dios 
está en todas partes : y en 
quanto hombre está en los cie
los , y en la Eucaristía. 

§. X L . 

Ex^/icacion de la Extrema-unción. 

I .Jã Extrema-unción es el 
quinto Sacramento: dime , qué 
cosa «s Extrema-unción? . 

R. Extrema-unción es un Sacra
mento que Jcsu-Chnsto insti
tuyó para los enfermos. 

P. Qué efectos causa la Extre-
ma-uticion en los enfermos? 

R. Causa tres efectos , que son 
< limpiar las reliquias de los pe

cados , que por falta de mcino-
ria ó de conocimiento quedan; 
fortalecer el espíritu de los cn-
fmnos contra las tentaciones 
del diablo, y restituirles la sa
nidad corporal, si les conviene 
.para su salvación. 

B. Qué entiendes por limpiar las 
rcHqütas de los pecados? 

R. Entiendo que la Extrema-un
ción perdona los pecados que 
hayan quedado después de ha
ber recibido los demás Sacra
mentos , y que. pueden haber 
quedado, porque nos hemos ol
vidado de elK.s , ó porque no 
los conocimos. 

P. Por qué este Sacramento se 
llama ¿xueiua-uncioní 

R. Este Sacramento se llama un

ción , porque consiste en ungir 
con ac.yte samo á lus enfermos 
diciendo al mismo tiempo algu
nas oraciones i y se llama Ex-
truiia-uncíoii, o última unción, 
porque la unción se h.;ce á ios 
enfermos que tienen peligro de 
muerte. 

P. A los ajusticiados se da la Ex
trema-unción? 

R. Nose les da la Extrema-unción 
porque no están enfermos. 

§. X L I . 

Explicación del Orden sagrado. 

p . E i órden sagrado es el sex
to Sacramento : dime, que cosa 
es órden sagrado? 

R. Orden sagrado es un sacramen
to , en que se da potestad para 
consagrar el pan y vino en 
cuerpo y sangre de Jcsu-Chris
to, y para dar los demás Sacra
mentos , ó para servir en la 
administración de éstos. 

P. Por qué este sacramento se l la
ma Orden sagrado? 

R. Se llama Orden , porque en 
este Sacramento hay grados d i 
ferentes , como de Sacerdotes, 
Diáconos , Subdiaconos , &c . 

P. Qué obra el Saeramento del 
Orden ? 

R. Da gracia á los que lo reciben 
para hacer bien su oficio. , 



§. X L I I . 

Explicación del Matrimonio 

P. \ f u ú cosa es el Matrimonio, 
iiluiiiu Sacr.imeato? 

H. Es Li union del hombre y de la 
nuigcr que se desposan , en la 
qual uiuou se representa la de 
jesu-Christo cõn -«u Iglesia. 

P. Que efectos causa el matrimo-1110 { 
R. Causa dos efectos. 
P. Quáles son? 
R. Da gricia á los casados para 

vivir en santa compañía , y 
criar santamente sus hijos , y 
los une tan estrechamente que 
de ninguna manera pueda el 
marido dexar su muger para 
casarse con otra , ni la umgcr 
pueda dexar su marido para 
casarse con otro. 

P. Los Alaridos cómo deben tra
tar á sus mugeres? 

R. Deben tratarlas amorosa , y 
y cuerdamente , como Jcsu-
Clinsto gobierna su Iglesia. 

P. Las mugeres cómo deben tra
tar á sus maridos? 

jR. Deben tratarlos con amor , y 
reverencia, como la Iglesia ama 
y reverencia á Jesu-Christo. 

§. X L I I I . 

Explicación da las Virtudes , y de 
los Vicios. 
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dectrina christiana , que ense
ñan loque debemos creer , es
perar , obrar , y ios Sacramen
tos que hemos de recibir: ade
más de estas cosas el christiaao 
debe saber otras mas? 

R. Todas las cosas necesarias que 

t ro 
e has explicado las qua-

partcs principales de la 

el chrisüano debe saber , se 
contienen en las quatro par
tes ya explicadas , de la doc
trina christiana : mas hay otras, 
cuya noticia es útilísima para 
ser buen christiano. 

P. Qué cosas son estas? 
R. Estas soa las virtudes que he

mos de practicar y los vicios, 
6 pecados que hemos de evitar. 

P. Explícame primeramente lo 
que pertenece á las virtudes, y 
después me explicarás lo que 
pertenece á los vicios ó peca
dos. 

R. Corresponderé en todo á tu 
deseo. 

§. X L I V . 

Explicación de las siete virtudes 
frincipales. 

P. ^ ^ u é cosa es virtud? 
R. Virtud es una calidad que se 

recibe en el alma del hombre, 
y hace que este sea bueno. 

P. Explícame mas claramente lo 
que acabas de decir. 

R. Volveré á explicarte lo que te 
he dicho. Oye este exemplo, L a 
ciencia hace sábio al que la 
tiene : así la virtud hace bue
no , ó virtuoso ai que la tiene. 

P. He entendido lo que es virtud, 
dime ahora, quántas son- las 
virtudes? 
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•R. Las virtudes son muchas , mas 

todas se pueden reducir á siete. 
P . QuáleS son estas siete virtudes? 
R. Son fe , esperanza y caridad 

que se llaman virtudes teolo
gales : y prudencia , justicia, 
fortaleza y templanza , que se 
llaman virtudes cardinales. 

P. Me acuerdo que me has dicho 
- que teologal es lo mismo que 

divino , por lo que la fe , la 
•' «Speranza y la caridad serán 

virtudes divinas. 
R. Así es , estas tres virtudes se 
• llaman divinas , porque Dios 

solo las infunde. 
P. Me acuerdo también , que me 

has explicado qué cosa son es
tas tres virtudes ; y tengo pre-
•ente lo que me has dicho sobre 
ellas , por lo que , si te agia-
dáre , podrás pasar á la expli-

s • cacíon de las otras quatro vi r 
tudes que llamas cardinales. 

K. Pasará á la explicación de es
tas virtudes después de haber 
renovado en tí la memoria de 
la explicación de las tres teolo
gales, que son la basa de la re
ligion christiaua. 

P. Con placer renovaré la me
moria de estas tres virtudes. 

R. La fe ^virtud fundamental del 
christiauísiii», ilumina nuestro 
entendimiento , y le eleva para 
creer firmemente todo lo que 
por medio de la Iglesia nos di
ce Dios que es verdad infalible 
que no puede engañarse ni en
gañarnos. 

La esperanza es una vir tud 
que eleva nuestra voluntad 
para esperar en Dios que nos 
dará la eterna bienaventuran

za , y los medios para conse
guirla. 

La caridad es una vi r tud 
que eleva nuestra alma á amar 
sobre todas las cosas á Dios, 
110 solamente como criador 
nuestro , mas también como 
nuestro salvador y glorififcadorj 
esto es , como dador de la gra
cia para salvarnos , y como 
dador de la gloria á los que 
mueren en su gracia divina. 

P. Claramente me has explicado 
las tres virtudes teologales : es~ 
plícame ahora las quatro car
dinales , y primeramente dime, 
porque se llaman cardinales? 

R. Se llaman cardinales , porque 
son raices de otras virtudes, 
que de ellas provienen , ó en 
ellas se apoyan. 

P. Qué cosa es prudencia ? 
R. Prudencia es una vir tud que 

pertenece á nuestro entendi
miento , y le dirige por un me
dio entre extremos irracionales. 

P. Quáles son los extremos irra
cionales , ó viciosos de que bu-
ye la prudencia? 

R. De una parte son la inconside
ración y temeridad , y de*otr¡t 
son la astucia , y la mala poli-
tica , que comunmente se llama 
prudencia carnal, ó amor pró
prio. 

P. Qué cosa es justicia? 
R. justicia es una virtud que go

bierna la voluntad , y da á ca
da uno su derecho , ó lo que 
por su dcrcc>j le toca. 

P. Hay también extremos vicio
sos , entre los que está la jus
ticia ? 

R. S í ; estos extremos son el rigor 
de-
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demasiado , y la condescenden
cia deirusLiia. 

P. Qué cosa es el rigor dema
siado í 

R. Es exercitar la justicia sin la 
compasión debida. 

P. Qué cosa es la condescenden-
ci.i demasiada? 

K. Es exercitar la justicia con 
n e ÍÍ 1 i g e; ¡ c i a. pe c a tn i nos a. 

P. Que cosa es fortaleza? 
K. Fortaleza es una vir tud que 

gobierna en nuestra alma la po
tencia , o facultad irascible , y 

§. X L V . 

Expíicdcion Je ¡os dones 
Espivitu-Santo. 

del 

R 

modera los miedos , y osadías, 
que son sus extremos viciosos. 

P. Qué cosa es templanza ? 
R. Templanza es una vir tud que 

gobierna en nuestra alma el 
apetito concupiscible , y refre
na todo deleite vicioso en el 
espíritu , y en el cuerpo. 

P. Quáles son los extremos vicio
sos , entre los que está la tem
planza ? 

R. Son la inmoderación, y la i n 
sensibilidad. 

P. Qué cosa es inmoderación ? 
R. Inmoderación es el uso excesi

vo de los deleites lícitos. 
P. Qué es insensibilidad? 
R. Insensibilidad es negarse á los 

deleites lícitos y necesarios pa
ra la paz del espíritu , y para 
la vida del cuerpo. 

P. De las .siete virtudes que has 
explicado , quál es la mayor? 

R. La caridad , porque es la vir
tud que mas nos junta con 
Dios. 

P. Quién tiene mayor caridad? 
R. El que mejor observa lo que 

manda la religión Christiana. 

Has acabado de explicarme 
todo lo que pertenece á las vir
tudes ? 
No lie acabado aún : debo ex

plicarte los dones , y los fru
tos del Espíritu-Santo , y t am-
bicn los consejos evangélicos, 
y las obras misericordiosas que 
pertenecen á ellos. 

P. Quáles son estos dones? 
R. Son los siete siguientes : con

viene á saber : "Don de Sabi
duría ; de entendimiento : de 
consejo : de fortaleza: de cien
cia : de piedad ; y de temor 
de Di. s." 

P. Estos que llamas dones pare
cen ser virtudes. 

R. Así parecen ser ciertamente: 
mas por- dones del Espíritu-
Santo entendemos las inclina
ciones que e l Espíritu-Santo 

, nos infunde para exercitar las 
virtudes, y hacernos obedientes 
á sus inspiraciones. 

P. Entiendo bien lo que son los 
dones del Espíritu-Santo : ex
plícamelos ahora. Dime prime
ramente , qué cosa son los 
dones de sabiduría , y de en
tendimiento? 

R. Estos dones son dos gracias, 
que el Espíritu-Santo hace á 
nuestra alma para que su en
tendimiento penetre las verda-

y sabiamente juzgue de des , 
ellas. 

R. 
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P, Que cosa hace el don de con

sejo. 
R. Nos hace elegir lo mas agra

dable á Dios por su mayor glo
ria , y nuestra salvación. 

P. Qué hace el don de ciencia ? 
R. Nos hace saber lo que es mas 

conforme ála voluntad deDios. 
P, Que hace el don de fortaleza? 
R. Nos hace vejicer con constan-

cia todas las ditícultades que 
f «se oponen al servicio de Dios. 
P. Que hace el don de piedad ? 
R. Nos hace practicar con sua

vidad y placer todo lo que con
duce al servicio divino. 

P. Qué hace el don del temor de 
Dios? . 

R. Nos hace venerar humilde
mente á Dios con amor , y pro
fundo respeto. 

§. X L V I . 

'Explicación de los frutos del 
Espíritu-Santo. 

p . D ime ahora los frutos del 
Espíritu-Santo , y después me 
los explicarás. 

R. Te diré los frutos del Espíritu-
Sánto : estos son los doce si
guientes: 

"Caridad , gozo espiritual, 
paz , paciencia , longanimidad, 
bondad , benignidad, manse
dumbre , fe , modestia , conti
nencia , y castidad. 

P. Estos frutos son virtudes? 
R. Son virtudes refinadas con 

particular gracia del Espíritu-
S:mtü i y como la fruta en los 
árboles os lo mas perfecto de 

virtudes son las quo se llaman, 
y son frutos del tíspíritu-Santo. 

P. Puedes ya explicarme los fru
tos del Espíritu-Santo , si te 
agradáre. 

R. Gustosamente te los explicaré. 
El primer fruto es la cari

dad , con que amamos á Dios 
sobre todas las cosas , y al pró -
ximo como á nosotros mismos. 

El segundo fruto es el gozo 
espiritual , con el que esperan
do gozar de Dios le servimos. 

El tercer fruto es la paz, 
con que alegremente tranquilos 
vivimos sirviendo á Dios en 
medio de las tribulaciones de 
este mundo. 

El quarto fruto es la pacien
cia con que sufrimos las ad
versidades. 

El quinto fruto es la longa
nimidad , ó grandeza de ánimo, 
con que despreciamos lo terres
tre anelando por lo celestial, 
y eterno. 

El sexto fruto es la bondad, 
con la que hacemos bien aún 
á nuestros enemigos. 

El séptimo fruto es la benig
nidad , con que afablemente 
tratamos aún con los ayrados. 

El octavo fruto es la manse
dumbre , con que tratámos 
igualmente con humildes , y 
soberbios. 

El nono fruto es la fe , coa 
que creemos en Dios , y la fi
delidad con que tratamos á los 
próximos. 

El decimo fruto es la modes
tia , ó moderación con que 
obramos igualmente en las co-

éstos , así las mas perfectas sas adversas , y favorables. 
E l 



Parte I I I . 
El uiideeimo fruto es Li con

tinencia, ó templanza , con que 
en todo refrenamos nuestras 
pasiones. 

El duodecimo fruto es la cas
tidad , ó pureza con la que 
procuramos pensar , hablar y 
obrar. 

§. X L V I I . 

Explicación de los consejos evan
gélicos. 

p.TV falta cxDiicannc los 
J. 

consejos evangélicos : dime quá-
% les,son las virtudes que se lla

man consejos evangélicos? 
R. Estas virtudes son tres ; con

viene á saber , pobreza volun
taria , castidad y obediencia. 

P. Por qué estas tres virtudes se 
llaman consejos evangélicos ? 

R. Porque son consejos que los 
evangelistas refieren haber da
do Jesu-Christo. 

P. A quién dió Jesu-Christo estos 
consejos? 

R. A un joven que le preguntaba 
lo que deberla hacer para ser 
perfecto. 

P. Estos consejos obligan á los 
christíanos? 

R. No obligan á ninguno que no 
quiere prometer su cumpli
miento.' 

P. En qué consiste la práctica de 
las tres virtudes de los consejos 
evangélicos. 

R. La pobreza consiste en aban
donar el hombre voluntaria
mente todos los bienes tempo-

„rales que posee, para vivir po-
bremente, observando los pre
ceptos christianos. -» 
TOMO I I . 
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La castidad consiste en no 

casarse. 
La obediencia consiste en re

nunciar á la propria voluntad, 
y en sujetarla á ia de un su
perior. 

§. X L V I I I . 

Eacp/ícadou tie las obras de 
misericordia. 

p. D 
i me , quáles y quántas 

son las obras de miser ico rdh. 
R. Las obras de misericordia so» 

catorce : siete son , y se llaman 
espirituales; y las otras siete 
son y se llaman corporales. 
Basta saberlas para entender
las bien. 

P. Deseo, saberlas. 
R. Te las diré : son las siguién-

tcs. I-as siete obras espiritua
les son : 

La primera enseñar al qué 
no sabe. <• 

La segunda dar buen conse
jo al que le necesita. 

La tercera .corregir a l . que 
yerra. , , 

La quarta perdotlar las inju
rias. 

La quinta consolar a! .triste. 
La sexta sufrir con p i cien

cia las flaquezas.del próxjino. 
La séptima rogar á Dios, por 

vivos y muertos. 
Las siete obras corporales "soa: 

La primera, visitar á los en
fermos. 

La segunda dar de comer al 
hambriento. , : 

La tercera dar de beber al 
sediento. 

La quarta vestir al desnudo". 
Aa ' L a 
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'". La quiata dar posada al pe- i . Bienaventurados los pobres de 

espíritu . porque de ellos es el 
reyno de los cielos. 

. Bienaventurados los mansos. 

• regrmo. 
La sexta redimir al cautivo. 
La séptima enterrar á los 

muertos. 
P. Por qué estas obras se llaman 

de misericordia? 
R. Se llaman de misericordia por 

dirigirse al bien , y á l a ayuda 
del próximo. 

? . Estamos obligados á hacer es
tas tíbras ? 

JR. Estamos oblijí idos á hacerlas, 
'* sí nucstr. s próximos se hallan 

r en necesidad grave de mustra 
aststc¡i¿ia, ó ayuda espiritual ó 
corporal. §. xnx. 

Expíícactof» ie las bienaventu
ranzas. 

as concluido la explica
ción de Jas virtudes ? 

2í. La he concluido : mas conven
d r á que yo te dé noticia de 
una doctrina admirable de Je-
íu-Chrísto nuestro señor sobre 
los premios de las virtudes. 

P . Qué doctrina es esta? 
Es la doctrina que J csu-Chris

to di6 á sus Apóstoles en una 
exhortación que llamamos de 
las bienaventuranzas. 
Porque esta exhortación se 

llama d« las bienaventuranzas? 
R. Porque en ella Jcsu-Christo 

propone la bienaventuranza, 
ó felicidad del virtuoso cu es
ta vida , y en la eterna. 

P. JJ.wnc noticia de esta exhorta
ción de las bienaventuranzas. 

R. En su ¿xhortacion Jcsu-Chti í -
to dixo as í : 

5 

6. 

porque ellos poseerán la tier
ra. 
Bienaventurados los que l lo 
ran , porque ellos serán con
solados. 
Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia , por
que ellos serán hartos. 
Bienaventurados los misericor
diosos , perqué ellos alcanza
rán misericordia. 
Bienaventurados los limpios 

de corazón , porque ellos ve
rán á Dios. 

7. Bienaventurados los pacíficos, 
porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. 

8. Bienaventurados los que pa
decen persecución por la jus
ticia , porque de ellos es el 
reyno de los cielos. 

P. Divina es esta exhortación de 
Jesu-Christo , que en ella seña
la el premio á cada vi r tud. 

R. Este premio hace bienaventu
rado al virtuoso. 

P. Explícame los premios que 
forman la bienaventuranza de 
los virtuosos. 

R. Te los explicaré pronta y 
gustosamente según me lo va.-
yas preguntando. 

P. Qué entiendes por pobres de 
espíritu ? 

R. Entiendo aquellos que no quie
ren honras, ni riquezas, ni aun 
On grado moderado , como son 
los que se hacen pobres por 
Christo , ó están prontos para 
dexar bienes y honras témpora-



les por no cometer JU menor 
ofensa contra Dios. 

P. Que entiendes por hombres 
mansos ? 

R. Enúendo á les que no tienen. 
ira , ni aun c.isi movimientos 
de ella : como son ios que hacen 
bien á sus enemigos. 

P. Estos mansos cómo poseerán 
la tierra ? 

R. Poseerán la tierra viviendo 
en ella amados de los hombres, 
y señores de si mismos. 

P. Que entiendes por los que 
lloran ? 

R. Entiendo á los que no se ale
gran aun con los placeres lícitos, 
y moderados , ni los gozan. 

P. Que entiendes por los que tie
nen hambre y sel de justicia? 

R. Entiendo á los que con ansia 
hacen todo lo que deben hacer. 

P. Que entiendes por los miseri
cordiosos ? 

R. Entiendo á los que compade
ciéndose de las miserias y nece
sidades del próximo le socorren 
espiritual y temporalmente en 
quanto pueden. 

P. Qué entiendes por los limpios 
de corazón ? 

R. Entiendo á los que no se man
chan con ningún pecado. Estos 
verán á Dios con la contempla
ción en esta vida mortal, y en 
la inmortal le verán con vista 
clara. 

P. Qué entiendes por los pacíficos? 
•R. Entiendo á los que no dan mo

tivo de disgusto á otros , y vi
ven en paz dentro de sí mismos, 
y, con otros. 

P. Qué entiendes por los que pa
decen por la justicia ? 
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R, Enúendo á los que por ser 

buenos son perseguidos. 

§• L . 

Explicación de los pecados. 

>. Me h* P. JjyjLe has explicado las vir
tudes , ó las obras buenas ; ex
plícame ahora los pecados , 6 
las obras malas. 

R. Si entiendes lo que es virtud, 
facilmente entenderás lo que 
es pecado. 

P. Entiendo que la vir tud es lo-
bueno , y que el pecado es lo 
malo i mas deseo saber la ver
dadera definición del pecado, 
y quántas especies hay de pe
cados. 

R. Te explicaré lo que deseas sa-
saber : empieza á preguntarme. 

P. Qué cosa es pecado? 
R. Pecado es hacer voluntaria

mente alguna cosa prohibida 
por Dios, ú omitir voluntaria
mente alguna cosa mandad* 
por Dios. 

P. Quántas especies ó manera» 
hay de pecados? 

R. Hay dos maneras , ó especies. 
P. Quáles son ? 
R. Especie de pecado or iginal , y 

especie de pecado actual. 
P. Qué cosa es pecado original ? 
R. Pecado original es aquel coa 

que todos los hombres nacemos 
heredándolo de Adan y Uva, 
de quienes descendemos, üíh 

P. En que consiste este ípecado 
original? 

R. En nacer todos los hombres 
privados de -los siett .dotes so* 

Aa a bre-
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brenaturales con que Dios crió 
á Adan , y á Eva. 

P. Quálcs son estos siete dotes? 
R. Son estos: 

El primero , la gracia santi
ficante , con la que Adan y Eva 
eran hijos adoptivos dcDtos. 

E l segundo , la ciencia cla
ra para conocer todo bien , y 
todo mal. 

E l tercero , la obediencia de 
todas las pasiones á la razón. 

E l quarto , la prontitud , y 
facilid.id para hacer lo bueno 
y huir de lo malo. 

E l quinto , esencion de todo 
: trabaxo corporal y espiritual, 

y de la necesidad de trabajar. 
E l sexto , vida inmortal del 

Cuerpo. 
E l séptimo , pasar en alma 

y cuerpo desde este mundo al 
.*. ciélo , y gozar la gloria eterna. 
P. Cómo , ó porque Ad in y Eva 

perdieron estos dotes admira
bles ? 

R. Los perdieron como rebeldes 
á Dios por una desob.-dtencia, 
con la que le ofendieron. 

i?. Nosotros no hemos cometido es
ta desobediencia , por qué pues 
Dio» nos priva de tales dones ? 

R. Nosotros descendemos de pa
dres rebeldes , y enemigos de 
Dios : por lo que no nacemos 

' amigos suyos , sino enemigos. 
- Los dones ó dotes , de que fue-

ròtv privados Adan y Eva , eran 
graciosos , no se les debian por 
ningún.título : por lo que Dios 
sin injusticia alguna privó de 
tales dones k Adan , á Eva, 
y á nosotros sus descendientes. 

P. He entendido lo que me has 

explicado. Dime , que remedio 
hay contra esto pecado origi
nal que nos priva de dones tan 
admirables? 

R. El remedio es , como te he ex
plicado antes , la redención que 
Jesu-Christo ha hecho del ge
nero humano. 

P. Con esta redención logramos 
tener toios les dones que Ad^n 
y Eva perdieron i 

R. Logramos tener la gracia de 
Dios , y conseguir su gloria, 
que son los dos dones princi
pales. 

P. Qué cosa es pecado actual ? 
R. Pecado actual es todo lo inalo 

que hacemos. Lo que se hace 
se llama actual. 

P. Quál es el remedio del peca
do actual? 

R. El remedio es el Sacramento 
de la penitencia. 

P. Es igualmente- grave , y ofen
sivo á Dios todo lo malo que 
hacemos ? 

R. No: los pecados llamados mor- , 
tales son los mas ofensivos á 
Dios , y hacen perder su gra
cia : y los pecados llamados 
veniales son menos ofensivos á 
Dios , y no hacen perder su 
gracia. 

P. Me acuerdo de la explicación 
que me has dado de los peca-, 
dos mortales y veniales: ahora 
dime lo demás que yo deba sa
ber sobre los pecados. 

R. Convendrá que sepas quales 
son les pecados capitales. 
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§. L i . 

Expíícíiciau de los pecados 
capitales. 

V. J L > csco saber quáles son los 
p:;c.uiós c.pítales. 

R. Eaos pe caaos sou los siete 
si;> uicntcs. 

1. Soberbia. 
2. Avaricia. 
3. Lujuria. 
4. Ira. 
5. Gula. 
6. Envidia. 
7. Pereza. 
!?• Por que estos pecados se lla

man capitales? 
R. Parque sou cabeza de otros 

nmches pecados. 
P. Para no exponerse á cometer 

estos pecados convendrá exer
citar las virtudes contrarias á 

cllosí 
R- Así. es : por esto conviene sa

ber , quáles son estas virtudes. 
P. Deseo saberlas. 
R. Estas virtudes son las siete 

siguientes. 
1. Humildad contra soberbia. 
2. Liberalidad contra avaricia. 
3. Castidad contra lujuria. 
4. Paciencia contra ira. 
5. Templanza contra gula. 
6. Caridad contra envidia. 
7. .Diligencia contra pereza. 
P. Has declarado muy bien las 

virtudes que se oponen á los 
pecados capitales. 

R. Te declarare mejor los pecados 
capitales , y sus virtudes opues
tas explicándote lo que sen es
tos pecados, y estas virtudes. 

3?3 
P. Hazme esta explicación. 
R. La explicación v.s esta. 

1. Soberbio es el que tiene 
ambicio.! de ser preteridy á 
otros: y humilde es el que se tie
ne á sí mismo por despreciable. 

2. Avariento es el que tiene 
codicia de bienes ó riquezas: 
y liberales el que 110 codicia r i 
quezas , y las da quando con
viene. 

3. Casto es el que aborrece 
toda cosa impura : y lujurioso 
es el inclinado á cosas impuras. 

4. Paciente es el que con 
mansedumbre suí're los traba
jos : c iracundo es el inclinado 
á vengarse de otro. 

5. Templado es el moderado 
en comer y beber : y goloso es 
el inmoderado en comer , y 
beber. 

6- Caritativo es el qae sien
te el bien , y el mal del próxi
mo , como si fuera bien ; 6 
mal propio : y envidioso es el 
que se entristece del bien del 
próximo. 

7. Diligente es el que pronta, 
y alegremente hace las cosas 
buenas: y perezoso es el que las 
hace con dificultad , y tibieza. 

P La explicación que acabas de 
hacer de los pecados capitales, 
y de sus virtudes opuestas , me 
parece clara. Tienes alguna 
cosa mas que decirme sobre 
los pecados i 

R. Tengo que darte noticia de 
los enemigos , que Hamainos 
del alma , y de ios novísimos 
que llamamos del hombre : pues 
la noticia de los enemigos del 
alma siryepara conocer la cau-
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sa de muchísimos pecados , y 
la noticia de los novísimos del §. L U I . 

: hombre sirve para evitarlos. 

§. L I I . 

Explicación de los enemigos del 
alma. 

Explicación de los novísimos del 
hombre. 

P. ^ ^ u á n t o s y quáles son leu 
novísimos del hombre? 

R. Son quatro : conviene á saberj 
muerte , juicio , infierno , y 
gloria. 

P. Por que se llaman novísimos? 
R. Novisiuios es lo oiísmo que 

últiaios ó postremos : y las co
sas últimas del hombre son 
muerte , juicio , infierno , y 
gloria. Estas cosas se llaman 

!también postrimerías del hom
bre. 

P. La noticia de estas postrime
rías cómo sirve para no pecar? 

R. Sirve muchísimo , si se consi
deran bien las postrimerías. 

P. Explícame, cómo éstas se con
sideran : y primeramente dime, 
cómo se considera la muerte ? 

R. La muerte es el fin de la vida 
corporal , después de Ja qual 
el pecador no se puede arre-

P. JLJ'ame noticia de los ene
migos del alma , y después me 

. . la darás de los novísimos del 
< honabre.; 
R, 'Con placer te daré las noticias 

que deseas. 
P / Quántos , y quáles son los 
• í. enemigos del alma ? 
R. Son tree : conviene á saber, 
1 demonio , mundo, y carne. 
•P. Por qué se llaman enemigos 
• del alma ? 
JL Porque la incitan , ó tientan 

;á hacer e l pecado , que es el 
mayor nial suyo. 

P. Por qué Dios permite estas 
tentaciones al alma con tan 
grande mal de ella ? 

R. Para que resistiendo ella co
mo puede , tenga mayor mé
rito , y logre mayor gloria. pentir , n i lograr perdón de 

P. Endemonio como nos tienta? 
R. Pohtendoríos malos pensamien

tos , y presentándonos ocasio
nes de pecar. 

P. E l mundo cómo nos tienta ? 
R . 'Con todo lo malo , que sabe

mos , y vemos hacer á los pe
cadores. 

P. La carne cómo nos tienta ? 
R. Nos tienta nuestra carne pro

pria con inclinaciones malas, 
y pasiones pecaminosas. 

sus pecados. La muerte es cier
ta , é inevitable á todos : la 
hora de la muerte es incierta: 
ninguno la sabe : portanto, con
viene no pecar, para que la 
muerte no nos halle en pecado. 
Quien considera esto , no peca.* 

P. Dices muy bien. Explícame 
ahora , cómo se considerA él 
jacio ? 

R. Dios juzga á los hombres des 
pués de su muerte : este juicio 
será para castigar eternamente 

• al pecador con el infierno, pa
r í 
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ra premiar eternamente al bue
no con la gloria : Dios será el 
ju 'z : Dios lo sabe todo : Dios 
es justísimo , que castiga al 
malo , y premia al bueno. E l 
juicio se ha de hacer una vez 
sola : no se puede apelar de la 
sentencia: portanto , convendrá 
no pecar , para que la senten
cia sea Je gloria. Quien consi
dera esto , no pecará. 

P. M u y bien has explicado el 
juicio : explícame el infierno; 

R. El infierno es el lugar , á 
donde van todos los que mue
ren en pecado mortal : es la 
cárcel de todos les pecadores 
sentenciados á castigo eterno: 
en esta cárcel no hay cosa de 
alivio : no hay sino tormentos 
sin fin. En tal lugar , en tal 
cárcel , y entre tantos tormen
tos estarán éteruamente los que 
mueren en pecado mortal. Quien 
considera esto , no pecará. 

P. Explícame últimamente la glo
ria. 

R. La gloria es estado de infinito 
placer , y felicidad para siem
pre. En la gloria se ve á Dios, 
y se goza de Dios nuestro cria
dor , bondad infinita , y nues
tro fin. En la gloria no hay nin
gún m a l , y hay infinitos bie
nes que no se pueden compren
der : todo bien es infinito , y 
eterno. La gloria es premio del 
bueno. Quien considera esto, 
no pecará y será bueno. 

P. Estas consideraciones de Ios-
no visimos^del hombre me agra
dan mucho : pues son excelen
tes , y útilísimas. 

R.. Portanto debes hacerlas para 
• no pecar. 

375 
P. Me has enseñado ya toda la 

doctrina • christiana i 
R. Te la he enseñado : tú la has 

entendido , y para que no la 
olvides , debes leerla con fre:i 
qüencia. '" '. 

P; La leeré con freqüencia , y. 
haré todo lo que me digas 
conducir para ser buen chris-
tiano. 

§. L I V . 

Actos de fe, esperanza, y caridad. 

R. E n un breve aviso te diré 
todo lo que conduce para ser 
buen christiano. 

P. Deseo saber este aviso breve. 
R. Este aviso es el siguiente: 

Cree en Dios : espera en 
Dios : ama á Dios sobre todas 
las cosas : ama á tu próXimò 
como á tí mismo : y frequenta 
los santos Sacramentos de la 
Penitencia, y de la Eucaristía. 

P. Yo tendré presente este aviso, 
y haré lo que en el me dices. 

R. Recibirás á lo menos una ves* 
cada mes los Sacramentos de 
la Penitencia , y de la Euca
ristia : y todos los dias al dis
pertarte por la mañana , ó al 
dormirte por la noche harás los 

. actos que llamamos de creer 
' . j - ' en.^Dios, de esperar en Dios, 

' y de amar á Dios. 
P Enséñame á hacer estos actos. 
R. Estos actos se llaman comun-

, rocote de fe , esperanza , y ca-
v- • ridad , que son las tres vir tu

des teologales. He aquí- la ma
nera de hacerlos. 
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. : , hab:is prometido todo esto. Dios 

Acio de Fe. mio , ayudadme p.ira que por 

. .Dios mio , yo creo firmemente, 
q\ic vos sois un Dios en esencia, 
y trino en personas , Padre , H i -
¡ 9 , ,y Espíritu-S.into. Creo, qje 
sóis. remunerador , premiaudp con 
la gioria á los buenos , y casti
gando justamente coii el iníierno 
á los malos. Creo que Dios Hijo 
se hizo hombre , padeció , y mu
r ió ; por. salvarnos. Crea todo ¡o 
que se contiene cu'el símbolo de 
la fe christiana , y todo lo que 
la;iglesia me propone creer. Dios 
mio , ayudadme para que yo no 
falte cu la fe. 

Aclo de Eiperanza. 

Dioj! mio , yo espero firmisima-
inctxte conseguir de vos la gloria 
eterna, y iodo lo necesario par.t 
lograrla ; porque vos verdad in
falible , y de suma autoridad me 

parte mía no me haga indiano de 
conseguir lo que me habéis pro
metido. 

Acto de Caridad. 

. Dios mio , yo vuestra criatura 
humillada en vuestra presencia 
me coiioico merecedora de eterno 
castigo por iuis culpas , y oi'ensa$ 
contra vos : mas aunque no me 
castigarias por ellas , rae p:sa de 
haberlas cometido-, y de habe
ros ofendido : os amo con todo 
mi corazón , y coa tolo mi cora
zón estoy dispuesto á obedeceros 
y serviros observando vuestros 
mandumieutos, porque vos sois su
ma bondad en vos mismo , pii fe
licidad eterna , y mi últ imo fin. 
Dios mío, ayudadme para que yo 
no dex: jamas de serviros y ama
ros. Amen. 

F I N . 



A R T I F I C I O G R A M A T I C A L 

D E L A S P A L A B R A S D E L I D I O M A E S P A Ñ O L . 

I . La palabra cs<; 

Partes de la oración. 

nombre, 

pronombre, 

verbo, 

advervio. 

preposición 

conjunción, 

inteíjéccioii. 

r m a s c u ü n o "1 r singular...-j j d uivo 'i . ^segunda 
I I . El nombre tiene géneros... < femenino > tiene números^ |> tiene casos.. < .lcuSiUlv0i_ >Uene personas i 

(.neutro J Lp lura l 3 'i 11.'.. . Ltcrccra. 

f r;ominativo^ 
genitivo. 

I I I . E l nombre es 

CaUdades de los nombres. 

Í
próprio "J 
apelativo | 
verbal t 

[ adjetivo., { positivo. 
comparativo, 
superlativo... 

I V . El pronombre es. 

' personal 
interrogatorio. 
relativo 
demostrativo... 

Géneros. Números. 

Singular. 

masculino ~} 
femenino. >-
neutro.... J 

ablativo.... 
vocativo... 

Casos. 

nominativo 
genitivo, 
dativo.... 
acusativo.. 

I ablativo. 
\ vocativo. 

„. , f nominativo" 
Singular. U1V0 

r masculinos I dativo 
•¿ íememno. >• < 

L neutro J 

"i 
Plural. 

Plural. 

acusativo, 
ablativo... 
vocativo.. 

segunda. Vocativo. 

Los demás casos. 

Personas. 

r Segunda. Vocativo. 

LTet ¿rcera. Los demás casos. 

V 

r primitivo.. 
V . E l pronombre personal es...< 

L derivativo. 

r primera. 
> tiene personas, segunda. 

C tercera. 

Tactivo. 
< pasivo. 
L neutro. 

indicativo.. 

1. imperativo 
conjuntivo, 
infinito, 

y, participial . 

x , / / , f presente., 
V I . El- Ye4>¿^iene tiempos< pretérito. 

C futuro. 

^ r singular. 
\ plural. 

r primera. 
\< segunda. 

L tercera. 

V I L E l modo indicativo tiene tiempos 

presénte. 

pretérito, . 

muro. 

^imperfecto. 

r determinado. 3.; 
-perfecto... < indeterminado.:• -s 

L traspasado. 

-•inas que perfecto. 

imperfecto 

perfecto 
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r presente. 

V I I I . E l modo imperativo tiene tiempos < 
C futuro. 

I X . El modo conjuntivo tiene tiempos 
' presente. 

, preteruo 
r determinado. 

, < iadcterininado. 
C mas que perfecto. 

futuro í 
primero, 
segundo, 
tercero. 

r presente. 
X. El modo infinito tiene tiempos < pretérito. 

L futuro. 

r presente. 
X I . El modo participial tiene tiempos J pretérito. 

(.futuro. 

' tiempo, 

lugar. . 

r;ior.i. ayer. hoy. mañana, jamas, nunca. 
"V. presto, tarde, antes, después, presto, prontamente. 

raqui, allí. a l l í , abaxo. arriba. 
' \ donde. 

X I I . El advervio no tiene géneros , n i casos , ni números , ni personas , ni tiempos , y es de <; afirmación. 
f s i . gustosamente, bien, ciertamente. 

' \ afirmauvamcute. del todo. 

negación { no. nada, negativamente. 

rbicn. mal. mejor, peor, antes bien. asi. asimismo, despacio, depriesa, quedo, chito, alto de aquí, 
diversas calidades. .< mas. demás, no obstante, sino, menos, mucho, bastante, pero. pues, ya que. quizá, ojalá, arriba. 

1 abaxo. á escondidas, solo, solamente, primeramente, segundariamente, diligentemente. doctamente,&c. 

X I I I . L j i preposición se antepone á los nombres : denota los casos de estos: no tiene géneros, 
números, ni personas: y es de * 

quietud -{en. sobre, encima, baxo. dentro, t'ucra. 

movimiento •{a. para. acia, hasta. 

, „ f por. con. detras, delante, cerca, vecino, lejos, 
(.causa , modo, & c . { ¡ a h c a ^ scguri. contra. 

, copulativa.-

- & â1-^^ 'Z, íâ' él v 

X I V . La conjunción no tiene casos , n i números, 
n i personas, n i tiempos : y es. . . . 

Í
i . e. o. ya. que. 
aun. también, mas. 
demás, asi. asimismo. 

d i syun t iva . . . . . . ^ o. sino, antes bien, antes que. 

negativa ^ no. ni. excepto. 

. rpues. pero, luego, por tanto, por esto. 
< conclusiva J de donde, de aqui. en suma, en virtud. 

(.en fuerza, cousiguieiitemeute. tanto que. tanto mas. 

causativa.. . . . . f pues que. á fin que. simpre que. 
condicional, &c. Lsí. como. así. ojalá, quizá. 

„ , . . r como ! tanto 1 
f admirativa.... | l U a n t o i que l 

dolorosa •{ ai. ai de mi . Dios mio l 

alegre ^ o . v U o r . 

X V . La interjección no tiene casos , ni números . 
ni personas , ni tiempos , y es j despreciativa \vaya. 

r activo llebo. 
X V I . Verbo < pasivo soy llebado. 

(.neutro vivo. 

de diversas ca-r si. no. bien. mal. 
Udades \ quedo, chito, vamos. 

\ ú i o de aejui. ola. 

xv i i . Modos del verbo activo. 

El indicativo tiene tiempos. 

presente. . ; yo llebo. 
r imperfecto yo Ucbaba. 
I r determinado yo e llebado. 

pretérito^ perfecto...-; indeterminado yo ilebé. 
L traspasado yo ube llebado. 

mas que perfecto yo abia llebado. 

futuro. . .^ 
f imperfecto, 

perfecto. . 

yo llebaré. 

yo abré llebado. 

E l imperativo tiene tiempos. ^ 
r presente, 

futuro. . 

, lleba tu . 

. llebarás tu. 
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Modos del verbo activo. 

E l conjuntivo tiene tiempos. 

presente yo llebc. 
• determinado yo aya llcbado. 

pretérito. 

futuro. 

C primero yo ubtera llcbado. 
c _ I segundo yo abría llcbado. mas que perfecto. < 6 ^ . , , , ^ i I icrcero yo ubiesc llcbado. 

[quarto yo ubicrc llcbado. 
f primero yo llcbára. 
J segundo yo ilebaria. 
j tercero yo licuase. 
[cjuarto yo ikbáre. 

El infinito tiene tiempos 

El participial tiene tiempos 

r presente llebar. 
. < pretérito aber llebado. 
(.futuro aber de llebar. 

/-presente Uebando. llebante. 

1 futuro llebable. 

Los modos del verbo neutro son los mismos, que los del verbo activo. 

E l indicativo tiene tiempos. 

Modos del verbo pasivo. 

presente yo soy llcbado. 
r imperfecto yo era licb ido. 
j Ç determinado yo c iido Ikbado. 

pretérito^ perfecto. ..< indeterminado 
- L traspasado yo fui He. ado. 

•mas que perfecto yo .ibia sido llcbado. 

L futuro 
rimp 

L per 

imperfecto yo seré llcbado, 

perfecto > , . . . . . . yo abré sido llebado-

p presente. 

El conjuntivo tiene tiempos.^ pretérito. 

I futuro 

, yo sea llebado. 
( determinado yo aya sido llcbado. 

,3 f primero yo ubiera sido llcbado. 
1 r ses undo yo abria sido llcbado. 
"-mas que perfecto.-' y0 ubiesc sldo llebado. 

quarto yo ubicre sido llebado. 

{primero y0 fuera llcbado. 
segundo yo 9eria Hebado. 
tercero yo fuese llebado. v 

quarto.. . • J0 íuere Helado. 

E l imperativo tiene tiempos. 
r presente tu seas llebado. 

(.futuro tu serás llcbado. 
El infinito tiene tiempos, ( presente 

pretérito 
ser llebado. 
aber sido llebado. 

I futuro. •* zber de aber sido llebado. 

E l participial tiene tiempos. . . •{ precrito. llebado. 

X V I I I . E l nombre es. 
{ 

substantivo . porque está por sí solo, y significa substancia, 

adjetivo.. . . porque se añade al nombre substantivo , ó al pronombre. 

r próprio . . . . porque significa cosa determinada-
E l nombre substantivo es^ apelativo . , .porque conviene á muchos. 

(.verbal porque proviene de verbo. 

El nombre adjetivo es 

XIX. E l pronombre es 

r positivo . . . . porque tiene significación simple. 
.< comparativo . porque tiene signincacioa relativa á otra cosa. 

{. superlativo , . porque tiene significación de sumo exceso , ó disminución. 

•f él que se pone en lugar de nombre. 
<j primitivo . . . porque no proviene de otro pronombre. 
¿denvaavo. ..porque proviene de otro pronombre. 

Los pronombres primitivos, y de- r demostrativos . porque indican las cosas. 
rivativos son 1 

(.relativos.. . • • porque se refieren á algunas cosas. 

XX. E l verbo es. 

E l verbo es 

r activo porqué dice la acción de uno, ó habla de persona agente. 
J pasivo • porque dice la pasión de uno , ó habla de persona paciente. 
C neutro porque uno mismo hace la acción , y recibe la pasión. 

r personal.... porque señala las personas, 

(.impersonal. . . porque no señala persona alguna. 

XXI . El número de los nombres, r singular porque significa una cosa sola. 

. plural porque significa dos , ó mas cosas. 
pronombres , y verbos es. < 

(-1 
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r primera 

f singular <? segunda 

X X I I . La$ persoaas son del número 

porque es de mi. 
porque es de t i 

(.tercera , » porque es de aquel , ó de aquella. 

rpn imera , porque es de nosotros. 
porque es de vosotros. 

X X I I I . Los modos del verbo son • < 

X X I V . Los tiempos son. 

Tiempo pretérito es. 

-plural. .< segunda - - -
C tercera • • • • Porque es de aquellos , ó de aquellas. 

indicativo • • • porque indica , señala , ó demuestra. 
imperativo porque manda, 
conjuntivo ' porque une dos verbos. 
infinito • ' porque es ilimitado, ó no señala persona , n i numero. 
participial - • • • • • P01'que participa de verbo , y de nombre. 

r presente • • • • • PoriJuc Sí: habla de cosa presente. 
J pretér¿to • porque se habla de cosa pasada. 
L futuro porque se habla de cosa venidera. 

perfecto. • • • • • * • • • • • porque se habla de cosa pasada inmediatamente. imt 

Tiempo pretérito es. 

Tiempo futuro es. . 

r 
C perfecto • porque se habla de cosa antes pasada. 
'determinado porque se habla de cosa pasada poco tiempo antes. 

indeterminado " porque se habla de cosa pasada algún tiempo antes. 
1 traspasado porque se habla de cosa pasada mucho tiempo antes. 

mas que perfecto porque se habla de cosn muy pasada. 
i " primero porque habla de cosa venidera. 
) sCgUn¿0 , porque habla de cosa remota venidera. 
X tercero • » • • • < • • • • • » « • • • • • • • porque habla dç cosa mas remota venidera. 

X X V . E l adverbio es , como el adjetivo del verbo , al que se añade : y d á , 6 quita fuerza á la «ignificacion del verbo. 

X X V I . Preposición es palabra, que se pone delante de los nombres, y de los yerbos. 

La preposición con los nombres indica los casos de estos. 

X X V I I . E l nombre está 

en nominativo. . porque empieza la frase , y se refiere al verbo de su acción ó pasión. 
en genitivo porque depende de la preposición de , que pide genitivo. 
en dativo porque depende de las preposiciones a , para , que piden dativo. 
en acusativo . . . , porque depende del verbo , que pide acusativo , ó de la preposición for , que también pide acusativo-

, en. ablativo . porque depende de alguna de las preposiciones de , por, en, sin , sobre , con , que piden ablativo. 
en vocativo porque el nombre es de cosa , á la que se habla, ó porque depende de la partícula o , que pide vocativo. 

X X V I I I . Conjunción es una palabra, qúe exprime los afectos del animo, y junta 6 ¿tesunc" terttoBAres, pronombres, vécboc, • ady<ribl^-»yi^^i«eio*Mft,. ̂ -iMtfÍ^<»jfl¡w>¿ fofo orackm. 

X X I X . Las partes de la oración se ordenan asi : 
i . Adverbio de estado, ó de tiempo. 
a. Persona agente sqla , ó con adjetivo: ó dos personas agentes con conjunción copulativa ó disyuntiva. 
3. Verbo. 
4; Adverbio. 
j . Persona ó cosae pàçientejsola, ó con adjetivo: ó dos cosa^ pacientes con conjuneioíx copulativa, ó disyuntiva. 
6. Persona ó cosa objetiva!sol», ó con adjetivo: sin preposición, ó con ella. 

X X Exemplo del orden de l?t partes de la oración. 

Adverbio de estado. Persona agente. Virio. Adverbio. 

Aqui Pedro explica bien 

Cosa paciente. Persona objetiva. 

la gramática á Pablo. 

Adverbio de tiempo. 

Aora Pablo oye atentamente la lección de Ignacio. 


