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MANUAL COUPLET()  
»t: 

INSTRUCCION PRIMARIA 
ELEMENTAL V SUPERIOR. 

para use de los aspirantes a MAESTROS, y especialmente de los alumnos 
de las ESCUELAS NORMALES DE PROVINCIA, 

REDACTADO 

con el mismo metodo del quo con igual objeto escribi6 en franccs 

M. EM. LEFRANC, 

POE 

er-maestro de la Escuela normal central del Reino, y director de In de 
ZARAGOZA, 

SF60NDA FDICIOI%. 

TON1IO I. 

MADRID: 
IMprenla de D. DIONISIO HIDALGO , calle de Ia Flor baja , num. 24. 

L, 	 1544. 
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MATERIAS QUE COMPRENDE: 

PIIIMEB TOMO. 	 NEGIJNDO TOMO. 
-- -- 

Psico logia. 
Moral. 
Religion. 
Lectura. 
Escritura. 
Gramatica castellana. 
Retdrica. 
Poe tica. 
Literatura espanola. 
Aritm.ctica. 

Geometria. 
fibujo lineal. 
Agrimensura. 
Fisicu. 
Quimica. 
Historia natural. 
Geogralia universal. 
Id. de Espana. 
Historia universal. 
Id. de Espana. 
Educacion. 
Metodos de ensen`anza. 

I Disposiciones legislativas acerea de 
l la instruction pri-maria. 

IIit(I/.it 
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- Nk VEZ reconocido el principio de la influencia de la 
educacion en las costumbres, en el bienestar social y en 
la civilization de las naciones, la Espana, como los de-
mas paises de Europa, dio a la instruction primaria la im-
portancia que imperiosamente reclamaba para popularizar 
los conocimientos utiles. La ley provisional de Instruction 
primaria de 21 de julio de 1838,  el reglamento de exd-
menes de 47 de octubre de 1839,  el organico de las Es-
cuelas normales de 15 de octubre de 18!3 y demas dispo-
siciones vigentes , son una prueba de los desvelos del 
gobierno por este ramo de la Instruction publica. En me-
dio de tan laudables esfuerzos hay un vacio que es indis-
pensable Ilenar pars que no se inutilicen: este vacio es la 
falta absoluta de obras elementales. 

La Instruction primaria, sacada de pronto del seno de 
las tinieblas en que la sumiera el oscurantismo, carecia 
tie todo; falta de escuelas , falta de recursos, falta de me-
todos, falta de profesores, falta de libros. 

Vencidos por el Gobierno y Ia Nacion muchos de estos 
obstaculos , el ultimo, empero, apenas ha empezado a de-
saparecer. 

Entre lo mucho que resta por hater, para lograrlo, 
descuella como de una necesidad perentoria , un Manual 
de Instruction primaria. Esta necesidad se siente, se pal-
pa por todos los que pertenecemos a Los establecimientos 
publicos de educacion. Diarias son las consultas de libre-
ros y profesores acerca de las obras adoptadas en la Es-
cuela normal central para el aprendizaje de los diversos 
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ramos de ensenanza: «Aquf , contestamos, como en otros 
muchos establecimientos de la c6rte, las lecciones orates 
de los profesores , y las anotaciones inexactas de los alum-
nos , suplen en lo posible esta falta.» 

Mas , como la suplen todos los aspirantes a Maestros v 
que no pueden cursar en el establecimiento central? ,C&- 
mo la suplen los profesores que quieren enterarse de los 
diversos ramos de la Ensenanza primaria? ^, Como la su-
plen los examinadores, los individuos de las comisiones 
provinciales ; y los padres de familia celosos que desean 
tener algunos conocimientos de la materia para el mejor 
desempeno de sus respectivos deberes? Las obras volumi-
nosas que les es preciso adquirir y consultar, ademas de 
su excesivo costo, no estan redactadas para el objeto: hay 
en ellas escrecencias inutiles, y faltas de absoluta necesi-
(lad : mucbas , no las hay tampoco en nuestro idioma. 

El Manual de Instruccion primaria que hoy ofrecemos 
al publico , es, piles, necesario a los aspirantes a Maes-
tros. necesario a los alumnos de las Escuelas normales, 
necesario a todos los profesores de Instruccion primaria, 
y util a toda clase de personas que deseen ver en pocas 
paginas lo mas escogido de los principales conocimientos 
humanos. 

Tales eran nuestras intimas convicciones al dar a luz 
por vez primera el prospecto de la obra, cuya segunda 
edition boy publicamos. La experiencia vino a confirmar 
nuestra opinion , y la rapida y favorable acogida que ha 
merecido nuestro trabajo, a darnos la dulce satisfaction de 
conocer,  , que habiamos acertado en lo posible a llenar el 
vacio que ent.onces notaramos. En efecto, apenas publi-
cadas las primeras entregas de nuestro Manual, muchisi-
mos profesores ilustrados de instruction primaria se apre-
suraron a suscribirse, Ia mayor pane de las escuelas nor-
males le adoptaron por texto, y no pocas personas extra-
uas al magisterio, le buscaron con avidez. Be esta manera 
hemos vista agotados todos los ejemplares de la primera 
edition de nuestra obra, aun antes de terminarse la im- 
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presion del tomo segundo de ella. Este exito , tan supe-
rior a nuestras esperanzas , nos impone un deber que 
cumplir , el de trabajar asiduamente en la perfection de 
nuestra obra. Bien quisieramos que esta segunda edicion 
saliese ya purgada de los lunares que forzosamente habra 
de tener; pero los pedidos que diariamente se nos hacen, 
con especialidad por los directores de las escuelas norma-
les donde ha sido adoptada por texto, nos obligan a dar 
a luz esta segunda edicion sin hater en ella mas altera-
ciones que algunas ligeras correcciones de estilo 6 de er-
ratas de imprenta. Otra consideration poderosa nos animo 
tambien a no retardar su publication; el gobierno de 
S. M. en real Grden de 46 de agosto ultimo, declara inci-
dentalmente que "nuestro Manual es de suma utilidad pa-
ra las escuelas normales.» 

No quisimos ni debimds-privar a estas' instituciones 
nacientes en nuestro suelo y a ;'que tenemos el honor de 
pertenecer del auxilio de una obra que puede serlas util 
tuientras otra mejor y mas acabada no aparezca. 

Madrid 42 de Nov ieinbre de 1844. 

ampu 11rH iflrl- r' 

II 

In. 	. 
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PROLOG O. 

La education, que dirige al hombre desde la cuna at sepulcro, esta ba-
sada en la instruccion primaria. En la escuela aprende el nino a ser hombre, 
y los babitos de Ia escuela le acompafian en todo el resto de su vida. For eso 
las sociedades modernas ban dado A este primer eslabon de la cadena del sa-
ber humano, la fuerza y temple que necesitaba: popularizar los conoci.-
mientos titiles; he aqui el gran resorte eivilizador. Familiarizado el hombre 
con las ciencias desde su infancia, pisa sin vanidad el vestibulo de la 
naturaleza, conoce lo limitado del saber humano, aprende a no pagarse de 
nombres, y d6cil al yugo del deber, adquiere sin violencia cl habito de la 
virtud, y el de extender y fortificar su razon conociendo, comparando, com-
binando de diversas maneras los serer naturales colocados a su alrededor: el 
triple desarrollo, fisico, intelectual y moral camina 5 ]a par. Empero, tan be-
I la perspectiva desaparece como un ensueno de la imaginacion, cuando el hom-
bre destinado b sembrar los germenes de tan 6pimos frutos no es apto pars 
el objeto. El encargado del noble ministerio de desarrollar Ia inteligencia de-
biera ser el foco de la mas pura luz, el interprete de las masadmirablesver-
dades, un hombre en fin cuya vida pura se consagrase entera 5 labrar la di-
cha de Ia sociedad futura con la acertada direction del precioso plantel que 
le confiara el estado. La ley, en la imposibilidad de proporcionarse agentes 
tan perfectos, ha exigido en los maestros: 1.0 buena conducta moral 2.° un 
conocimiento superficial de los principales conocimientos, aunque suficien-
te para tener idea de ellos, y de las aplicariones mas generates a los usos 
comunes de la vida. El Gobierno y la Nacion han lien ado en lo que ca-
be su deber exigiendo de los maestros las circunstancias que podian exigir. 
Empero «la instruccion primaria , sacada de pronto del seno de las tinieblas 
en que la sumiera el oscurantismo, carecia de todo: falta de escuelas, falta 
de recursos, falta de profesores, falta de libros.n (1) Cual es la mas peren-
toria de estas necesidades? Carece ►nos de obras elementales, y este mat que 
aqueja 5 todos los ramos de la instruccion publics, se hate sentir de una 
►nanera lastimosa en el de la instruccion primaria. Mientras que los extran-
jeros se afanan en reproducir bajo mil diversas formas todos los libros desti-
nados 4 la ensenanza, nosotros ni sun tenemos los puramente indispensables. 
j.Qu6 motiva esta singular apatia? ,Que se hizo el tiempo en que C6rdoba, 
Granada, Sevilla y otras muchas ciudades de la peninsula se disputaban en-
tre si la magnificencia en sus colegios, escuelas y bibliotecas? jQu6 se hizo 
el tiempo en que los extranjeros acudian g Espana para saber algo, justa-
tnente en is 6poca, como nos dice Sismondi, en que lo demas de la Europa, 
sin libros, sin ciencias, sin cultura estaba sumida en la mas vergonzosa igno-
rancia? seria alejarnos demasiado de nuestro prop6sito el entrar en conside-
raciones de esta especie, bbstenos solo observar que si queremos caminar 
por la senda de la civilization 6 Ia altura de la Europa cults, es necesario 
despertemos de nuestro letargo. 

Tales son, entre otros, los motivos, que unidos A las solicitudes de mu-
chos amigos, nos decidieron A redactar y publicar la presente obra, cuyo 
unico merito. quizb consista en su necesidad y utilidad. 

En efeclo, nuestro Manual, tinico en su clase, satisface una necesidad pe-
rentoria. Los alumnos de las escuelas normales tendrin en 6l un auxiliar 
puderoso para aprovechar las lecciones orales de los profesores, en losdiver-
sos ramos de la ensenanza ; los aspirantes 6 maestros, un medio de adquirir 

(1) Palabras de nuestro prospeeto. 
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,a poca costa y metddicamente los conocimientos que Is ley exige pars of buen 
desempenode su ministerio; los profesores actuates, un guia segaroa para no 
extraviarse en to pr5ctica de to enseoanza: 6 todos los habremos aborrado 
$altos, y no poca e6rdida de tiempo. Los padres de familia , muchos estable-
cimientos de ensenanza y cuantos deseen tener nociones de los prineipales 
conocimientos humanos. sentiran tambien su utilidad. 

Alaguenas son, sin duda, pare un escritor semejantes considera'ionos 
sugeridas por el estado de Ia sociedad A que pertenece : son, sin embargo,. 
igurosas deducciones que si bien le don una satisfaction interior por el 

I3uen deseo de que su empresa es hijo, no deben satisfacer por eso su amor 
propio : el Manual de instruction primaria, aunque itnico en su clase, nece-
sario y util, no es, empero, el mejor que se haya podido haccr, sino el me-
jor que hemos sabido hater. 

M. Le/'rant, suyo m6todo hemos seguido en su redaction, nos (lice en el 
prefacio del suyo: cTodas las materias de este Manual han sido tratadas, se-
gun las autoridades a is vez mas respetables y modernas: no hablaremos de 
to que unicamente nos pertenece, prefiriendo mencionar aqui losprincipales 
inanantiales en que bemos bebido los materiales.» No seremos nosotros me-
nos modestos que el c6lebre escritor frances, que mereci6 en su ilustrada 
patria el honor de una dCcima edition de su obra: callaremos tambien to 
poco que nos pertenece en la nuestra para decir unicamente las Fuentes prin-
cipales de que ha sido sacada. 

Pa icoiogla--coral--seligiou. Despues de hojear to mejor y mas mo-
modernamente escrito en tan importante asunto, nos hemos decidido d se-
guir casi exclusivamente to dicho por Le franc en dos de sus obras, siguiendo 
en esta parte el consejo de un amigo y companero, que dedic6 mucha parte 
de su vida at estudio y enseuanza de estas materias (1). 

Lecture. Hemos reconocido un crecido ntimero de m6todos de lectura, 
entre ellos to ortologia de Sicilia: decimos en esta parte to que juzgamos mas 
couveniente y lo que nos ha sugerido nuestra propia cxperiencia. 

Ewertturn. Los caractCres de tetras mas usuales en Espana, son, el bas-
tardo espanol yel ingl6s: Iturzaeta y I<Yerdet han sido nuestra principal guia: 
una lamina ilustra esta materia. 

Gram,itiea easteiia■.a. Son innumerables las obras de esta close. 
Nosotros en el capitulo de esta obra que tilulamos, Elementos de la lengua 
.'spanola, aunque nos emancipamos algun tanto en el modo de exponerlos 
de to generalidad de nuestros gramaticos, procuramos estar conformes con 
el sentir de la Academia, 6 it to menos con los escritores de was nombradia 
en to materia. La Academia, Rementeria, Salves, iUTartinez y otros muchos 
escritores han sido consultados con toda detention. 

Los elementos de la lenqua espaiiola van divididos en cinco partes: 1.° 
Gramatica, que subdividimos en Grambtica propiamente dicha, y sintaxis; 2.° 
prosodia que abraza to cantidad de la silaba y el conocimiento del acento pro-
s6dico; 3.° ortografia, que tambien subdividimos en usual y gramatical ; 4.° 
anelisis , que abraza el l6gico y el gramatical; y 5.° puntuacion. 

El Anc lisis es una parte importantisima que no contiene ninguna de las 
gram5ticas que nos son conocidas. 

Setbriea—Poettea—Literature eepaisola. Bajo el nombre generico de 
Literatura, abrazamos estas tres materias que constituyen otras tantas sec-
ciones. Hemos consultado los mejores escritores espanoles y extranjeros; 
pero debemos mucho en particular at Manual de literatura que para use 

• 
(2) D. Jacinto Sarrasi, segundo maestro de la escuela normal central de Reino. 
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(IC las escuelas redacto D. Antonio Gil y Zarate, y 4 la historia de la Ii-
leratura del medio dia por Sismondi. 

Aritt,netica. Consultados por M. Lefranc, Bezout, Lacroix, Bourdon, 
Reynaud, Bergery y otros de los autores de mas fama, poco hemos tenido 
que anadir h lo expuesto por el primero on su Manual: el nuestro eontiene 
ademas on esta parte ]a explication del sistema metrico frances, su corres-
pondenc,a con las pesas y medidas espanolas , y el conocimiento de las prin-
cipales, usadas on Europa y en las diferentes provincias de Espana. 

Geometria.-4grimensnra--Dibnjo lineal. Vergery, Vincent, Fran- 
ceeurt, babian sido consultados por Lefranc. Adoptamos pues la marcha do 
este, altern(indole on lo que nos ha parecido oportuno y amplificando estos 
tratados con muchas demostraciones que no se encuentran en Lefranc, y quo 
debemos A la amistad de D. Jacinto Sarrasi, profesor de matematicas on 
este establecimiento y a los apuntes quo conservamos de las lecciones orales 
de D. Eduardo Rodriguez, catedratico de la materia en Ia universidad litera-
ria de esta torte, que tambien lo ha sido en el Seminario Normal. Los gra-
bados necesarios sirven de auxiliares para su mejor inteligencia. 

ecograila. Balbi, Lefranc, Lavallee y otros nos sirvieron de guia on la 
parte de Geografia universal: la de Espana, ha sido tratada consultando a 
Antillon, y algunos otros datos adquiridos durante nuestra permanencia en 
el Serninario Normal. Tambien en esta parte algunos grabados auxilian la 
inteligencia de la materia. 

Uietoria. Comprende dos partes : la historia universal y la de Espana. 
Las obras de historia de M. Lefranc gozan de general aceptacion, y de ellas 
hemos extractado lo contenido on la primera parte de la nuestra: servimonos 
para la segunda do Mariana, Toreno y otros escritores. 

Fixiea y Quimica. No era posible dar i estas materias una extension 
que ]as sacara de Ia esfera a que se destinan, ni limitarlas tanto quo se re-
dugesen A meras definiciones que nada enseiian. Lefranc, Pouillet, The-
nerd, y los apuntes que conservamos de las explicacionesorales del ilustrado 
catedrfitico del ramo D. Vicente Santiago de Masarnau han sido nuestras 
principales guias: los gr abados necesarios facilitan la inteligencia do estas 
nociones. 

Historia Natural. AdemSs do toque dice M. Lefranc en esla parte 
hemos tenido presente el Curso elemental de Milne Edvvards, Beudant ,^ 
Joussieu, el de fri. I)oyer, el destinado b las escuelas normales de Francia 
Tor Milne Edvvards y Achille-Comte y el que con igual objeto compuso cl 
ilustrado profesor D. Lucas de Tornos: algunos grabados ilustran tambien 
esta materia. 

Education-rii:todon de enscnanza. Citar el nombre del lllmo. Sr. 
D. Pablo 1Vlontesino, director de la escuela normal del Reino, a cuyos ge-
nerosos desvelos y saber tanto debe la instruction primaria, y decir, que 
hemos extractado esta materia teniendo a Ia vista el Manual de parvulos y 
los apuntes de sus lecciones orales, es manifestar sobradamente c6rno ha sido 
tratadaesta parte de nuestro Manual: tambien nos ha sido muy util el do 
nuestro companero D. Laureano de Figuerola. 

Por esta ligera reseia, babremos puesto a nuestros lectores, no solo on 
disposition de juzgar la obra que van a leer, sino do poder leerla con fruto. 

Alcance otro los laureles del genio, nosotros solo ambicionanios Ia gloria 
de contribuir al desarrollo do la inteligencia en nuestra patria, contribuyen-
do apopularizar conocimientos que Gran antes patrimonio exclusivo de muy 
pocos. 
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EXTRACTO 

DEL PLAN DE INSTRUCCION PRIMARIA 

TITUL© PRIMERO. 

De la Inslruccion primariu y ramps que compremle. 

ARTICULO PRIMERO. La instruccion primaria es publicai y privada. 
ART. in. La instruccion primaria pilblica se,dividir5: en,elemental y 

superior. 
+RT. iv. La instruccion primaria publica elemental ha do- aompren-

der para set completa: 
1. 0  Principios de religion y moral. 
2.° Lectura. 
3.° Escritura. 
4.0  Principios de aritmetica, 6 scan las cuatro reglas de contar poor 

niimeros abstractos y denominados. 
5.0  Elementos de Gramatica castellana , dando Ia posible extension 

:i la ortografia. 
ART. v. La instruccion primaria publica superior comprenderi ad -

n.as  de los ramos que forman la elemental 
1.0 Mayores nociones de aritmetica. 
2.° Elernentos de geometria y sus aplicaciones was usuales. 
3. 0  Dibujo lineal. 
CO Nociones generales de fisica y de historia natural acomodadas it 

las necesidades mas comunes de la vida. 
5•0 Elementos de geografia y de historia , particularmente la geo- 

grafia y la historia de Espana. 	 ,;,,:..:,,•; , .:,; 	i, 

ART. vi . En aquellos pueblos cuyos recursos to permitan podra any--
pliarse lainstruccion, asi elemental come superior, dandole la extensiop. 
que Sc crea conveniente a juicio de la comision local. 

(Ley del 21 de julio de 1838.) 
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EXTRACTO 

I)EL REGLAMENTO ORGANICO 

DE LAS ESCUELAS NORM A L ES 

DE INSTRUCCION PRIMARIA. 

TITULO H. 

Muuterias de ensenanza. 

ART. V. La ensenanza de las escuelas normales, para ser completa, 
ha de abrazar las materias siguientes 

1.0 Moral y religion. 
2.° Lectura y escritura. 
3. 0  Gramatica castellana. 
4• 0  Leves nociones de retorica, poetica y literaluraa espanola. 
5• 0  Aritmctica y sus aplicaciones, con un conocimiento general de 

las principales rnonedas, pesos y medidas que se usan en las diferentes 
provincias de Espana. 

6.° Principios de geometria con sus aplicaciones a los usos comunes 
de la vida y de las artes industriales. 

7. 0  Dibujo lineal. 
8.° Aquellas nociones de lisira , qui»nica , e historia natural indis-

pensables para tener un conocimiento general de los fen6menos del 
Universo, o hacer aplicaciones a los usos mas comunes de la vida. 

9.° Elementos de geografia a historia , sobre todo las de Espana. 
10. Principios generales de educacion y metodos de ensenanza. 

(Reglumcnlo organico de 15 de octttbrc de 1813.) 
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CAPITULO PRIMERO. 

NOCIONES PSICOLOGICAS 
PARA LA MEJOR INTELIGENCIA DE LAS MORALES T RELIGIOSAS, DE r.0 

ELEMENTOS DP. LA  LENGUA P.ASTELLANA • V DR LA PARTS DE EDUCA- 
CLON INTELECTCAL V MORAL. 

S. I. Defniciotl de la psieologia y de la eonciencia.—Fenominos 
de esta.—De nue.lrus ideas en general. 

t. Que es Psicologia.?-.-2. Qu6 es conciencia?--3. CuAles son los Ienomenos de 
Is coneiencia?--& pu6 es idea en general?-5. Que son objetos de ideas"--6. Qua• 
caractkres presentan las ideas?-7. Cuantas especics hay de ideas?—S. Qur se en- 

tiende pot extension y comprensiun en las ideas? 

1. La Psicologia es el estudio del alma en si misma, esto es, de sus 
facultades y estados, de sus operaciones y conocimientos. 

2. La conciencia o senlido intimo es la vista de lo que se pasa en 
nosotros, o sea la facultad de conocerse a si mismo: es nuestra mis-
ma alma tomando conocimiento de su propio estado. 

Se da el nombre de inferno, de subjetivo. de yo a todos los fenti-
menos psicologicos que recaen sobre la conciencia ; y de extern , de 
objetivo , de no yo a todos los fenomenos externos, que como tales , son 
extranos al sentido intimo. Debe notarse que en la observacion in-
terna el subjetivo y el objetivo Sc confunden, puesto que el alma es a la 
vez el sujeto que observa y el objeto observado. 

3. Los fen6menos de la conciencia se distinguen en dos clases: 
segun los objetos que representan ; 2.® segun los principios cuya accion 
manifiestan. 

1.° El alma ti ene conciencia de sus sentimientos, de sus pensamieu-
tos y de sus voluntades ; presentandose a si misma como fuerza sensible, 
inteligente y voluntaria. 

2.° No solo se conoce cl alma como sensible, sino que conoce tam-
men Codas las faces de la sensibilidad, fisica , mora 1 e intelectual; no 
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solo se conoce como inteligente, sino tambien todas las formas de la in-
teligencia, y finalmente no solo se conoce como soluntaria, sino tam-
bien todos los modos de la voluntad. 

El alma considerada en sus estados es pasiva; considerada en sus 
operaciones activa. De aqui las expresiones de pasivilidad para el primer 
caso, y actividad para el segundo. 

I. Idea en general es la nocion de un fenomeno, de un hecho ya 
interior, ya exterior. En efecto, el alma ya pasiva, ya activa, poste 
saber en cada fens mono de la conciencia: saber es ver con el entendi-
miento, es ver una idea. Asi la idea es pr p nte.e jgt{oq mj to a 
nocion de un fenomero como queda dicho. ' ) 1►  

5. Los objelos de ideas son la existencia de los hechos, sus calida-
des y relaciones. 

6. Las ideas presentan diferentes caracteres: si la idea nace por 
efecto de un objeto que Sc presenta inmediatamente a la vista del en-
tendimiento, es una perception: si la idea se forma a consecuencia de 
percepciones parciales, es una conception: si la idea se refiere a heehos 
pasados, es on recuerdo; finalmente si la idea no estriba en ningun he-
cho real, es una imagim rion. 

7. Las ideas se dividen en diferentes especies, segun que se las con-
siders on su objeto, en su origen, o en su naturaleza. 

1. 0  Consideradas en su objeto, las ideas son fisicas , morales, 6 nie-
tafisicas; individuales G generates; contingentes o necesarias. 

Las ideas fisicas son las de los objetos materiales : agua , lierra : —
morales, las de los hechos morales: modestia, orgullo : — metafisicas 
las que provienen de hechos del Orden rational: tiempo causa:—indini-

duales, las de individuos: Licurgo, Madrid:—generates, las que se re-
fieren a todos los individuos de un genero: los hombres:—contingen-

tes, las que se refieren a objetos que pueden no existir: azul. ama-
ra:llo:—necesarias, las de objetos que no puedan dejar de ser; tiempo, 
cause. 

2.0  Consideradas on su origen, las ideas son; sensibles, abstractas, 
adventicias o facticias. 

Las ideas sensibles, nos vienen por los sentidos; Blanco, negro,—las 

ulastract s por abstraction: ta ►nane, hermosura,—las adaenticias por la 
aplicacion directa del espiritu al objeto: tuna, canna:—las facticias por 
una creation del entendimiento: montana de oro, caballo alado. 

3.° Consideradas en su naturaleza, las ideas son claras, u oscur as, 

eompletas o incompletas, verdaderas o j'alsas etc. 
La idea es clara cuando basta para darnos a conocer el objetro, luego 

quo se nos presenta: una rosa, una manzana;—oscura , cuando deja al-
guna incertidumbre acerca del objeto: espacio:_verdadera , cuando es 
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conforme con el objeto : niece blanca; — falsa, cuando no es conform' 
con el objeto: leche negra. 

Por lo dem5s todas estas clasificaciones entran mas n menos unas en 
otras. Asi canna, idea adventicia, es al propio tiempo una idea general, 

clara , etc. 
g. La extension de las ideas , es el numero de individuos a que Ia 

idea conviene : la comprension, el numero de ideas parciales de que 
se compone la idea total. Asi la extension de la idea hombre es el gene-
ro humano entero: la comprension de esta idea son las ideas parciales 
dle organization, vida, inteligencia, etc. 

g. II. Del origen y formation de las ideas. 

1. — a Cual es el origen de nuestras ideas y c6mo se forman? —2. T6mense por 
ejemplos algunas de las mas importantes de nuestras ideas. 

1. El origen y formation de nuestras ideas han sido explicadas dife-
rentemente por los filosofos. 

Los unos, como Aristoteles , Bacon , Gasendi , Locke, Condillac y 
demos de la escuela sensualists hacen provenir todas las ideas de los 
sentidos , y las miran como sensaciones trasformadas. 

Los otros, como Ptaton, Descartes, Malebranche, Leiznitz y demos 
de la escuela espiritualista pretenden que las ideas del mundo externo 
y de la razon son innatas como las facultades mismas del alma. 

La cuestion del origen de las ideas no puede resolverse por ninguna 
de estas dos opiniones extremas. Para conseguir una solution satisfac-
toria debemos adoptar ei sistema de la escuela ecicctica fundada en 
nuestros dias por MM. Royer-Collard, Cousin y Joufroy. 

La escuela eclectica hate provenir todas las ideas de la actividad de 
espiritu puesta en relacion con los objetos. 

Si el espiritu se pone en relacion con Io interno o el yo, conoce su 
manera de ser , y los diversos fen6mcnos que en 61 pasan por medio de 
un sentido intimo llamado conciencia. 

Si el espiritu se pone en relacion con lo externo, o el no yo conoce su 
manera de set, y sus fenGmenos por medio de los sentidos fisicos , u de 
la p► ercepeion externa. 

Si el espiritu se pone en relacion con las demos realidades objetivas, 
como el tiempo, el espacio , lo hello, lo justo , lo absoluto , lo necesa-
rio etc. , adquiere su idea por medio de una especie de sentido superior 
llamado razon. 

Por el ejercicio de estas tres facultades el espiritu se pone en pose-
sion de si mismo y en relacion con las realidades exteriores. 

2. Las mas importantes de nuestras ideas son las del alma , del 
ruerpo y de Dio.c. 
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La idea del alma viene de la coneiencia: el alma por on trabajo que 

h.tce en si misma , descubre en si todos los fentmenos de que es asien-
to, todas las fuerzas de que es movil, como la atencion, el juicio, el 
raciocinio, la razon, la memoria, etc. 

La idea del cuerpo nos viene de la percepcion externa; y el ejerci-
cio de las facultades intelectuales nos da It conocer sus diversas propie-
dades. 

La idea de Dios se adquiere por medio de la conciencia y la razon. 
El espiritu en el ejercicio de su actividad, se concibe coma causa con 
relation a los actos que produce, se concibe tambien como sustancia, y 
trasladando estas dos ideas fundamentales at mundo externo, aplica la 
idea de causa It la sucesion de los hechos exteriores, y la de sustancia a 
los fenomenos fisicos; pero el yo sustancia no se confunde con las demas 
sustancias, ni el yo causa con las demas causas, que deben ser el pro-
ducto de otra sustancia y de otra causa mas ally de la coal nada hay .que 
buscar; esta sustancia, esta causa infinita, necesaria, absoluta, solo pue-
de ser Dios , esto es, el ser inmaterial que existe fuera de nosotros. La 
percepcion externa que nos hate conocer la naturaleza exterior y la ar-
monia de sus partes , contribuye a revelarnos algunos de los atributos 
del poder infinito, y el raciocinio saca de la idea de to infinito los demas 
atributos de la Divinidad. 

Asi, pues , la actividad del espiritu se encuentra en el origen y en la 
formation de todas nuestras ideas, y los tres medios que emplea son la 
conciencia , la percepcion externa y is razon- 

S. III. Teoria de las facultades del alma. 

4. — CuSntas v cuales son las facultades del alma ? — 2. Se encuentran alguna vez 
aisladas estas facultades?---3. Cuantas facultades comprende la inteligencia?--4. Qua 

nombre toma la actividad segun ]a manera en que se ejerce? 

1. Las facultades del alma se refteren It tres maneras de ser: Ia ac-

tividad, Ia inteligencia y la sensibilidad. La actividad es el alma consi-
derada en sus acciones, es decir , en sus movimientos espontaneos d vo-
luntarios ; la inteligencia es el alma considerada en los conocimientos 
que adquiere; la sensibilidad es el alma considerada en .los fenomenos 
del sentimiento que pasan en ella. 

2. Estas tres facultades jamas se hallan aisladas el mismo hecho, 
el hecho mas sencillo , como la sensation, las potie It todas tres en evi-
dencia. Asi para sentir es preciso saber que se siente , y para saber que 
se siente es preciso obrar, de tat suerte que la actividad es la condicion 
de la inteligencia, y la inteligencia la condicion de la actividad. El al-
ma es, pues, primero activa, luego inteligenle, y . por fin sensible; pero 
la sucesion de estos tres estados es .tan rapida, que escapa a.laobserva- 
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cion y la memoria no conserva sus huellas. Por consiguiente estos tres es-
tados son contemporaneos para la conciencia: solo el andlisis nos los 
hace ver separados; y el raciocinio nos demuestra su gerarquia. 

3. La inteligencia comprende un gran n(lmero de facultades : la 

conciencia, que revela el alma a si misma; la atencion,que se fija so-
bre un objeto para conocerle; la calnparacion, el juicio, el raciocinio, 

la mnemoria, la imaginacion ,la abstraccion, que separan las calidades 
de las sustancias , ]a generalizacion,que las extiencle a otras, etc. 

4.° La actividad toma tres diferentes nombres segun el modo con 
que se ejerce: instintiva es la espontaneidad ; voluntaria , Ia voluntad 
libre , 6 la libertad. 

S. IV. De la sensibilidad. 

1. & Que es sensibilidad y cual es su caracter?— 2, Como se distingue la sensibilidad de 
las demas facultades ?--3 6 Que lugar ocupa en el orden de su desarrollo? 

1. La sensibilidad es la facultad que posee el alma de ser afectada 
de una manera cualquiera. El alma puede ser afectada por tres clases 
generales de hechos, fisicos, morales a intelectuales. De aqui tres espe-
cies de sensibilidad, fisica , moral c intelectual. 

t.° Sensibilidad fisica. Sea cual fuere el hecho fisico que 
provoque Ia sensibilidad, cl alma es afectada de una manera agradable G 
desagradable. Se llama impresion el movimiento que recibe el organisms; 
sensacion, el juicio que el alma forma en su consecuencia; y senticniento, 
at resultado complejo de estos dos fenomenos. 

Si la impresion hiere el 6rgano, la sensacion es penosa, y el alma ex-
perimenta con el dolor un sentimiento de aversion por el objeto que la 
produjo; en•el caso contrario, la sensacion es agradable, y el alma ex-
perimenta con el placer un sentimiento de amor per el objeto que lo ha 
causado. De aqui la simpatia , principio de todas las afecc Tones , y la an-
tipatia, principio de todas las repugnancias. 

La sensibilidad fisica esti puesta en accion por cinco organos exter-
nos, llamados los cinco sentidos ; eli tacto , el gusto, el olfato , la vista 
y el oido, que son para el alm- cinco manantiales de placeres y penas. 

Por to demas es necesario guardarse de confundir la sensibilidad con 
el conocirniento sensible. La primera no expresa mas que una cierta 
modification del alma; la segunda expresa la notion que la perception 
externa nos da sobre las calidades de la materia. 

2.a Sensilsilidad moral. La sensibilidad moral esti puesta 
en juego por la accion de un ser dotado, como nosotros, de voluntad-. 
comprende todos los placeres y penas del corazon. 

3. 3  Sensilhilidad intelectual. La sensibilidad intelectual 
9 
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esti puesta en juego por las diferentes nociones de nuestra inteligencia: 
comprende todos los placeres y todas las penas del espiritu. 

2. La sensibilidad se distingue facilmente de la inteligencia y de la 
actividad ya en si misma, ya por sus productos. En efecto, una cosa es 
sentir,otra conorer y querer. El alma puede gozar 6 sufrir a consecuen-
cia de tal couocimiento, de tal voluntad ; pero es evidente que la pena 6 
el placer no es ni la nocion, ni el acto mismo , sino un fen6meno de na-
turaleza enteramente distinta. 

3. La sensibilidad es de todas las facultades la que primero se de-
sarrolla. El nino comienza por sentir , y, si conoce y quiere at mismo tiem-
po , estas dos fuerzas estin aun tan limitadas, que se pueden mirar como 
dormidas. La sensibilidad es entonces unicamente fisica: la sensibilidad 
moral se manifiesta en seguida, y asi ella como la intelectual no hallan 
todo su desarrollo sino con el de la inteligencia y la voluntad. 

.. V. De la razon o inteligencia. 

•. ;, Qué hay de notable en la facultad de conocer, inteligencia 6 razon?-2? Cuel es el 
caracter propio de la facultad de conocer ?-3 4Que es atencion? 

1. La facultad de conocer, llamada inteligencia 6 razon se extieode 
a todo. En efecto, et alma sabe que siente, que conoce y que quiere , por 
manera que la facultad de conocer, abraza en todas sus manifestaciones 
et sugeto sensible , inteligente y libre; en otros terminos , el mundo in-
terior 6 el yo, y el exterior 6 el no yo. 

El yo es conocido por el sentido intimo 5 la conciencia; el no yo ma-
terial por los sentidos fisicos, 6 la percepcion externa; el no yo inmate-
rial, por el sentido intuitivo 6 la razon.  

En estos diversos modos de conocer, es siempre el alma la que cono-
ce: la conciencia es el alma conociendose a si misma: la perception ex-
terna es el alma co nociendo el no yo material: la razon intuitiva es el 
alma conociendo el no yo inmaterial. 

La facultad de conocer, llamada genericamente inteligencia 6 ra-
zon, se divide en otras nueve facultades, que toman diferentes nombres 
segun el diferenle modo de suejercicio: la percepcion externa, el juicio, 
el raciocinio, la abstraction, la generalization, la memoria, y la aso-
ciacion de las ideas. 

2. El caracter propio de la facultad de conocer que por otra parte 
no puede confundirse con la de sentir, 6 de querer, es la inmensidad de 
sus productos. La sensibilidad y la voluntad no son principios de ideas 
sino por si mismas; por el contrario Ia inteligencia hate de las de mas 
fatal tades otros tantos objetos de conoci niento: revelanos a nosotros 
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n ismos ; enseiianos nuestras relaciones con los demas serer de la crea- 
cion, lo mismo que con el autor comun de todas las criaturas ; y en una 
palabra, distingue at hombre del bruto , y le acerca a la divinidad. 

3. La atencion, una de las nueve facultades en que se divide Ia con- 
ciencia, es la facultad per la cual el espiritu se dirige a un objeto y se 
concentra en el para mejor conocerle_ 

La atencion no es tanto una facultad especial como una direccion par-
ticular de las demas facultades. La sensibilidad necesita de la atencion 
para fijar las impresiones fugaces de los sentidos , para ncirar en lugar 
de ver, para escuchar en lugar de oir; y la inteligencia le debe los medios 
de desenvolver los datos de la conciencia. Sin embargo la atencion, que 
lo da todo. recibe todo a su vez de la voluntad, que puede incitarla o 
suspenderla , y que siempre le comunica su debilidad o su fuerza. 

S. VI. De la percepcion externa. 

I. —Qud es percepcion externa? — 2. Qud diferencia indica esta definition entre los 
sentidos y los Grganos?— 3. Explicar el ejercicio de cada sentido en la formation de 

las ideas. 

1. La percepcion externa o exterior es la facultad per la cual el 
alma percibe losobjetos externos con el auxilio de los organos en que 
residen los sentidos. 

2, Esta definition indica una diferencia entre sentidos y organos. En 
efecto , por sentidos es preciso entender ]a facultad misma que posee el 
alma de conocer las calidades de la materia por medio de las sensacio-
nes; y por organos debe entenderse los nervios • los musculos , en una 
palabra , el aparato organico que sirve de paso a la impresion sensible. 

El cuerpo esta dotado de cinco aparatos organicos , y el alma de los 
cinco sentidos que les corresponden: el tacto , la vista, el oido, el gusto 
y el olfato. El tacto se localiza en toda la superficie del cuerpo, y espe-
cialmente en la inane; la vista en los ojos; el oido en los oidos; el gusto 
en el paladar; y el olfato en las narices. 

3. El ejercicio de cada sentido esta determinado por una impresion 
sobre el aparato organico de que es instrumento. 

Taoto. Luego que el organo del tacto esta afectadopor un objeto, el 
alma percibe inmediatamente la calidad tangible; de aqui las ideas sen-
sibles de extension, de dureza, de Frio, de calor, de peso, etc., ideas que 
no son absolutas, sine relativas, puesto que tienen par limites la im-
presion misma que las ha causado. 

vista. Asi que el organo de la vista esta afectado per un objeto, 
el alma percibe inmediatamente Ia calidad visible ; de aqui las ideas 
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sensibles de color y de forma. El tacto viene bien pronto en su auxilio, 
y el alma.por el concurso de estos dos sentidos, conoce que tal matiz 
corresponde a tal profundidad; tal distancia, a tal figura; y juzga por 
medio de la memoria y la induccion que estas apariencias visibles estan 
acompanadas de propiedades, que el tacto ha percibido con antelacion 
bajo apariencias semejantes. Una torre cuadrada, por ejemplo, vista a 
cierta distancia, nos parece redonda: dos hileras de irboles paralelas pa-
rece que se tocan a to lejos, etc. Esta sensacion es verdadera, y la percep-
cion se llama natural; pero el juicio con la memoria y ]a induccion inter-
vienen para rectificar el error causado por las apariencias. La sensacion 
permanece la misma; pero la perception cambia, y se llama adquirida. 

Oldo. Por el sentido del oido el alma percibe el sonido con todos 
sus matices de intensidad, como el tono, el timbre, la articulation, 
que, con sus combinaciones, forman la medida, la rima, la melodia y la 
armonia. 

Gusto. Por el sentido del gusto, el alma percibe el sabor, con todos 
sus grados y matices. 

Olfato. Finalmente por el sentido del olfato el alma percibe el olor 
con todos sus grados y combinaciones. 

En las percepciones del oido, del gusto y del olfato como en las de 
la vista, el juicio con la memoria y la induccion intervienen para darnos 
a conocer que a tal fenomeno tangible debe corresponder tal sonido; a 
tal cuerpo, tal olor; a tal forma, tal sabor. Ademas, las calidades percibi-
das por el oido, el gusto y el olfato no nos dan a conocer Ia naturaleza 
del sonido, ni del olor, ni. del sabor: todo cuanto sabemos es que no son 
el yo. 

S. VII. Del juicio y raciocinio. 

I.i,Que es juicio!-2. A que cosas se aplica la palabra juicio?-3. De cuhntas ma- 
neras puede ser el producto del juicio ?—&. Que es raciocinio?-5. be cu8ntas ma- 

neras obra la facultad de raciocinar? 

1. El juicio es una facultad por la cual el alma afirma una rela-
cion de conveniencia o desconveniencia entre dos objetos conocidos. Asi 
todo juicio supone una comparacion. 

2. La palabra juicio se aplica a tres cosas distintas: i.a a la facultad 
del alma; 2.a al acto de esta facultad; 3. 8  al producto de este acto. 

3. El producto del juicio puede ser tacito: enunciado por la pala-
bra, toms el nombre de proposicion. La proposicion es afirmativa , la 
Sierra es redonda; 6 negativa, la tierra no estc inmovil; pero el juicio 
es siempre afrmativo: en el primer caso hay conveniencia entre Tierra y 
redondez, en el segundo desconveniencia entre tierra a inmovilidad. 
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$ajo un punto de vista mas general la proposicion es sustantiva, cuan-

do solo indica la existencia: Dios es:—atributiva, cuando enuncia algu-
no de los atributos del sujeto - Dios es bueno. 

4. El raeiocinio es una facultad per la cual el alma sacaun juicio de 

otro. 
5. La palabra raciocinio se aplica a tres cosas distintas: 1.a a la fa- 

cultad del alma; 2." at acto deesta facultad; 3.a at producto deestc acto. 
6. La facultad de raciocinar procede xlnicamente de dos maneras 

aunque el raciocinio puede vestir mil formas diversas. 
Estos dos modos de obrar son: 1.° descendiendo de to general a to 

particular 6 del principio a la consecuencia; 2. 0  remitiendose de to par-
ticular a to general, o de la consecuencia at principio. Ejemplos: 

1. 0  Sea esta proposicion, el vicio es odioso. EL atributo odioso conviea 
ne a todos los elementos parciales de que se compone l.a idea total de 
vicio, como la cdlera , el orgullo, la mentira, etc. Asi podra decirse: el 
vicio es odioso, luego la colera es odiosa, el orgullo es odioso, la men-
lira es odiosa, etc. Aqui se raciocina de to general a to particular. 

2.° Sea esta otra proposicion, la mentira es odiosa. El atributo odio-
su que conviene at termino particular neentira, debe tambien convenir 
at termino general de que no es mas que un elemento, y se podra decir: 
Ia rnenlira es odiosa, luego el vicio es odioso. Aqui se raciocina de to 
particular a to general. 

S. VHI. De la abstraccion y de la generalization. 

1. Que es abstraccion4-2. A que se aplica la palabra abstraccion? —3 Que es gene- 
ralizacion7-4. En que se diferencia ]a generalizacion de la abstraccion.?--5. A que 

cosas so aplica Is palabra generalizacion? 

1. La abstraccion es una facultad por la cual el alma separa de su 
sustancia, o las unas de las otras, las calidades, que en la naturaleza 
no podrian subsistir aisladas. Asi en un dado, se puede considerar: 1." 
Ia forma c(tbica, el color, la dureza, el peso, etc., independientemente 
del objeto mismo ; 2. 0  la forma cfibica independientemente del color; 
3• 0  el color independientemente de la dureza, etc. 

La abstraction es la condition de todo andlisis. En efecto, analizar 
es descomponer un todo para conocer mejor sus partes. La abstraccion 
es tambien la primera necesidad de la inteligencia humana, que no pue-
de como la inteligencia divina abrazar a la vez las calidades, las relacio-
nes, y las sustancias de las cosas. Finalmente la abstraccion es el prin.. 
cipio de las ideas y de las palabras que las representan. 

2. La palabra abstraction se aplica a tres cosas distintas: 1.a a la 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



.1. 	 —1- 
facultad del alma ; 2.a at acto de esta facultad ; 3.a at producto de.este 
acto. 

3. La generalization es una facultad por la cual el espiritu extiende 
una nocion abstracta a toda una especie de seres o de hechos. Asi to-
das ]as rosas que se ven cuando uno esta en posesion de la idea de rosa, 
cesan para el observador de ser simples individuos, y los reconoce por 
sores de una cierta especie de flores. 

a. La generalizacion difiere de la abstraceion: esta separa las ca-
lidades y las relaciones; aquella liga los seres a una familia y los hechos 
a una ley. Sc puede abstraer sin generalizar; pero no es posible genera-
lizar sin abstraer. 

5. La palabra generalizacion se aplica a tre, cocas distintas: 1. a la 
facultad del alma; 2.a at acto de esta facultad; 3. 5  al producto de este 
acto. 

Este acto constituye las ideas generates en que estan basadas todas 
las ciencias. 

S. IX. De la n,ent n•ia y de la asociacion de las ideas. 

Que es memoria?--2. De cuantas maneras debe ser considerada Ia memoria?--
u. Be cuantos modos se efectua la conservacion de las ideas en el alma —4. De que 
manera se efectua el regreso de las ideas en el alma?---8 Quo se entiende per asocia-
cion de las ideas?-6. Bajo quo puntos de vista debe considerarse Ia asociacion de las 

ideas"--7. .En quo se funda la asociacion de hlas ideas? 

1. La memoria es una facultad por Ia coal el alma conserva, u re-
cuerda todas las nociones adquiridas. 

2. La memories debe considerarse bajo dos puntos de vista: 1.0 la 
conservacion de los conocimientos; 2.° su regreso. 

3. La conservacion de los conocimientos en el fondo del alma se 
efectua de dos modos diversos. segun la naturaleza de aquellos. Si los 
conocimientos son nociones intelectuales o metafisicas, se asimilan at 
principio que piensa y estan prontos a separarse de 61 en caso necesario. 
Si los conocimientos son nociones fisicas o figuradas se asimi tan at ce-
rebro, que se hate visible at alma en el acto de un recuerdo sensible. 

4. El regreso de los conocimientos se efectua tambien de dos ma-
neras , segun la naturaleza del acto que los provoque. Este acto es es -
pontaneo o voluntario. En la memoria espontanea, las ideas se nos vie-
nen, como suele decirse; las recordamos: en ambos casos el regreso de 
la idea es un producto de la actividad. 

La memoria espontanea procede necesariamente de la memoria vo-
luntaria. Luego que la actividad del espiritu se pone en juego por algun 
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sentimiento 6 percepcion, la idea que sacs conduce a otra que pass a su 
vez bajo la vista de la conciencia; y este es un hecho de la memoria es-
pontanea. Si el espiritu obra sobre este recuerdo aun confuso, Si procu-
ra desenvolver los elementos que encierra, y halla por fin en toda su 
integridad la idea adquirida antes, es un hecho de la memoria volun- 
taria. 

Llamase reneiniscenciaa al recuerdo confuso de una idea. 
5. La asociacion de las ideas es una facultad por la cual el espiritu 

conserva o recuerda las ideas segue el Orden en que las ha colocado pre-
cedentemente. 

6. La asociacion de las ideas debe considerarse, asi como la memo-
ria, bajo dos puntos de vista: la cunservacion y el regreso de las ideas 
coordinadas entre si. , 

7. La asociacion de las ideas se funda: 
1. 0  Sobre las relaciones de las cosas, como la semejanza 6 contraste, 

la contiguidad de tiempo y Lugar, la relation de causa y de efecto, de 
principio y de consecuencia, etc. 

2.° Sobre las relaciones de palabras como en su consonancia, en la 
identidad de las letras iniciales, en su vecindad en la misma Linea, etc. 

3. 0  Sobre Las relaciones que se establecen en nuestra alma entre las 
cosas cuando nos afectan de una misma manera, como la colera y el fue-
go, la envidia y la serpiente, etc. 

I4•o Sobre el habito, esto es, sobre la manera de ser que resulta de 
las mismas inipresiones o de Las mismas acciones repetidas con fre-
cuencia. 

S. X. De la actividad.—De la ,'olunlad. 

1. Que es actividad y cuales son sus caracteres?-2. Que se entiende por actividad 
voluntaria y Libre?-3. Que es voluntad y que circunstancias acompanan este feno- 

meno. 

1. La actividad que completa con la inteligencia y la sensibilidad la 
trinidad psicologica, es la fuerza que piensa en accion. 

Esta accion presenta dos caracteres, el uno espontdneo, y el otro 
voluntario: de aqui dos especies de actividad, la esponlaneidad y la vo-
luntad. 

La espontaneidad procede de la voluntad en los actos del cuerpo co-
mo en Los del alma. El nino se mueve por instinto antes de moverse por 
retlexion; el movimiento del alma ,es instintivo antes de ser reflexivo; 
porque no se puede querer obrar Si primero no se ha obrado sin querer. 
La espontaneidad se determina por la propia energia de nuestro ser; pero 
como es percibida par la conciencia, da al principio pensador la idea 
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del poder que tiene de obrar, 6 de no obrar, y solo despues de la adquisi-
cion de esta idea, la actividad se convierte en voluntaria y libre. 

2. La actividad voluntaria y libre no es otra cosa que Ia voluntad, 
esto es, el poder de ejecutar una accion, con la conciencia de poder no 
hacerla. El acto voluntario tiene la propiedad de poder repetirse a 
nuestras 6rdenes , y colocarse bajo la inspection de la conciencia para 
ser juzgado. Por el contrario, el acto espontaneo, es irrevocable Y 
no puede recordarse ulteriormente sin cambiar su caracter de instintivo 
en reflexivo. 

3. La voluntad, fenomeno complejo, comprende cuatro elementos: 
la posesion, la deliberation, la determination y la accion, 

En la actividad espontanea el alma no se posee, y tiene solo concien-
cia de si misma, en la actividad voluntaria se posee por la reflexion, en-
tonces interviene un n7otivo, to examina, delibera; luego por resulta-
do se determina a hacer 6 no hacer; y obra en un sentido afirmativo 6 
negativo. Se ve pues, que estos cuatro elementos se enlazan entre si por 
relaciones necesarias de tal suerte que el primero es la condicion del 
segundo; el segundo, del tercero; y el tercero, del cuarto. Se ve asi mis-
mo que la voluntad tiene su razon en la libertad, por que si el alma no 
fuese libre nopodria poseerse, y el fenomeno do la voluntad careceria de 
base. 

S. XI. Del yo.—De su identidad.—De su unidad. 

1. Que es el yo?-2. Como se explica la identidad del yo?-3. Como se explica su 
unidad? 

1. El yo es el alma tnisma. El alma es una fuerza sensible, inteli-
gente y voluntaria, pero no es ni la sensibilidad ni la inteligencia, ni la 
actividad; es, si, el sugeto, el ser o la sustancia en que residen estas tres 
facultades. 

El y,r no nos es conocido sino por sus facultades; pero la conciencia 
nos le revela como constituyendo nuestra personalidad entera. La per-
sonalidad supone dos cosas, la identidad del principio pensador y su 
unidad. 

2. Ser identico es ser siempre el mismo. La conciencia y la memoria 
comprueban la identidad del yo. En efecto , sean cuales fueren los 
sentimientos, las ideas, o los actos del alma, se conoce siempre Ia mis-
ma, bajo la perpetua variation de sus fenomenos. Por otra parte , el yo 
que siente, conoce y obra boy, se recuerda ser el yo que sentia , cono-
cia y obraba en otro tempo. Sin esta identidad todo recuerdo seria im-
posible. 

La identidad del yo supone una actividad continua, condicion indis- 
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pensable de la vida: la identidad supone tambien la unidad. 
3. Si el yo es identico, es uno; porque Si fuese multiplo seria divi-

sible y variable como todo lo compuesto. No tendria mas que Ia iden-
tidad propia de los cuerpos, identidad imperfecta que admite cambios 
y a veces una renovation total del objeto. 

A esta prueba pueden aiiadirse otras tres sacadas de la sensibilidad 
de la inteligencia y de la voluntad. 

I. Senssibilidad. Supongamos varios yos, 6 un yo compuesto 
de partes ,donde colocaremos el sentimiento? 4permanecera entero en el 
yo 6 en cada una de sus partes? Pero entonces tendriamos muchos sen-
timientos y nosotros suponemos solo uno. l,Estara parcialmente en una 
parte del yo, b parcialmente en otra? Pero entonces no tendriamos mas 
que fracciones del sentimiento, lo que es un absurdo. 

^D.a Inteligenela. Tomemos el acto de la comparacion. Una sus-
tancia no puede comparar como no tenga dos sentimientos distintos 6 
dos ideas a la vez: si la sustancia es extensa y compuest a de partes, aun 
que no sean mas que dos ydonde se colocaran las dos ideas ? estarin 
entrambas en cada parte, 6 la una en una parte y la otra en otra ? no 
hay medio; si las ideas estan separadas , la comparacion es imposible, 
si estan reunidas en cada parte, bay dos comparaciones a la vez, y mil, 
si se supone el alma compuesta de mil partes. 

3.5  Voluntad. Puede aplicarse a la voluntad el raciocinio hecho 
para la inteligencia y la sensibilidad. Luego el yo es identico a indivisible. 

S. XII. De la distincion del alma y del cuerpo. 

4. El cuerpo y el alma son dos cosas distintas?-2. Union del alma y del cuerpo. 

^,Cual es el secreto de esta union? 

1. El alma y el cuerpo son dos cosas enteramente distintas. En efec-
to, solo podemos conocer los seres por sus propiedades: Si dos seres 
nos presentan propiedades distintas , es claro que estos dos seres deben 
ser tambien distintos entre Si. Ahora bien , el cuerpo o la materia es ex-
tensa, compuesta, divisible, inerte, etc.; el alma es simple, una, indivisi-
ble, activa, etc.: luego cl alma es distinta de Ia materia 6 del cuerpo. 

El alma y el cuerpo son distintos, pero estan unidos. ,Cull es el 
secreto de esta union? o en otros t@rminos. iComo dos sores tan distin-
tos pueden obrar el uno sobre el otro? 

Los materialistas cortan la cuestion negando el espiritu: los idealistas 
negando In materia. La solution es comoda, pero inadmisible. Asi con- 
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viene la identidad a la materia, como la pluralidad al ser inmaterial. Los 
filusofos ban inventado varios sistemas que no explican nada. &Con que 
sustituirlos? con la confesion de nuestra ignorancia. 

«El hombre, dice Pascal, es en si mismo, el mas prodigioso objeto de 
la naturaleza; porque no puede concebir to que es un cuerpo, menos 
aun to que es un espiritu. y menos que nadd como un cuerpo puede 
estar unido a un espiritu; y sin embargo, tat es su propio scr.» 
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CAP I T U L 0 i I. 

MORAL Y RELIGION. 

SECCION PRIMERA.-MORAL Y TEODICEA. 

5. I. Preliminares. 

I. De que tratan la moral y la teodicea?-2. Que es religion?-3. Que partes compren- 
de la instruceion moral y religiosa'-4. DGnde debe estudiarse la parte dogmatica? 

1. La Moral y la Teodicea tratan : 1• 0  del hombre en sus deberes 
para consigo mismo, para con los demas hombres y para con Dios: 2.° 
de Dios en su existencia y en sus atributos. 

2. La fe , el amor, y la adoration constituyen la religion. Esta, como 
su nombre to indica, une el hombre a Dios por sus deberes, cuya cien-
cia se llama moral religiosa. 

3. La instruction moral religiosa comprende dos partes: la una dog-
matica , la otra hist6rica o el Viejo y Nuevo Testamento. 

fit. La parte dogmatica debe estudiarse en el catecismo de la dioce-
sis : de la historica vamos It ocuparnos sucintamente ; y antes de todo, 
de los principios fundamentales de toda moral y religion. 

g. II. Objeto de la moral. 

1. Cuiil es el objeto de la moral?-2. En que se fundan Las reglas de la .moral?-3. 
Como se llama la ciencia del deber?— x. Qu6 es el hombre y de que nace la moral es- 

pecial? 

I. La moral tiene por objeto prescribir reglas it Ia voluntad. 
2. Las reglas de la moral estan basadas sobre la distincion del bien 

y del mal , de lo justo y de lo injusto, distincion que se encuentra en 
todos los entendimientos: es una ley natural que dice a cada uno: haz 
el bien y lo que es justo, evita el anal y to que es iujuslo. La ley que uos 
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habla asi nos impone la obligacion de obedecerla : esta obligacion cons-
tituye el deber. 

3. La ciencia del deber se llama moral general. 
4. El hombre es una fuerza sensible, inteligente y Libre: el ejercicio 

de esta fuerza le pone en relacion con su persona compuesta de un cuer-
po y de un alma, con otras personas semejantes suyas, y finalmente 
con una persona suprema, es decir, con Dios: todas estas personas tienen 
derechos que debe respetar. De aqui la moral especial u la ciencia de Los 
deberes. 

5. La moral especial , 6 ciencia de los deberes, se divide en tres 
partes, segun las personas con quienes el hombre esta en relacion: 1. 0  la 
moral individual, o deberes del hombre para consigo mismo; 2.° moral 
social, o deberes del hombre para con sus semejantes; 3•0 moral religio-
sa, 6 deberes del hombre para con Dios. 

III. Motivos de accion. 

1. Que son motivos de action?-2. Cu&les son las principales causas do los motivos de 
action'-3. Los motivos de aceion , son igualmente obligatorios? -4. Es posible redu- 

cir los motivos de accion a uno solo?-5. CuAl es su importancia relativa? 

1. Siendo el hombre una fuerza Libre, cuyas determinaciones pue-
den Ilevar la influencia de diversas causas, se ha dado a estas el nom-
bre de motivos de accion. 

2. Los motivos de nuestras acciones se refieren a tres causes: el pla-
cer, la utilidad y el deber, que otros redugeron a solo dos; el deber y 
el interes. 

3. El movil del placer y el de la utilidad, aunque muy poderosos, no 
son obligatorios. La conciencia nos dice que podemos resistir lejitima-
mente a lo agradable y sacrificar lo fitil. No sucede asi con to justo. El 
movil del deber nos obliga, y cuando faltamos a el, la conciencia nos lo 
reprueba. 

1. Los tres motivos de nuestras acciones son muy distintos para que 
puedan reducirse a uno. 

Lo agradable puede no ser ni util ni justo; to util puede no ser ni 
justo ni agradable; en fin lo justo puede no ser ni agradable ni (itil. Si 
lo justo nos procura placer, es un placer enteramente moral que no 
puede confundirse con el placer fisico. 

Por otra parte, si fuese para nosotros una obligacion natural obede-
cer a ]as prescripciones del placer y de ]a utilidad, la conciencia nos re-
probaria toda infraction de esta ley, lo que no sucede. EL deber no des-
cansa pues , ni en lo agradable, ni en to ittil , y si la naturaleza nos im- 
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pele a satisfacer nuestras pasiones u nuestro interes , la conciencia nos 
dice tambien que es preciso antes que todo satisfacer la justicia. 

5. El placer es el menos importante de los motivos de nuestras ac-
ciones, aunque sea el que mas veces escuchamos. La utilidad no tiene 
mas valor moral que el placer; este valor pertenece solo a la justicia que 
por esto mismo ocupa el primer lugar. Somos egoistas o prudentes con-
sultando nuestro interes : pero solo podemos ser virtuosos consultando 
nuestro deber. 

§. IV. De los fen6menos morales y de la conciencia moral. 

4. Existe en todos los entendimientos la distincion del bien y del mal, de to justo y de 
to injusto?--2.La idea delbien y del mal tiene su principio en el sentimiento moral?-

3.—La idea del bien y del mal procede del placer y del dolor fisicos?-4. La idea del Bien 
y del mal es traditional? a que es inherente esta idea? --5. No sucede lo mismo con Ia 

obligation moral? 

1. La distincion del bien y del mat, de lo justo y de to injusto existe 
en todos los hombres : es un hecbo incontestable. 

Si una accion nos parece conforme a la idea del bien , nos resulta un 
placer moral , una satisfaccion interior, y el aprecio de nosotros mismos 
y de los demas. Si la accion nos parece conforme a la idea del mal, nos 
resulta una pena moral , un remordimiento , y el menosprecio de noso-
tros mismos y de los demas. Este doble sentimiento esta fundado en la 
libertad del hombre , que, pudiendo hater siempre el biers, es culpable 
cuando hate el mal, y el doble - juicio de que es result ado reside en la 
conciencia moral. 

2. El juicio moral precede al sentimiento moral. Asi pues, la idea 
del Bien y del mal no tiene su principio en este sentimiento , es decir, 
en el placer y dolor que se experimenta a consecuencia de tat u cual ac-
cion. 

3. La idea del bien y del mel proviene aun menos del placer y del 
dolor fisicos; sin eso, todo placer seria un bien, y todo dolor tin mal. En 
este sistema la satisfaccion interior y la estimation serian casi siempre el 
resultado del vicio y del crimen ; y el remordimiento y el menosprecio 
recaerian en las buenas acciones y en la virtud. 

4. Seria menos odioso, pero no menos absurdo, mirar la idea del bien 
y del mal Como una idea traditional, En efecto , si esta idea no fuese 
mas que trasmitida por los hombres seria imposible su adquisicion a 
cualquiera que no la hubiese recibido tradicionalmente, y estaria cir-
cunscrita en los limites de esta misma tradition. Sin embargo, no hay 
nadie que no tenga la idea del bien y del mal viva en el fondo del alma 
independientemente de toda instruction anterior: j,A que debemos puts 
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atribuirla? For una deduccion rigurosa tenemos que conceptuar la idea 
del bien y del mat como inherente a nuestra naturaleza. 

5. Lo mismo sucede con la idea de la obligation moral. At propio 
tiempo que la idea del bien y del mat . aparece en la conciencia. esta 
Juzga su ley como obligatoria: desde entoncesno puede sustraerse a este 
juioio sin ser culpable. 

. V. Del merito y del demerito.—De las penas, castigos y recom- 
pensas—De la sancion de la moral. 

1. Que se entiende por merito y demerito?-2. Explicar los castigos y recompensas 
morales.--3. Que es sancion moral? 

1. Cuando hemos cutnplido un deber sacrifcando el placer 6 la uti-
lidad , la razon , de acuerdo con la conciencia , proclama que la accion 
es meritoria moral o virtuosa; por el contrario, si sacrificamos el deber 
at placer o la utilidad , la misma voz proclama que Ia accion es demeri-

loria, inmoral, o viciosa. Asi pues, el cumplimiento del deber con el sa-
crificio de to agradable 6 de to util da un merito at agente libre, autor 
de este cumplimiento; to mismo que el sacrificio del deber a to agrada-
ble o a to util implica un demerito en el mismo agente libre que to 
hizo. 

2. Si la virtud nterece, pide una recompensa; si el vicio desmerece, 
pide un castigo : existe pues una relation entre estos dos terminos, vir-
tud y recompensa, y entre estos otros dos, vicio y casligo. 

La virtud halla su recompensa en la triple aprobacion de la concien-
cia, de los hombres y de Dios; y el vicio , su castigo en la triple desa-
probacion de los mismos. 

La satisfaction moral o el remordimiento nunca faltan at hombre: 
pero este no es siempre justo , sucediendo con frecuencia que destina 
at crimen las recompensas debidas a la virtud , y a la virtud, el castigo 
que solo se debe at crimen. A esto es a to que se llama anal moral , cu-
y-a explication se halla en nuestro propio destino, es decir, en la recom-
pensa que Dios reserva a los buenos, y en el castigo que reserva a los 
malos. 

3. El castigo y la recompensa, tal es la sancion moral ; pero 
esta sancion no es difinitiva sino cuando la muerte nos pon. entre las 
manos del juez comun de todos los hombres. 
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. VI. Moral individual d debcres del hoinbre para consigo Inismo. 

i. A que son relatives los deberes del hombre para consigo mismo'— 2. Que tiene po 
objeto los deberes relativos al alma?-3. Cual es el objeto de los deberes relativos at 

cuerpo? 

1. Los deberes del hombre para consigo mismo son relativos, los 
unos, a su alma; 	los otros a su cuerpo.  • 

2. Los deberes relativos al alma tienen por objeto las tres faculta-
des de que esta dotada, la sensibilidad; la inteligencia y la actividad 
voluntaria y libre. 

EL hombre esti obligado a dirijir el ejercicio de estas facultades ha-
cia el cumplimiento de la ley moral. Asi la sensibilidad debe conservar-
^8e pura para no alterar la inteligencia o la voluntad; la inteligencia debe 
desarrollarse para alcanzar la verdad, descubrir el error, Ilegar at co-
nocimiento del Ser Supremo y hacerse digrio de el; la voluntad debe 
cultivarse para hacer el bien y evitar el mal, para conservar su inteli-
gencia y sensibilidad, en fin para mantener at hombre en su dignidad. 
Cuanto le debilita y, degrada es contrario a la ley; cuanto lc fortifica y 
eleva, conforme a ella. 

3. Los deberes relativos al cuerpo tienen por objeto la conservation 
de sus organos. 

El cuerpo es el servidor del alma; en cambio de los servicios que esta 
recibe debe velar por su a@nservacion, subvenir a sus necesidades, y 
fortificarle Asi pues, proporcionar el trabajo a la fuerza, el alimento 
at estbmago, el descanso at cansancio, tales son los deberesdel hombre 
para con su cuerpo. 

VII. Moral social o deberes del hombre para con sus semejantes. 

1. Qu6 cs moral social?-2.Cuales son los deberes del hombre en general?-3. Cuai-
les son los deberes del hombre para con el estado? 

1. El hombre no vive uislado sobre la tierra: miembro de la familia 
humana, de una familia national y de una familia particular, tiene que 
Ilenar varios deberes cuya ciencia forma la moral social. 

2. La humanidad es una gran familia cuyos miembros son todos her-
manos. De esta fraternidad deriva el primer deber del hombre para con 
sus semejantes, el amor o la caridad de donde se derivan a su vez to-
dos los demas debet es, la indulgencia para con las faltas agenas , la 
beneficencia para con la desgracia, la tolerancia para con las opiniones: 
estos son los deberes positivos encerrados en este precepto: ha: a los 
demas to que quisieras to hiciesen ellos. Los deberes nega.livos estin 
contenidos en este otro precepto: no hagns a otro io que no quisierac le 
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hiciesen d ti. Consisten en respetar la vida, los bienes, la reputacion y 
libertad de su prLjimo: en no alterar su sensibilidad, su inteligencia; en 
no arrastrarla a placeres funestos, etc. 

3. El estado se compone de la nacion, de Ia ciudad y de la familia. 
El hombre eutra por la familia en la ciudad, por la ciudad en la nacion, 
y por la nacion, en la humanidad. 

1 0  El hombre en la familh es hijo, padre, amo, b criado. 
Hijo. el hombre debe a sus padres respeto , ternura, reconocimiento 

y docilidad.—esposo, debe a su companera amor, fidelidad, complacen-
cia y proteccion. —padre, debe a sus hijos la triple educacion moral in-
telectual o fisica que les conviene.—anto, debe a sus criados bondad, 
cuidado y justicia;—criado, debe a su amo celo, fidelidad, discrecion y 
deferencia. 

Los deberes del hombre en la familia estin subordinados a sus de-
beres en la ciudad. 

2.° El hombre en la ciudad es un hombre ptiblico bprivado. Hombre 
publico, debe hacer respetar las leyes y respetarlas el mismo;—hombre 
privado, debe al hombre pf blico obediencia activa, cuando la prescrip-
cion es conforme a la ley; obediencia pasiva, cuando es contraria a 
aquella. 

Los debere del hombre en la ciudad estin subordinados a sus debe-
res en la nacion. 

3.o El hombre en la nacion es gobernante 6 gobernado: gobernante 
debe a los gobernados justicia, seguridad, medios de perfection bajo la 
relation moral, intelectual v fisica, etc.;—gobernado, debe A los gober-
nantes obediencia activa cuando la prescription es conforme con las 
]eyes divinas y humanas; obediencia pasiva, cuando es contraria a aque-
llas. 

Los deberes del hombre en la nacion no estan precisamente subordi-
nados it sus deberes en Ia humanidad, pero la civilization debe tender 
it confundirlos. 

S. VIII, Pruebas de la existencia do Dios. 
1. De cuantas especies son las pruebas de la existencia de Dios'=2. Cuales son las 
pruebas fisicas de la,.,existencia de Dios?=3.Cuales son las pruebas morales do la 
existencia de Dios?=b. Cukles son las pruebas metafisicas de la existencia de Dios? 

1. Las diferentes pruebas de la existencia de Dios son de tres espe-
cies: fisicas, morales y metafisicas. 

2. Las pruebas fisicas de la existencia de Dios son tres; la existencia 
do la materia, of movimiento de In materia y el orden del universo. 

i.a La materta existe : la materia no es necesaria porque todo 
en ells es contingente: la materia , pues, supone nn criador, este criador 
se llama Dios: luego Dios existe. 
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S,a El naovinziento de In nnaterla existe : o este mo-
vimiento es esencial u no : pero el movimiento no le es esencial puesto 
que podemos suponerla en reposo, y puesto que todo moyimiento esen-
cial no admite variacion,ni en su direccion ni en su velocidad , y que 
estamos viendo diariamente lo contrario: luego la materia tiene un pri-
mer motor: este primer motor es Dios : luego Dios existe. 

a. El orden del universo existe. Un orden cualquiera 
da testimonio de una inteligencia que le produjo. Cuantos mas seres 
abrace este Order, mayor es la inteligencia de su autor. La inteligencia 
que ha urdenado el universo es pues suprema: esta inteligencia suprema 
es Dios: luego Dios existe. 

3. Las pruebas morales de la existencia de Dios son tambien tress 
La ley natural , la necesidad irresistible del hombre , y el consentimien-
to unani:ne de los pueblos, 

i. La ley natural existe. En efccto, la conciencia humana 
distingue en todas partes el bien del mat, asi como la obligacion de 
practicar el uno y evitar el otro : toda legislation supone un legislador, 
y este legislador no podria ser el hombre, puesto que la ley natural 
existe en el , sobre el y a pesar suyo. Debe ser, pues, un poder superior 
at hombre: este poder superior es Dios: luego Dios existe. 

L.• Una necesidad irresistible existe que impele at 
hombre desgraciado a recurrir a un ser supremo, y al hombre feliz a 
darlegracias: este ser supremo irbitro de los destinos humanos es Dios: 
luego Dios existe. 

a." El cunsentirniento unshine de los pueblos 
existe sobre Dios; y solo existe sobre Dios y la ley natural. La 
existencia de Dios es pues , tan incontestable como la existencia misma 
de los pueblos , y la ley natural que reconocen. 

4. Las pruebas metaflsicas de la existencia de Dios son en gran nfi_ 
mero ; pero las dos principales son: la necesidad de un primer ser, y 
La idea de to infinito. 

1• La necesidad de un pruner ser existe. En efecto, o 
todos los seres son contingentes, u hay uno necesario: si todos los seres 
son contingentes hubo un tiempo en que ninguno de ellos existia; pero 
Ia nada no pudo producir el ser, y en esta hipotesis la existencia del 
universo seria imposible: existe, empero j,quien puede negarlo? Luego 
un ser necesario, una causa absoluta le ha dado existencia: este ser ne-
cesario , esta causa absoluta es Dios : luego Dios existe. 

2.° La Idea de lo iuiniito existe en nuestra inteligencia 
finita : Si lo infinito no existiera, seria producto de nuestra inteligencia 
,finita : asi to intInito stria producto de to Ilnito, to que es un absurdo: 
to infinito esDios : luego Dios existe. 

3 
UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-24— 

s. IX. De los prin.eipnles atributos de Dins.—I)e In I)is'im, pror'ide,n- 
r•ia. y del plan del univcrso. 

1. CuSles son los principales atributos de Dios!--2. Que se entiende por Divina Pro- 
videocia y por plan del universo? 

1. Todos los atributos de Dios derivan de su esencia , que es ser 
Causa prim era. 

2. La Causa primera es infinita , porque si fuese finita dependeria de 
otra causa, y no seria ya causa primera. 

Si la Causa primera es infinita, todos los atributos to son tambien, 
porque nada puede ser limitado en to que no tiene limites. 

La Causa primera, como causa es poderosa: luego es infinilamenle 
poderosa. Es inteligente: luego es in/initamente inteligenle. Es libre: 
luego es in/rinitamenle libre. 

Una Causa inhnitamente.poderosa , debe ser infiuitanlenle justa, 
puesto que el mat y to injusto no nueden asociarse con to infinito. Una 
Causa infinitamente inteligente debe ser in/ineita erg la ciencia: tampo-
co debe ser limitada en el espacio , es pues, inmensa; ni limitada en el 
tiempo, es pues, elerna. 

Dios es pees, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente, in-
finitamente Libre, infinitamente bueno, infinitamente justo, infinito en 
la ciencia, inmenso y eterno. 

2. Se entiende por Divina Providencia la triple accion de la bondad, 
del poder, y de la inteligencia infinita de Dios en el plan del universo. 

Este plan, que apenas entrevemos por to limitado de nuestra vista 
es, empero, de un orden admirable, en cuyo orden descubrimos la causa 
soberana que Ie ha concebido, la causa soberanamente poderosa que le 
ha creado , y lacausa soberanamente buena que le sostiene para la feli-
cidad de sus criaturas. 

s. X. Exd)nen y refutation de Las pruebas contra In e.xislencin de 
Dios sacadas del mal fisico. 

1. Que se entiende por mal fisico?-2. Cuftles son Las principales objeciones contra la 
existencia de Dios sacadas del mal fisico?-3. Refutar las objeciones contra la exis- 

tencia de Dios sacadas del mal fisico. 

1. Se entiende por mal fisico, los dolores , las enfermedades , Ia 
muerte, los animates daninos, las plantas venenosas, las tempestades, 
los volcanes , los temblores de tierra etc. 

2. Las principales objeciones contra is existencia de Dios sacadas 
dci mal fisico son: 
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J.& Si Dios fuese todopoderoso, hubiera podido impedir el mat fisico: 
es asi que no Ie ha impedido: luego su poder no es infinito. 

2. 3  Si Dios fuese infinitamente junto, no permitiria que el mat fisico 
alcancc sin distincion a todos los hombres: es asi quo to ha permitido: 
luego su justicia no es infinita. 

3.1 Si Dios fuera infinitamente bueno , hubiera garantido at hombre 
de todo mat fisico, es asi que no to ha hecho: luego su bondad no es 
infinita. 

Si el poder, la justicia y la bondad de Dios no son infinitas, Dios no 
existe, porque no podria existir sin ser infinitamente poderoso, inGnita-
mente justo a infinitamente bueno. 

3. La refutation de estas objeciones es facil. 
1. 0  Dios no La Inapedido el mat fisllco.—Pero on pri-

mer Lugar ,^quien le impuso esta ley? Ademas , quien conoce el secreto 
de la creation? LQuien puede penetrar las causas finales? Si el espiritu 
humano no puede abrazar el universo en su conjunto, ni en su fin ycomo 
puede juzgar con certeza de sus partes, de sus relaciones y de su destino? 
La ignorancia del hombre debe pues imponer silencio at orgullo de sus 
juicios, y su debilidad respetar los misterios del Todopoderoso. 

2.° Dios ha permitido que cl anal fisico alcance 
indistintaanente A todos loss hombres.—Quien to impuso 
la ley de exceptuar ciertos y ciertos? Ademas i,quien puede decir que 
la justicia Divina debe ejercerse exclusivamente en este mundo? Zquien 
sabe pasta Si el mat no es un bien para aquel que en la opinion de los 
hombres no debiera sufrirle? 

3. 0  Dios no La garantido at hombre del mat ffsico 
—j,Y no podria Dios imponer at hombre la condition que conviniese 
a sus designios ? by el tacharle de injusticia , no es erigirse en Dios 
contra Dios? Ademas do que , si el hombre fuese insensible at dolor 
no podria velar on su conservation. En cuanto a los males fisicos so-
bre que son, en su mayor partc, cousecuencia do nuestros escesos, son 
para cl hombre una ocasion de virtud. Los sufrimientos nos separan de 
nuestras pasiones, do las cosas terrenas , y la muerte nos restituye a 
nuestro origen. 
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g. X1. Examen y refutation de las objecciones contra in existencia de 
Dios sacadas del mat moral. 

2. Que se entiende por mal moral'-2. Que objeciones se ban hecho contra la 
existencia de Dios sacadas del mal moral?-3. Refutar las objeciones hechas contra la 

existencia de Dios sacadas del mat moral. 

i. Se entiende por mal moral las imperfecciones del alma y los 
desordenes que resttltan del abuso de nuestra libertad. 

2. Las objeciones contra la existencia de Dios sacadas del mal moral 
son analogas u las sacadas del mal fisico. 

El mal moral acusa tambien el poder, la justicia y la bondad de 
Dios. 

3. Para refutar estas objeciones debemos notar desde luego que dos 
(.osas pueden ser inconciliables para los Beres litnitados, sin ser contra-
dictorias para un ser infinito. El criador es el unico juez de las relaciones 
de sus atributos con sus criaturas. 

1.° Dios no ha evitado el mal moral. — Si no lo h8 
impedido, no ha sido por impotencia , sino porque at crear at hombre le 
creb libre, y'hubiera anonadado su libertad, si hubiera prevenido el abu-
so: el mal que resulta de este abuso solo, es prueba contra el hombre, 

2.° Dios ha perniltido que el mal alcance indix-
tlntamente A todos los hombres. — Sin duda el bueno 
sufre como el malo, y frecuentemente el hombre justo es en apariencia 
mas desgraciado que el injusto, by que prueba esto sino que la justicia 
de Dios no se ejerce sobre Ia tierra , por la cual no hacemos mas que 
pasar, para hallar en otro mundo penas u recompensas menos fugacesq 
La justicia de Dios no es incompatible con el mal moral, sino unica_ 
mente con su impunidad. 

3,° Dios no ha garantido al hombre del mal mo-
ral.—Ni podia garantirle sin arrebatarle su libertad, el mas precioso 
de sus beneficios, el que constituye' la moralidad de las acciones huma-
nas, y la dignidad del hombre. Ademas, la imperfection del alma de que 
nacen los errores, las malas inclinaciones y las malas acciones Lque prue-
ha sino que toda criatura , siendo necesariamente finita, no puede ser 
absolutamente perfecta? La perfection absaluta solo reside en Dios; la 
unica perfection relativa, de que el hombre es susceptible consiste en la 
relation del fin que debe esperar con los medios de que esta dotado para 
conseguirle. El buen use de estos medios le conduce siempre al cumpli-
miento de su fin. El hombre ha nacido para el bien, y debe cumplirle; 
sino to hate, solo debe culparse a si mismo. 
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S. XII. Deslino del hornbre.—Pruebas de la iunortalidad del alma. 

1. Cual es el destino del hombre?-2. Es necesaria otra vida?-3.jLCuantas y eueles son 
las pruebas de la inmortalidad del alma? 

1. El destino del hombre esta contenido en estas tres palabras de la 
doctrina cristiana: conocer, amar y servir d Dios. El hombre le conoce 
con su inteligencia, debe amarle con su sensibilidad, y servirle con su 
libertad. Conocer, amar y servir S Dios, es hacer un buen uso de sus fa-
culta•les ; es conocer, amar y hacer el bien; es Ilegar a la felicidad por 
la virtud : tal es el destino del hombre. 

2. Ahora bien, por un lado la felicidad no acompaiia siempre la vir-
tud en este mundo: es un hecho incontestable. For otra parte, no po_ 
dria acompanarla siempre sin comprometer el merito, puesto que su 
uso se convertiria en calculo : es necesaria, pues, otra vida que sirva de 
sancion a la ley moral. 

3. Las pruebas de la inmortalidad del alma pueden reducirse a tres; 
I.' la inmalerialidad del alma; 2.' el deseo innato de la inmortalidad: 
3.' la justicia de Dios. 

Be estas tres pruebas, las dos primeras prueban la posibilidad, y la 
tercera la necesidad de la inmortalidad del alma. 

I.' Ell alma ex lnanaterlal. Una sustancia simple no puede 
morir , puesto que Ia muerte no es mas que una descomposicion de par -
Les; luego el alma es inmortal. 

2.' E1 alma desaa naturaliuiente una felleldad 
que we prolongue mas ally de la anuerte : este deseo 
innato nos viene de Dios que no puede habernos engaiiado : luego el al-
ma es inmortal. 

3.' Dios es rsoberanamente junto. Un ser soberana-
mente justo debe retribuir a cada uno Begun sus obras: en esta distribu-
cion no hay equidad en la tierra: luego debe haber otra vida que repare 
el desorden de la vida presente. Esta vida no es posible sino con la con-
tinuidad de la persona humana ma.i ally del sepulcro: luego el alma es 
inmortal. 
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S. XIII. Demostraeion de in libertad del hanbrc. 

4. Que se entiende por libertad?- -2. De cu3ntos modos puede demostrarse Ia libertad 
del hombre?--3. Como se demuestra la libertad del hombre por la conciencia?- 4. Ce- 
mo se demuestra la libertad del hombre por in razon?-5. Qu6 objeciones se bacon 

contra in libertad? 

1. La liberrtad, en el lenguaje filosufico, esel poderque el almaposee 
de querer o no querer. 

2. Puede demostrarse la libertad de dos m:aieras , por ]a conciencia 
y por la razon. 

3.-1.' Por la coneiencla. La conciencia nos da testimonio de 
nuestra libertad: cada uno , despues de una determinacion cualquiera, 
siente en si mismo que hubiera podido no tomarla: si la determinacion es 
buena, se atribuye el merito: si mala, se imputa la sinrazon. 6Y como po-
driamos atribuirnos el merito, ó imputarnos la sinrazon de una determi-
nacion que no hubiese sido libre? El testimonio de la conciencia prueba, 
pues, incontestablemente nuestra libertad. 

41.-2.a Por la razon. La razon nos convence de ]a existencia 
de Dios, como fuente de toda verdad. Si el hombre no fuese libre, Dios 
no seria verdadero , puesto que hubiera dado al hombre la conciencia 
invencible de un privilegio quimerico. Luego Ia existencia de Dios supo-
ne la libertad del hombre. 

Si el hombre no fuese libre, es decir, Si estuviese sometido a la fata-
lidad, toda legislacion, ya divina, ya humana, seria absurda. En efecto, 
toda legislacion le ordena evitar el mal, y practicar el bien; ,y de quo 
serviria esta prescripcion, si el hombre no tuviese el poder de hacer el 
bien o el mal? Toda justicia desapareceria, porque toda accion seria for-
zada; el hombre ante los tribunales arguiria con la necesidad para subs-
traerse del castigo, y siempre debia ser absuelto. 1, Que seria entrances 
de la moral , de la sociedad ? Todo estaria confundido, el mal y el bien, 
el erimen y la virtud, la injusticia y la equidad; todas las acciones se-
rian indiferentes y el mundo se convertiria en un vasto caos. 

5. Se hacen a la libertad del hombre dos objeciones: la una sacada 
de la fuerza de los motivos; la otra, de la presciencia de Dios. 

1. 0  Se dice: el alma no obra sin motivos; y puesto que estos la de- 
terminan, no es libre. 

Ciertamente el alma no obra sin motivos ; pero los pesa, y delibera 
antes de determinarse a obrar ; luego es Libre. 

Se dice mas: el alma es como una balanza, y los motivos son las pe-
sas. La metafora es absurda: no hay paridad. En una balanza , el peso 
mayor arrastra siempre al menor; por el contrario, el alma puede, a su 
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grado, inclinarse tanto it los motivos mas debiles como a los mas fuertes. 
Si los motivos obrasen en el alma como las pesas sobre ei platillo de la 
balanza , se seguiria que el alma se quedaria en suspenso , como los 
platillos, entre dos fuerzas iguales. 

2,o Se dijo tambien. Dios ha previsto t4 ► das las acciones de los hom-
bres: lo•que Dios ha previsto sucedera necesariamente . puesto que cs 
iufalible: luego el hombre no es libre. 

Esta objecion es mas especiosa que solida. En efe cto, si el hombre 
debe hacer infaliblemente lo que Dios ha previsto, no es porque Thus 
lo haya previsto; sino por el contrario, que Dios lo ha previsto, porquc 
cl hombre debia obrar asi de su propio motu, en virtud de su libertad. 
Dios es entonces semejante it tin hombre, que testigo ocular de una ac-
cion, no puede ennanarse acerca de to que ve con sus propios ojos, sin 
que sea causa por su intuition, de to que se hate en su presencia. 

Por otra parte, para Dios el tiempo es como un punto sin pasado ni 
porvenir; puesto que todo lo tiene presente. Para el preveer,  , no es mas 
que vet, y si la palabra presciencia prueba algo, noesporcierto contrala 
libertad humana, sino contra la imperfection de las lenguas humanas. 

§. X I V . Moral religiosa, n deberes partz con Dios. 

1. He quit nacen los deberes para con Dios, y cuales son estos?--2. Motivos de los 
debcres del hombre para con Dios.-3. Quz supono la religion? Cuantas especies hay 
do eultos?--A. Quie es culto interior?--!;. Qnu es culto exterior?---a. Do que se 

couipone cl culto exterior? &Es natural . conveniente y necesario el culto exterior? 

1. Dios ha creado al hombre , le conserva, se ha hecho conocer de 
el , y Ic juzga. De estas relaciones nacen Para el hombre deberes que 
pueden reducirse it cuatro capitales: creer, amar, obedecer, odorar. 

2. Dios e^ciste: todo to prueba: la razon, los sentimientos morales, el 
urden del universo : el hombre debe, pues, creer en Dios. 

Si el hombre existe, si conserva su existencia solo es por Dios: it eI 
debe ]a inteligencia 5 la libertad , que Ie hate rey de la naturaleza : el 
hombre debe, piles, timar it Dios. 

Dios, criador del hombre, se muestra it el como una fuerza, no solo 
bienhechora, sino tambien superior: el hombre debe, pues, obedecer It 
Dios. 

Todo loque el hombre tiene es de Dios: de el depende. ZA quien debe, 
pees, todo su homenaje? ser finito debe humillarse ante el ser in-
finito: el hombre debe, pues, adorar a Dios. 

3. Toda religion supone uu culto: hay dos especies de cultos: cl culto 
interior y cl culto exterior. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-30-- 
4. El culto interior no es otra cosa que la fe, el amor, la sumision y 

la adoracion encerradas en el santuario del alma: es el pensamiento re-
ligioso. 

5. Asi como el pensamiento pide la palabra, asi el culto, inte-
rior pide el exterior, que constituye la palabra religiosa. El culto inte-
rior es, pues, tan necesario at culto religioso como la palabra a la inteli-
gencia. 

6. El culto exterior se compone de oraciones y ceremonial. Este 
culto es natural, porque es dificil , sino imposible at hombre, sentir, 
pensar y querer, sin expresar sus emociones, sus pensamientos y sus vo-
luntades coil signos sensibles y formas materiales; es conveniente, por-
que participando todos los hombres de los mismos beneficios, deben par-
ticipar de las mismas acciones de gracias; es necesario, porque los indi-
viduos aislados no rogarian sino con distraccion; y sobre todo, porque la 
sociedad no puede subsistir sin religion. 

SECCION SEGUNDA. =VIEJO TESTAMENTO. 

. I. Desde la creacion del mundo /used la.. dispersion de los primeros 
horn bras  despues del diluvio.—De 4963 it 2868 anles de J. C. espacio de 

2095 anos. 

Origen del universo y del hombre segun In sagrada eseritu-
ra.--I . Como formo Dios el cielo y la tierra?-2.QuiEnes fueron los primeros hom-
bres, y donde habitaron?-3. Que precepto les impuso Dios, por que le quebrantaron 
y qu( consecuencias tuvo esta transgresion?—f. Cubles fueron los primeros hijos de 
Adan y Eva? i,Que hizo Cain?-5. ,Quien consolo a Adan y Eva de la perdida de Abel? 
i,Quienes siguieron el ejemplo de Seth?-Diluvio unlverwal -6. Quo ocasiono el 
diluvio universal?-7. Quien se Iiberto de esta catastrofe y por que medio?- Dlsper-
slon de eon hombres despises del dlluvio-8. Cu51 fue la primera diligen-
cia de Noo despues de salir del Area? Quc pacto hizo Dios con Noe y coal fue cl sim-
bolo de esta alianza?-9 Donde vlvieron los primeros hombres`!-IO.Que obra colosal 
intentaron edificar cuando su muchedumbre les obligo a dispersarse? Como les cas- 

tigb Dios?--•1. Por que fuo maldita la raza de Cam? 

1. Origen del universo y del honnbre segun la 
sagrada escrltura. --Por los aiios de 4960 antes del nacimiento 
de Cristo, creo Dios con solo su palabra, y por un simple acto de su vo-
luntad, el cielo y la tierra, y empleo seis dias en establecer en ellos 
la belleza y la armonia. 

2. Adan y Eva fueron los primeros hombres. Formo Dios at pri-
mero del barro de la tierra y a su imagen, y saco la muger de 
una de sus costillas. Dot6 a ambos de la justicia a inmortalidad, 
sometio a su imperio una parte de ]a creacion , y los coloco en el Eden. 
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o Paraiso Terrenal, jardin de delicias, situado hacia la conlluencia de I 
ETifrates y del Tigris. 

3. Impusoles por precepto la prohihicion de corner de la fruta del ar-
bol de laciencia del bien y del mat. El espiritu tentador bajo la forma de 
una serpiente sedujo a Eva, que a su vez sedujo a Adan, y ambos comie-
ron de la fruta fatal. Los dos culpables fueron expulsados del Paraiso y 
condenados en su persona, y Ia de sus descendientes, at trabajo, :i las 
enfermedades y a la muerte: at lado, empero, de este castigo, el Senor, 
pr©metio un Redentor at genero humano : tales fueron las consecuen-
cias de la transgresion del divino precepto. 

4. Adan , despues de su caida , tuvo dos hijos , Cain y Abel. Cain 
celoso de Abel , cuyas ofrendas eran mas agradables a Dios, le mato en 
un paraje oculto ; pero el Senor, que todo to ve, le maldijo , y para que 
fuese de todos conocido , Ie marcu en la frente con el sello de Ia repro-
bacion. El fraticida perseguido por sus remordimientos, edifice a He-
noch , que fue la primera ciudad , at oriente de Eden , para ponerse at 
abrigo de sus continuos terrores. 

5. Un tercer hijo llamado Seth, consolO a nuestros primitives padres 
de la perdida de Abel con su ejemplar piedad ; su ejemplo, a pesar de la 
deprabacion de los hombres. fue seguido de los demas putriareas , sus 
descendientes, Enos, Cainan, Malabel, Jared, Henoch, que fue mila-
grosamente arrebatado del mundo; Matusalen, cuya vida se prop ngb 
969 aiios, siendo el ejemplo de mayor longevidad que se conoce. Lamech 
y Noe. 

6. DHavlo nntversal. Los hijos de Adan , do tados de larga 
vida, poblaron en poco tiempo una parte del Asia. Muy en breve a la 
voz de la necesidad, formaronse las primeras sociedades y nacieron las 
primeras artes, uniendose los hombres para sostenerse en los peligros. 
Tubalcain inventu el arte de sembrar la tierra, de alimen tar los ganados, 
de vestirse con sus despojos y de forjar el hierro; hallo Jubal los prime-
ros instrumentos de musica : y Naamach fabrico los primeros tejidos. 

Sin embargo, Ins hijos de Dios, (posteridad de Seth) se mezclaron 
con los hijos de los hombres (posteridad de Cain) , y se pervirtieron Co-
mo ellos. La corruption y la idolatria reinaban sobre la tierra. Irritado 
el Senor del ultraje que se hacia a su gloria , resolvio destruir la raza 
humana por medio de una inundation, que fue llamaçla luego diluvio 
universal. 

7. Solo Noc a causa de sus virtudes , sus tres hijos , Sem , Cam y Ja-
fet, y las tres mugeres de estos, lograron libertarse de esta catastrofe. 

Construyeron por Orden de Dios un area o bajel capaz de contener con 
ellos un par de cada especie de animales : luego de colocados dentro del 
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area llovio durante cuarenta Bias con cuarenta noches una lluvia tan co- 
piosa que cubriu todo el globo , y ningun ser viviente, esceptuando los 
encerrados en cl area, sobrevivioa esta inundation queduro cinco meses. 

8.. Dispersion de ion hombres despues del Min -
vio.—Cesaron las aguas y el area se detuvo sobre el monte Ararat, en 
la Armenia. Salim Noe del bajel libertador, y su primer diligencia fue 
ofrecer un sacrificio at Senor. Prometiule Dios en recompensa no volver 
mas a sumergir la tierra: el arco-iris foe el simbolo de esta alianza. 

9. Todos los hombres , despues del diluvio, vivian juntos en (as Ila-
nuras de Senaar, entre el Erifrates y el Tigris. 

10. Obligados a separarse, por haberse multiplicado en demasia, 
resolvieron antes levantar hasta el cielo una torre que les sirviese de 
punto de reunion o de asilo, en caso de un nuevo diluvio. Castigo Dios 
su orgullo confundiendo su idioma: la torre comenzada recibio el nom-
bre de Babel, palabra que significa confusion. Desde entonces comenzo 
la dispersion de los hombres, divididos en tres razas salidas de los tres 
hijos de Noe, Sem , Cam v Jafet. 

11. Noe habia plantado las visas, y se habia embriagado con el vino, 
cuyo use acababa de descubrir: Cam viCndole desnudo y en este estado 
se burlo de el , incurriendo en su maldicion con toda su posteridad. 

r 
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I. Historia del pueblo de Dios hasla el gobierno de los jueces 

inclusive. 

De 2366 a 1080 antes de J. C., espacio de 1286 an'os. 

Patriarcas. 1. Quicn fue Abraham, y cuales son las primeras circunstancias 
de su vida?-2. Quien fue Isac, y qu@ particularidades ofreee su vida?-3. Qu6 cuenta 
la Escritura de Esau y de Jacob?-h. Quienes fueron los doce hijos de Jacob?-5-
Cuales son los principales hechos de Jose- lorada de lox Israelitae en Egip-

to?. -Cual fue la causa de la persecution de los Israelitas en Egipto?-7Que dispo-
sicion barbara dict6 Amenofis?-8 Quien fu6 Moises?-su historia hasta el regreso a la 
corte de Faraon como enviado de Dios.-Cuales fueron las diez plagas de Egipto, y 
con quc motivo castigo el Sefior con ellas a los Egipcios?-1. Que hay de notable en 
el paso do Moises por el mar rojo?- Legislaeion de Molees-14. Con qu6 apara-
to la ley escrita sustituy6 a is ley natural?-12. Qu@ otras leyes dict6 Dios a Moises?— 
13. Cuanto tiempo anduvieron errantes los Israelitas por los desiertos de la Arabia y 
por quL causa?-IA. Entr6 Moises en la Tierra de Promision? d6nde fue enterrado? 
-1.1. Qub libros escribi6 Moises y de quc tratan?-- Josue conquista y division 
de In Tierra r$anta.-16. Quien fue el sucesor de Moises'-17. Cuando entraron lo s 

 Ilebreos en la Tierra de Promision?-18. Cuales son los bechos mas notables de la 
conquista de la Tierra de Promision?-19 Cbmo dividi6 Moises la Tierra de Promision? 
-Hlstorla de Job.-- 20 Quien Cue Job y que nos presenta de notable an vida?- Go-
blerno de lox duecen.-2l. C6mo fueron gobernados los Israelitas despues de la 
muerte de Josue?-22. C6mo tuvo origen el gobierno de los jueces , y quien fue el pri -
mero-23. A qui6nes vencieron los jueces Ahod, Barruch, Debora y Gedeon?- 21. Por 
que es e,,Clebre JeptC? 25. Cuales son los principales hechos de Sanson?-26. Qu6 hi-
zo Nall?- 27. Cual fue el ultimo de los jueces de Israel? 

1. Patriarcas. Abraham, descendiente de Sem por Thare, su pa-
dre, y natural de Ur, ciudad de Caldea, fue escogido por Dios pars ser 
cl tronco de su pueblo. Llamole el Senor at pais de Canaam, que desti-
naba a la posteridad del patriarca. Vino a el Abraham con Sara su es-
posa, y con Loth su sobrino, que a causa de algunas diferencias acaeci-
das entre sus pastores y los de Abraham, se separo de este retirandose a 
Sodoma. Codorlahonor, rev de los Elamitas (Persas), habiendo tornado 
esta ciudad se llev6 cautivos Is sus habitantes: Loth era de este nitmero. 
Abraham su tio, marcho en su sucorro , alcanzolc ; cayo de repente so-
bre los Elamitas durante la noche, cogi6 on gran botin v liberto a Loth. 

Sin embargo, irritado Dios contra las ciudades de Sodoma, Gomorra. 
Seboim, Adama y Segor, situadas sobre las orillas -del mar Muerto, las 
destruyi con un fuego celeste. Advertido Loth de Ia venganza divina, 
antes que se ejecutase, sali6 con sus dos hijas y su muger, que fue 
convertida en estatua de sal por haber, contra la tirden de Dios, mirado 
hacia el incendio de las ciudades criminales. 

?. Por mucho tiempo Abraham no tuvo mas hijos que Ismael, tronco 
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de los Ismaelitas, habido en su esclava Agar; pero despues de una lar-
ga esterilidad, Sara di6 a luu un hijo, que se llamo Isac. Habia llegado 
ya a la edad de trainta anos, cuando Dios mando it su padre se le ofre-
ciese en holocausto: llegado it la cumbre del monte Morio iba Abraham a 
obedecer la Orden del Senor; pero contento este con su obediencia y 
sumision, no permitio quc se consumara el sacrifcio. 

Isac se caso luego con Rebeca de quien tuvo dos hijos Esau y Jacob. 
Abraham murio cuatro aiios antes de su nacimiento, entre los brazes de 
Isac, de Ismael y de su familia: fue enterrado al lade de Sara en la se-
pultura que habia comprado it Hebron. 

3. Jacob, 'hijo menor de Isac, adquirio per un plato de lentejas, 
de su hermano Esau, el derecho de primogenitura, que le valio ade-
mas de la integridad de la herencia, la bendicion paterna. Jacob por 
huir de la persecucion de su hermano Esau se retiro it la Mesopotamia 
casa de Laban, su do materno, donde contrajo matrimonio con sus dos 
hijas Lia y Raquel. De regreso it su patria se le presento un angel en 6-
gura de un robusto mancebo con quien lucbo Jacob, l!amandose desde 
entonces Israel, de donde sus descendientes fueron llamados Israe-
litas. 

It. Las cuatro mugeres de Jacob, y particularmente Lia y Raquel, 
dieron doce hijos: Ruben." Simeon, Levi, Judi, Isac, Zabullon, Dan, 
Mephtali, Gad, Azer, Jose y Benjamin. 

5. Jose, hijo de Raquel, era objeto predilecto del carino de su padre 
Jacob. Celosos sus hermanos le vendieron it unos mercaderes egipcios. 
Conducido it Egipto fue comprado por Putifar, ministro de Faraon. La 
muger de este magnate concibio por el una violenta pasion, y no pudien-
do veneer la resistencia de Jose, le acuso a su marido, que lc sumio en 
una prision. Sin embargo, inspirado Jose con el espiritu del Senor, ad-
miro con la explicacion de unos sueiios it sus corn paneros de infortunio, 
y al mismo Faraon anunciandole los siete altos de esterilidad y el medic 
de evitar estacarestia. Nombrole Faraon primer ministro, ycon sus acer-
tadas disposiciones salvo el Egipto del hambre, que habia anunciado, y 
que se extendio al pals de Canaan. Con este motivo vinieron sus herma-
nos it comprar trigo it Egipto. Perdonoles generosamente Jose su ingra-
titud, y les manifesto el deseo de que viniese it Egipto su padre Jacob y 
su hermano Benjan?in. Cumpliose su deseo y Jacob vine it establecerse 
con su familia en el pals de Lanis, en la tierra de Gesen. 

6. 1Horada de lore Israelitas en Egfpto. —La prosperi -
dad del pueblo de Israel y su rara multiplicacicn fue la causa de las per-
secuciones que tuvo que sufrir de los Egipcios : obligoseles it los mas 
penosos trabajos, it la constru scion de canales y monumentos, al pago 
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de escesivos impuestos ; pero nada detenia su multiplicacion. 

7. Amenolis dictu la barbara disposicion de arrojar at Nilo todos los 
hijos varones de los hebreos; pero Dios les mostro entonces en la per-
sona de Moises un habit libertador. 

8. Moises era hijo de Amram y de Jocabed de la tribu de Levi: su 
madre le tuvo oculto tres meses: pero temiendo en fin ser descubierta, 
le coloco en una canastilla, y learrojo asi at Nilo, Paseandose Termutis. 
hija del rey, por sus orillas, vio el nino, y compadecida, mando recoger-
le, y le dic a criar it su propia madre Jocabed. Ya mayor Moises, fue 
adopta, lo por la princesa, educado en el palacio del Faraon perseguidor, 
e instruido en toda la sabiduria e,ipcia. Dejo por fin la torte de Ame-
nolis. casose con una de las hijas de Jetro, y paso cuarenta anos en el 
desierto apacentando los ganados de su snegro. Al cabo de este tiempo, 
se le presentu Dios mandandole volviese it lacorte de Faraon A noticiarle 
la Orden de que dejase salir del Egipto it su pueblo. 

9. Obstinado Faraon en no obedecer esta disposicion del Senor, cas-
tigL este at Egipto con las diez plagas siguientes : 1.' Cambiaronse las 
agars en sangre; 2.' cubriuse el pais de multitud de ranas.; 3.' IlenGse 
el aire de mosquitos ; 4.' pobliise cl reyno de moscas danosisimas ; 5,' 
una poste destruyo todo el ganado; 6.' llenaronse todos los Egipcios de 
(ilceras; 7.' un granizo de fuego destruyo los frutos; 8,' la langosta 
aeabu con to que el granizo perdonara; 9.' sumiose todo cl Egipto en 
las mas densas tinieblas; 10.' la esterminacion de todos los primogeni-
tos de los Egipcios, con cuyo motivo, y por haber sido seiialadas con la 
Sangre del cordero las casas delos Israelitas, tuvo lugar la institution de 
la pascua , que quiere de cir transito. 

10. Nada pudo veneer la obstinacion de Faraon. Moises se puso en-
tonces a la cabeza de mas de doscientos mil Israelitas, y los condujo ha-
cia la Tierra de Promision. Llegados at mar rojo , Moises estendio su 
milagrosa vara y se abri6 inmediatamente tin camino practicable por el 
coal atravesaron los Hebreos it pie enjuto, y el tenaz Faraon, que les 
perseguia, fue sepultado en sus olds con todo su ejercito. 

11. LealsiIaellon de Moines. En esta epoca ceso la ley natu-
ral para ser reemplazada por la ley escrita. ApareciOse Dios it Moises 
en el monte Sinai , y alli con su propia mano grabo sobre dos tablas de 
piedra, en medio de relampagos y truenos, el Deedlogo o los diez manda-
mientos. 

12. Dios ditto ademas it Moises otras muchas leyes sobre los sacri-
ficios y los deberes de los sacerdotes y de los levitas, reglamentos de po-
licia, instituciones religiosas, leyes criminale, etc, 

13. Los Israelitas en castigo de sus faltas a idolatria anduvieron er- 
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rantes alimentados por el mans en los desiertos de Arabia, durance cua-
renta anos, at Cabo de los cuales llegaron a las fronteras del pais de Ca-
naan. 

14. Viule Moises; pero no Ic fue permitido entrar en el en castigo 
de su poca fc cuando hizo saltar el agua de la rocs con su varita. Muriu 
pues, en esta epoca, y fue enterrado sobre la montaiia de Nebo, 

15. Moises escribio cinco libros; el Genesis, que trata de la creacion 
del mundo; el Exodo, que trata de la salida de Egipto; el Levilico, Ila-
mado asi porque se ocupa de los Levitas; el de los Nunieros, que con-
tiene el censo de la poblacion, y el Deuleronouzio, que comprende el re-
sumen de las leyes promulgadas: estos cinco libros se conocen con el 
nombre generico de Pentuteuco. 

16. Jossu&—Conqulsta y division de Jo Tierra San-
ta.—Josue fue el sucesor de Moises, designado por el mismo, y recibio 
urden para conducir los Hebreos a la Tierra de Promision. 

17. El dia 10 del mes de Nisan (8 de Abril) resuenan las trompetas 
de plata, los Israelitas precedidos del area de In alianza se ponen en 
marcha , el Jordan les abre paso por mcdio de sus olas, y el pueblo de 
Dios se posesiona de In Tierra de Pironiision. 

18, El pueblo Hebreo acampo en seguida en el Galgata (campo de 
lihertad): el dia 14 del mismo mes celebro la fiesta de la pascua, solem-
nidad que habia consagrado a la salida de Egipto, hacia cuarenta aiios. 

Presentanse los muros de Jericb: Josue, Begun to Orden de Dios, da 
con los Israelitas siete veces In vuelta a la Ciudad, y bien pronto al soni-
do de las trompetas y al ruido de los canticos vienen a tierra las mura-
llas de la Ciudad enemiga: todos sus habitantes fueron esterminados: el 
fuego consumiu las casas, y nadie se salvo sino la familia de Raab. 

Josue vencio en seguida a Hai, Jabin, rey de Azar, a los Gabinitas, 
Li Adonicedech, rey de Jerusalen y a otros cuatro reyes. 

19. Afianzada asi la paz , Josue, trato de cumplir las disposi-
ciones de Moises y procedio a In division de las tierras entre las doce tri-
bus. La de Levi no fue comprendida en Ia partija, asignandosele en re-
compensa las ofrendas, primacias y diezmos, teniendo senaladas para su 
servicio cuarenta y ocho ciudades llamadas por esta razon Leviticas. Seis 
de estas ciudades del uno y otro lado del Jordan, fueron declaradas de 
refugio, porque servian de tat a los que habian hecho alguna muerte por 
casualidad y sin alevosia. El tabernaculo se levanto en Silo, en el ter-
ritorio de Sichem. 

20. Historia de Job -Entre el nacimiento de Moises y la muer-
te de Josue se coloca la vida de Job, descendiente de Esau, y natural 
de Ur. Es conocido por sus virtudes, y mas que todo por su admirable 
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paciencia en sufrir todos los males que plugo it Dios enviarle. Reducido 
a la mayor pobreza, privado de todos sus hijos , que perdiera en un so-
lo dia, cubierto de filceras y sirvicndole de lecho un muladar, , jamas 
perdio la confanza en Dios: este varon santo vio el terming de todos sus 
males , y acabo apaciblemente su vida. 

21. Goblerno de los jueces.—Muerto Josue, Caleb y ios 
ancianos Ie sucedieron en el gobierno. La tribu de Juda . designada per 
el mismo Dios para mandar it las demas , continttu el curso de las vieto-
rias de Josue. 

22. Sin embargo, los israelitas hallaron muchas veces en la derrota 
y la esclavitud el castigo de sus infidelidades. Chusan, rey de Mesopo-
tamia les tuvo sujetos durante ocho aiios. Otoniel , hermano de Caleb, 
les liherto del yugo . y el gobierno de !os jueces empezo en la persona 
del libertador. 

23. Ahod vencio it Eglon, rev de Moab ; Baruch, y la profelisa De-
bora it Jobin, rey de Canaan , y el dichoso Gedeon it los Medianitas. 

24. Jepte , septimo juez de Israel, estaba en guerra con los Amoni-
tas, y at salir it campana hizo voto, que si regresaba vencedor ofreeeria 
en sacrificio it Dios la primera persona que le saliese at encuentro. Triun-
f6 en efecto, c ignorando su hija tan fatal promesa , le salio it reeibir 
para felicitarle. Arrepintiose entonces JeptC de su indiscreto voto, pero 
le cumpliti sin embargo , sometiendose la victima , sin murmurar it su 
destino. 

25. Sanson , hijo de Manuc y de Elima de Ia tribu de Dan, fuedota-
do desde su nacimiento , de una fuerza extraordinaria. Enemigo decla-
rado de los Filisteos los derroto en varios encuentros y mato un gran 
n(mero. Los artifcios de Dalila le arrancarou el secreto de sus fuerzas 
que consistian en los cabellos. Cortaronselos los Filisteos mientrts dor-
mia, y le hicieron prisionero. Conducido at templo de flagon papa+ pre-
senciar las ceremonias de los Filisteos it este Idolo, cuando ya recubrara 
con sus cabellos parte de sus antiguas fuerzas, derribo las colummas del 
templo, y muriu sepultado bajo sus ruinas con mas de tres mil F'ilisteo. 

26. Hell , sumo sacerdote y juez , fue virtuoso; pero debil eon sus 
hijos: castigole el Senor con la muerte de estos, y permitienda quedase 
el area en poder de los enemigos de Israel ; a tan fatal nueva, eay6 de 
espaldas , le saltaron los sesos, y murio. 

27. Samuel , sumo sacerdote y profeta , fue el filtimo que ejereio el 
cargo de juez: su primera profecia fue el castigo de Heli. , venci6, it to 
Filisteos y consagro el primer rey de los Hebreos. 
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%. III. Ilisti ria santa desde Saul pasta el regreso de la cautii^idad en 
iiempo de Ciro. 

Historla de los Hebreos durante los relnadea de Saul, David y Sa- 
lomon.-1. Que hay de notable en el reinado de Saul?-2. Reinado de David.-3. Rei- 
nado de Salomon.-4. Cisma do las diez tribus.-Selnos de Israel y de Judb 
pasta el regreso de in cautivldad.-5. Quienes fueron los reyes de Judd'-6. 
Quienes fueron los reyes de Israel ?-7. Reseiia hist6rica de los reyes de Israel y de Su- 
dá hasta Joas.-8. Reino de Israel desde Jeroboan lI hasta Ozeas.-Samarilanos.--9. Rei- 
no de Judi desde la destruction del reino de Israel hasta Judit.-40. Fin del reino do 
Judi.-Cautividad.-Restablecimiento del reino por Ciro.-U. Quienes fueron los mas 

cdlebres profetas de la 6poca de los reyes' 

1. Hlstoria de los Hebreos durante low relnados 
de Saul, David y Salomon.—Cansados los Hebreos del gobier-
no de los Jueces pidieron un rey. Habiendo designado Dios a Samuel, 
el que habia escojido para reinar sobre su pueblo, este profeta consagro 
a Saul, y le preseuto a los Judios Como su rey. Conditjose at principio 
con mucha prudencia; pero apoderandose el orgullo de su corazon le 
hizo cometer muchas faltas. Desobedeciu la urden expresa de Dios • que 
le habia prevenido exterminar a los Amalecitas, perdonando a su rey 
Agag. Reprendiole Samuel su falta ; pero la penitencia exterior de Saul, 
no le puso at abrigo del juicio de Dios. David , joven pastor de Betlem 
fue ilamado a sucederle. 

2. David se seiialo en su juventud por su valor: el gigante Goliat, y 
los Filisteos experimentaron el poder de su brazo. El primero fue muer-
to por David en combate singular, sin mas armas que una piedra qua le 
arrojti con su onda. Habiendo subido al trono, goberno con prudencia y 
moderation: pero prendado de la belleza de Bethsabc, muger de Urias, 
no solo la sedujo, sino que mando dar muerte a su marido: este crimen 
mancillo toda su gloria : el profeta Nathan le demostro su enormidad. 
David hizo penitencia el resto de su vida y compuso sus famosos salmos. 
Aunque Dios le hubiese perdonado se mortifco de todas las maneras 
imaginables, y muriu despues de haber hecho consagrar a su hijo. 

3. Salomon sucedio it su padre David , e hizo concebir las mas li-
songeras csperanzas. Habiendole prometido Dios quc cumpliria uno de 
sus votos, pidiole Salomon la sabiduria. Edifico at Senor un magnifico 
templo, cuya solemne dedication hizo. Dejose al fin arrastrar del amor 
de las mugeres y abandono el culto del verdadero Dios por la idolatria, 
muriendo it los sesenta aiios de edad. 

4. Antes de la muerte de Salomon , Dios le habia anunciado que su 
reino iba it ser dividido , y que su hijo Roboan solo conservaria una 
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ligera porcion. En efecto , apenas subi6 at trono este principe, aconse-
jandose de J6venes como el, abrum6 at pueblo con impuestos: subleva-
ronse dicz tribus, y proclamaron por rey a Geroboan, uno de sus gene-
rates, formando el Reino de Israel, cuya capital fue Samaria (tribu de 
Efrain). Las tribus de Judi y Benjamin permanecieron fieles a Roboan, 
y tomaron el nombre de Reit,o de Jada, que tuvo por capital a Jerusa-
len (tribu de Benjamin). 

5. Beynos de Israel y Juds Lasto el regres() de 
In ea»tividsLd.- -Los reyes de Judi son: Roboan, Abiam, Asa, Jo-
safat, Joran, Atalia, Joas, Amasias, Ozias, Jonatan, Acaz, Ezequias, 
Manases, Amon, Josias, Joacas, Eleaquim y Joaquim. 

6. Los rcyes de Israel son: Jeroboam 1. 0 , Nadab, Baaza, Eta, Zamri, 
Amri , Acab , Ocosias , Joran , Jeha , Joacas , Joas , Jeroboan II, 
Zacarias, Manahem, Faceya, Osea. 

7. Roboan fue vencido por Isac rey de Egi to: humill6se entonces, 
pero sin corregirse. Asa debi6 at restablecimiento del verdadero culto 
una brillante victoria sobre los Etiopes. Amri fund6 a Samaria , rival 
futura de Jerusalen. Muy luego tuvo principio en Judi el admirable rey-
nado de Josafat, en el cual florecieron la piedad, la justicia, el arte mi-
litar y la navegacion. Acab, hijo de Amri, por su matrimonio con Jeza-
bel, hija de un rey tirio , uni6 el culto de Baal at de los becerros de 
oro. La sangre de Naboth, despojado inicuamente de su villa, recay6 so-
bre las cabezas de los dos culpables esposos. Atalia, suhija llev6 tan fu-
nesto ejemplo a la casa de Josafat. Joram, hijo de este piadoso monar-
ca, quiso mas imitar a su suegro que it su padre, yJ it pesar de las adver-
tencias del profeta Elias, y de su discipulo Eliseo, reyes y pueblos per-
sistieron en sus des6rdenes : espectaculos terribles espantan entonces a 
Israel y a Judi: Joran es degollado : la impia Jezabel precipitada de una 
torre , y toda la casa de Acaz exterminada por 6rden de Jehu. Ocosias 
perece con sus hermanos. La implacable Atalia asesina cuanto queda de 
la familia real, sin exceptuar sus propios hijos , it fin de reinar por la 
perdida de todos los suyos. Joas , salvada de la carniceria. sube at trono 
de sus mayores por los cuidados del gran sacerdote Joab; pero olvida 
bien pronto este servicio, y hace lapidar at sumo sacerdote Zacarias, hijo 
de su libertador. 

8. Et reino de Israel debilitado por las victorias de los reyes Sirios 
y desgarrado por las guerras civiles , recobr6 algo sus fuerzas enel rei-
nado del belicoso Jeroboan II. Ful I rey de Ninive , bajo cuyo reina-
do el profeta Jonas convirti6 it los Ninivitas, le invadi6 bajo Mana-
hem; pero se content6conhacerle tributario. Finalmente durante el rei-
nado de Oseas, Salmanasar, segundo sucesor de Ful, se apoder6 de Sa- 
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mania. Sus habitantes fueron pasados a cuchillo , y el rep enviado car-
gado de cadenas a Ninive con una multitud de Israelitas, entre los cua-
les se cuenta el piadoso y caritativo Tobias: asi concluyo el reino de 
Israel despues de cuarenta anos de existencia. 

Asar-Adon, nieto de Salmanasar, reemplazo los habitantes de Samaria 
con Asirios que mezclaron el culto del verdadero Dios con el de los ido-
los: estos nuevos habitantesfueron llamados Samaritanos. 

9. Entonces , esto es, cuando la destruccion de Samaria, profetizaba 
Isaias , y reinaba en Judi Ezequias, el mas justo y piadoso de los reyes 
despues de David. Sanaquerib, hijo de Salmanasar, vino a sitiar a Jeru-
salen con un grueso ejercito ; pero los ruegos de Ezequias, atrageron 
sobre el monarca asirio el angel esterminador, cuya espada sego en una 
sola noche ciento cuarenta y cinco mil hombres. Manases, su hijo y su-
cesor,  , se hizo odioso a sus vasallos con su impiedad y barbaric. Vencido 
por Asar-Adon , fue enviado cautivo a Babilonia con una gran parte 
de los suyos. De regreso a sus estados, Manases merecio por su peni-
tencia , la proteccion del cielo contra Olofernes, general de Nabucodo-
nosor I, que hallo ante los muros de Betulia, por la mano de la valerosa 
Judith , el termino de sus orgullosas conquistas. 

10. A pesar del profeta Jeremias, que predijo a Jerusalen su ruina, 
los judios formaron con los Tirios y otros pueblos una liga impotente 
contra Nabucodonosor II , que se apoderó de la ciudad santa, destruyo 
el templo, esparcio los Judios en sus vastos estados y puso fin at Reino 
de Judi. 

Entonces comenzaron los setenta anos de cautividad tantas veces 
predicha por los profetas. 

Duro hasta el reinado de Ciro, que en el aiio de 536, permitio a los 
Judios, por un decreto celebre, volver a su patria y reedilicar el templo 
de Jerusalen. 

11. Los mas celebres profetas de la epoca de los reyes son: en Is-
rael, Elias y su discipulo Elisco; en Judi, Isaias, que comenzo a profe-
tizar la venida del Mesias , Oseas, Amos, Miqueas, Joel, Jonas, Jere-
mias, Ezequiel y Daniel. 
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. IV. tlisloria de los .Judios desde el edieto de Ciro hasla, Ia Ionia de 
Jerusalem. 

Dende el edleto de Ciro hasta los ?faeabeos.-f. Qulen era el gefe do los 
Judios a su regreso de la cautividad de Babilonia y qub hizo de notable?-2. Continua-
ron los sucesores de Ciro protejiendo it los Judios? b qub hicieron Nehemias y Esdras?-
3. Qub hicieron Jonatan y Josub°-b. Qub consecuencias tuvo la espedicion de Alejandro 
contra Jerusalen'-5. Quien conquistb la Judea despues de la muerte de Alejandro?-6, 
Reseda histbrica de la Judea hasta Antioco IV.-Desde los rlacabeoe hasta 
Aristobalo.-7. Cual fua la suerte de la Judea bajo el reinado de Antioco IV'-8. Cua-
les son los hechos was memorables de los Macabeos'l Relno de Judea haste Ia 
destrueclon de Jerunalen.-9. Resefia histbrica de la Judea Basta Herodes.-10. 
Quien fua llerodes y que hay do notable en su reinado?-II. Por quienes fueron gober-
nados los Judios desde Arquelao,hasta la destruccion de Jerusalen4 Principales su- 

cesos de esta epoca. 

1. Desde el edicto de Ciro llikasta Ion Macabeoss.-
En virtud del edicto de Ciro , los Judios, en nfimero de cuarenta y dos 
mil trescientos sesenta, dejaron a Babilonia , y volvieron It Jerusalen, 
bajo las ordenes de Sorobabel y de Josue. Sorobabel echo los cimien-
tos de un nucvo templo en 516, It pesar de los celos de los Samari-
tanos. 

2. Los sucesores de Ciro continuaron protejiendo at pueblo judio. 
Artagerges I permitib a Nehemias restablecer las murallas de Jerusalen, 
y la obra se terming en medio de la resistencia armada de los Samarita-
nos, de los Arabes y de los Amonitas. Esdras puso en orden los libros 
sagrados, y reformo con Nehemias , los abusos del Estado. 

Su severidad cause una escision en el templo. Manases arrojado de la 
ciudad santa, se retiro a Samaria at lado de Sanaballat, gobernador de 
los Cisteos, que hizo edificar en Garizin un templo enteramente semejan-
te al tic Jerusalen , y desde esta epoca ambos pueblos solo pensaron en 
destruirse mutuamente. 

3. En cl ano do 367, Jonatan y Josue se disputaron el cargo de Sumo 
sacerdote, que era el primero del estado desde la abolicion de la Monar-
quia. OblGvole Jonatan por medio del asesinato de su hermano; pero el 
gobernador de Siria le impuso un tributo , al cual quedaron sujetos los 
Judios hasta la muerte de Artagerges II. 

h. Picado Alejandro de la fidelidad de los Judios que le rehusaban 
sus socorros contra los Persas , tomo el camino de Jerusalen para casti-
garlos : era catonces Jaddus Gran-Sacrificador de la Judea. Presentose 
ante el rey de Macedonia, y consiguio aplacarle mostrindole las profe-
cias de Daniel, que le predecian sus victorias. Este conquistador colm6 
^i los Judios de privilegios y beneficios. 

5. Despises de la muerte de Alejandro , la Judea, quc habia cabidu 
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en la partija a Laomedon, fu6- conquistada por Ptolomeo I Soter, rey de 
Egipto, que trasport6 mas de Bien mil Judios it la ciudad de Alejandria: 
severo con cllos en un principio. les trat6 luego con tanta dulzura , que 
un gran ntimero de sus compatriotas pasaron a Egipto algun tiempo 
despucs. 

G. Seleuco Necator, rey de Siria , se hizo dueno de la Palestina des-
pubs de la batalla de Ipsios; pero it su muerte fue recobrada por Ptolo-
meo It Filadelfo sucesor do Ptolomeo Soter. 

Bajo el pontificado de Eliazar, y el reinado de Ptolomeo Filadelfo, 
setenta Judios helenistas t.radujeron en griego las Escriluras, tradoc.-
cion conocida con el nombre de version de los sclenta. 

Setenta y dos anos despues el Seleucida Antioco el Grande torn6 la 
Judea contra el lagida Epifanes, y permiti6 at pueblo Ilebreo vivir Be-
gun sus leyes; pero Seleuco Filopator persiguic a los Judios para apode-
rarse de sus tesoros. 

7. Desdc los maeabeos hasta Aristrbnlo.— Antioco 
IV Epifanes quiso sustituir a la ley de Moises , las supersticiones de 
los Griegos, por cuyo motivo se estendi6 una persecution atroz sobre 
.coda la Judea: el piadoso Eliazar foe decapitado : siete hermanos maca-
beos to fueron tambien con su madre. 

8. Entonces el viejo Mathatias Macabeo , sacerdote de la familia de 
Joareb, tomo las arenas con sus cinco hijos contra el tirano Seleucida, 
secund5ndole los rigidos Asedianos; pero muri6 sin tener la dicha de 
acabar de conseguir la independencia dela Judea. 

Sucedi6le en tan laudable empresa Judas Macabeo , su tercer hijo: 
revestido de Ia misma autoridad quo su padre , bati6 it todos los gene-
rates de Antioco durante cinco ai os , y muri6 en medio de un triunfo. 

Reemplazole su hermano Jonatas, que hizo alianza con Alejandro 
Bala, competidor del Seleucida Demetrio: esta medida le permiti6 ensan-
char su dominio: pero at fin pereciu victima del perfdo Trifon gober-
nador de Antioco. 

Simon, otro hijo de Mathatias, sostuvo las ventajas de sus herma-
nos , y mereci6 por sus hazaiias que la autoridad se hiciese heredita-
ria en su familia. 

Juan Hircan, uno de sus bijos gobern6 veinte y nueve anos con glo-
ria, y di6 tat extension it su poder que Arist6bulo, su hijo, tome la dia-
dema y el tltulo de rey. 

9. Reyno de Judea Lasta la desstrueelon de deru-
salen.—Alejandro Janes fue el sucesor de Aristobulo : bajo su rei-
nado los Judios fueron atacados, ya por la Siria, ya por el Egipto: it las 
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guerras cxtranjeras, se unieron las discordias civiles y los odios de las 
disputas religiosas. 

Alejandra, viuda de Janes, no pudo impedir la lucha sangrienta de 
Fariseos y Saduceos. Entonces estallo tambien la rivalidad de Hircan 11.  
sostenido por los primeros, y de Aristobulo, sostenido por los segundos-
Aristbbulo atternativamente vencedor6 vencido, reclamo el auxilio de 
Pompeyo, a quien la derrota de Mitridates , rey de Ponto, acababa de 
hacerle dueiio del Asia. Pompeyo se declar6 a favor de Hircan, sometio ,  
a su mando una parte de Ia Judea bajo el titulo de sumo sacerdote, y 
aprision6 a Aristobulo y su familia que envio a Roma cautiva. Alejan-
dro, uno de sus hijos, huy6 de Roma y vino a reivindicar los derechos de 
.su padre, despues de la marcha de Pompcyo; pore Gabinius su lugar te-
niente triunfo pur Hircan, y el gobierno se hizo de nuevo Monarquico. 

10. En medio de los nuevos trastornos que sobrevinieron , cl habit 
Ilerodes, hijo del hidumeo Antipater, supo captarse la amistad de los 
Romanos, logrando que los Triunviros (Antonio, Octavio y Lapido) le 
concediesen el titulo de rey, que el Senado le confrmo. Lo mas notable 
del reinado de Herodes fue el nacimieuto de Nuestro Senor Jesucristo 
en cl aiio del mundo de 4963, que comenzando su divina mision a Ia 
edad de treinta aiios, Ia llenu con milagros y sello con su muerte Ia. su-
blime doctrina destinada a regenerar la humanidad. 

Herodes, verdugo de su muger y de sus hijos, dividio empero sus 
estados entre los tres que le quedaron en el aiio tres de Jesucristo. Ar-
quelao obtuvo con el titulo de ethnarca, la Judea, Samaria y Ia Idumea 
Herodes Antipas, Ia Galilea con cl titulo de Tetrarca; y Felipo, con el 
mismo titulo, la Iturea, la Fraconitida, etc. 

11. Arquelao, habiendo descontentado a los romanos, fue atacado 
por estos, y perdio sus estados, que desde entonces quedaron converti-
dos en provincia romans y gobernados por procuradores. 

Oprimidos por estos tiranos subalternos, los Judios se revoluciona-
ron bajo el reinado de Neron: Vespasiano fue encargado per el empera-
dor de castigarles, pero Ilamado al imrerio antes del fin de Ia guerra 
dejo el cuidado de Ia venganza a su hijo Tito. Los Judios opusieron a 
este principe una resistencia terrib le; pero, encarnizados entre Si, se con-
virtieronensus propios verdugos. El hambre puso el colmo a los horrores. 
Todo servia de alimento: una madre mato a su propio hijo para devo-
rarle. Instruido Tito de este crimen jurb sepultarle bajo las ruinas de la 
ciudad. Tomada por asaito: fue arrasada, y el templo reducido A ceni-
zas, per manera que, segun las profecias, no quedo picdra sobre piedra:  
La dispersion de los Judios no se consumo hasta cl reinado de Adriano. 
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S. V. De la religion de los Judios, y de sus principales sectas reli- 
giosas. 

4. CuAl era la religion de los Judios?-2. Que comprendia el culto de los Judios?-3. Gui-
les eran los principales sacrificios?-4. Cu51es eran las principales fiestas religiosas?- 
5. Cu'ales fueron las principales sectas religiosas de los Judios?-6. Que eran los Fari-

seos?-7. Qub eran los Saduceos? 

1. La religion de los Judios , o judaismo, era el culto del Senor, o 
verdadero Dios , adorado bajo el nombre de Jehovat, en un templo uni-
co , cuyos sacerdotes , sacados de la tribu de Levi, mantenian un holo-
causto perpetuo. 

2. El culto judaico comprendia los sacriticios ptblicos y particula-
res y las festividades religiosas. 

3. Los principales sacrificios eran: 1. 0  el pacifico, que se hacia para 
alcanzar de Dios algun beneficio, 6 darle gracias por los recibidos ; 2.° 
el expialorio , para satisfacer por las culpas ; 3. 0  el holocausto, desti-
nado a reconocer la soberania de Dios , en el cual se quemaba la victima 
por entero; 4.° el perpcluo, Ilamado asi porque se hacia todos los dias, 
y consistia; en dos corderos inmolados at rayar la luz del dia, y otros 
dos inmolados at anochecer: ofreciase at mismo tiempo harina, aceite 
y vino. 

4. Las principales festividades religiosas Gran: 1." La fiesta del Sd-
bado , 6 descanso del septimo dia , en memoria del descanso de Dios 
despues de la creation; 2.° la Pascua, establecida en memoria del paso 
del mar Rojo; 3.a la de Pentecostes , o fiesta de las semanas , instituida 
en memoria de la ley dada sobre el monte Sinai; a•a la de los Tabernd-
culos, instituida en memoria de que los Israelitas antes de entrar en Ia 
Tierra de Promision, habian permanecido largo tiempo en tiendas de 
campana en el desierto, etc. 

5. Las principales sectas religiosas de los Judios fueron lade los Fa-
riseos y la de los Saduceos. 

6. Los Fariseos, liamados en su origen, Asidenos, afectaban dis-
tinguirse por la mayor severid„d de sus principios, por una exactitud mi- 
nuciosa en observar el dia del sabado y en purificar sus vasos y mue-
bles si algun extranjero los tocaba. 

7. Los Saducens, se distinguian especialmente de los demas Judios, 
en que negaban la inmortalidad del alma , en que no admitian las tra-
diciones • las explicaciones, ni las modificaciones de los Fariseos , ate-
niendose extrictamente at texto de la Escriitura. Eran altivos y feroces, 
y aunque en corto nttmero, se contaban entre ellos los principales per-
sonages de la nation. 
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S. VI. Decdlugo.-Explicacion de sus preceplos. 

1. Cufiles son los mandamientos de Dios?-2. A que se reducen los mandamientos? 
—Cu91es son los que llenaban la primera tabla de la ley? y los de la segunda?-3. Qu6 
se manda en el primer mandamiento? qu6 se probibe en el mismo?- x .Qu6 se pres- 
cribe en el segundo? ?qub se prohibe en el?-5. Que se prescribe en el tercero? qu6 
es to que se probibe?-6,Que contiene el cuarto?-7. A qu6llamamos superiores e 
inferiores?-8. Cuales son los deberes reciprocos do los padres, de las madres , de los 
hijos, de los suegros, de las suegras, de los yernos, de las nueras, de los tios de las 
tias, de los sobrinos, de las sobrinas, de los tutores, de los curadores, de los hu6r- 
lanos y de los pupilos?-9. Cuales son los deberes reciprocos de los esposos? -40. De 
Los discipulos y de los maestros?-1 1. De los j6venes y de los ancianos?-42. De los sir- 
vientes y de los trabajadores. de los amos, de los pobres y de los ricos?-13. De los 
pueblos, y de los pastoresde la lglesia?-14. De los gobernados y de los gobernantes? 
15. Qu6 prescribe el quinto mandamiento? qu6 prohibe el mismo?- 16. Qu6 preseri- 
ben el sexto y noveno? que probiben?-17. Que prohibe el septimo y qu6 personas 
pueden pecar contra 61?-18. Qu6 prescribe el octavo, y qu6 prohibe?-49.Que pres- 

cribe el decimo, y que prohibe? 

1. Los mandamientos de Dios son diez: y se los dio el Senor a Moi- 
ses en el Sinai, grabados sobre dos tablas: helos aqui. (Exodo C. XX, I.) 

4.° Yo soy el Senor, Dios vuestro, que os he sacado de la tierra de 
Egipto, y de la casa de esclavitud. No tendreis mas dioses que yo. No 
hareis imagenes talladas , ni otras figuras para adorarles, ni servirles. 

2.° No tomareis en vano el nombre del Senor Dios vuestro. 
3• 0  Acordaos de santificar el dia del sabado. 
4.° Honrad a vuestro padre y a vuestra madre para que vivais larga-

mente sobre la tierra. 
5•0 No matareis. 
6.° No cometereis adulterio. 
7• 0  No robareis. 
8.° No levantareis falso testimonio contra vuestro progimo. 
9.0  No deseareis la muger de vuestro progimo. 
10. 0  No deseareis su casa, ni su criado, ni su criada, ni su buey, ni 

su asno , ni nada que le pertenezca. 
2. Los diez mandamientos se reducen al amor de Dios y del progi-

mo. Los tres primeros conciernen a Dios, los siete ultimos al progimo. 
Aquellosllenaban la primcra tabla de la ley de Moises; estos, lasegunda. 

3. El primer mandamiento nos prescribe creer en un solo Dios, cria-
dor y amo del universo; adorar y servir a el solo en cuerpo y alma, 
amarle soberanamente, y probar este amor con la piedad de nuestros sen-
timientos, y de nuestras acciones. 

Prohibenos: 1.° todos los pecados opuestos a las virtudes de la fe, de 
la esperanza y de la caridad; 2.° la idolatria, 6 adoration de los idolos; 
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3.° el sacrilegio. 6 la profanation de las cosas sagradas; 44.° la supersti-
cion, 6 toda practica inutil, vana, peligrosa, como la magia. el sortilegio: 
el malefcio, la adivinacion , la astrologia judiciaria , la observation de 
los suenos, etc. 

4. El Segundo mandamiento nos prescribe, honrar el santo nombre 
de Dios con la oration, con discursos edificantes y con una vida cris-
tiana. 

Prohibenos cl profauarle, el hacer juramentos indiscretos y teme-
rarios, el blasfemar, es decir, pronunciar unapalabra injuriosa a Dios; el 
perjurar,  , es decir, el hacer un juramento falso, 6 violar otro justo y ra-
zonable. 

5. El tercer mandamiento nos prescribe, el consagrar mas espe- 
cialmente el domingo (dia del Senor) a obras de religion y de caridad. 

El mismo nos prohibe, el mirar el dia del Senor como un dia de di-
sipacion y de oriosidad; si no nos rehusa los desahogos y descansos ho-
nestos , Hi los trabajos necesarios 6 urjentes, condena si, las diversio-
nes escesivas, las ocupaciones mercenarias, en fin cuanto no es compati-
ble con la santidad del domingo. 

6. El cuarto mandamiento contiene los deberes de los inferiores 
para con sus superiores y los de los superiores para con sus inferio-
res. No se habla en 61 mas que de los padres y de las madres, porque los 
superiores deben amar a sus inferiores como a sus hijos, y los inferiores 
por su parte deben amar, temer y respetar It sus superiores como It sus 
padres. 

7. I os superiores, son los padres, las madres , los tutores y los cu-
radores, los maridos, los maestros, las maestras, los ancianos, los amos, 
las amas , los pastores de la iglesia, los magistrados y los soberanos; 
los inferiores son todos aquelios que estan sometidos a la autoridad de 
alguno. 

8. Los deberes de los hijos para con los padres son diez; 1.° hon-
rarles y respetarles; 2.° amarles; 3• 0  consultarles; a.° obedecerles en 
todo aquello que no sea contrario a los mandamientos de Dios: 5.° asis-
tirles en sus necesidades, asi en salud como en enfermedad; 6.° soportar 
sus defectos ; 7.° rogar por ellos; 8.° imitar sus virtudes; 9.° hacerles los 
iiltimos deberes: 10. 0  ejecutar puntualmenle su iultima voluntad. 

Los deberes de los padres para con sus hijos son siete: 1.° amarles 
por Dios y segun Dios : 2.° alimentarles, vestirles y establecerles segun 
su estado: 3•0 instruirles por si mismos G por medio de otros: Co vigilar-
les: 5.° corregirles con dulzura, It veces con fuerza, siempre con caridad: 
6.° darles buen ejemplo: 7.° rogar por ellos. 

Los deberes reciprocos de los suegros y de las suegras, de los yer- 
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nos y de las nueras , de los tios y de las tias , de los sobrinos y de la's 
sobrinas , de los tutores y de los curadores , de los hu&rfanos y de los 
pupilos, son analogos, los unos, a los de los padres, los otros a los de los 
hijos. 

9. Los deberes reciprocos de Las mujeres y de sus maridos son: amor, 
confianza, fidelidad, sostenimiento, asistencia y consuelo. Las neujeres 
deben ademas deferencia y obediencia a sus maridos; estos deben a 
aquellas vestido conveniente. 

10. Los discipulos y discipulas deben a sus maestros ymaestras, y 
a cualquier persona que contribuya It su educacion, obediencia, respeto 
y afecto. 

Los maestros y m'aestras deberi It sus discipulos y discipulets, to que 
les deben sus padres , cuyo lug:ir ocupan. 

11. Los jovenes deben It Los ancianos , honor, deferencia , amparo. 
Los ancianos deben a los j6venes buen consejo y buen ejemplo. 

12. Los criados, respecto It sus ainos,'deben servirles con fidelidad y 
afecto, conservar y economizar su hacienda y prevenir todo motivo de 
queja.—Los amos, respecto It sus criados, deben observar fielmente sus 
convenios , no hacerles esperar por sus salarios, asistirles asi on salud 
como en enfermedad , corregirles de sus defectos , celar sobre su con-
ducta a instruction; tratarles con caridad y despedirles, si persisten on 
ser viciosos despues de haberles advertido. 

Los trabajadores a jornaleros, respecto It sus amos, deben trahajar 
fielmente, ocupar su dia sin fraude,. y no prometcr nada que no crean a 
no quieran cumplir.—Los amos respecto It sus jornateros, deben cum-
plirles sus contratos, pagarles puntualmente, y Si habitan en su casa, 
guardar para con ellos poco mas b menos los mismos deberes que pars 
con Los criados. 

Los pobres, respecto It los ricos, no deben hater imprecaciones con-
tra los que no les dan.—Los ricos respecto It los pobres, les deben so-
corro , asistencia , instruction, consejo y consuelo; pero deben evitar 
cuidadosamente favorecer la pereza de los mendigos que se abren llagas 
para escitar la piedad piublica. 

13. Los pueblos deben It los pastores de la Iglesia, respeto y defe-
rencia, atencion It sus consejos y It sus instrucciones publicas y priva-
das,—Los pastores deben a los pueblos buen ejemplo , instruction, so-
corro y oracion. 

14. Los gobernados deben It los magistrados, respeto, deferencia, 
obediencia; a los Soberanos, honor, servicio, fidelidad, afecto, obedien-
cia, terror respetuoso, oracion por su conservation, por su honor y por 
la prosperidad del estado. La obediencia de los gobernados para con los 
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gobernantes , debe ser activa , si la prescripcion es conforme a las leyes 
divinas y humanas, pasiva, si es contraria a las mismas,—Los gobernan-
tes respecto de sus gobernados , deben conservarles en paz, castigar los 
crimenes, recompensar Ia virtud y merito, impedir los escandalos, con-
tenerlos , hacer gbservar las leyes que ellos mismos deben guardar, ser 
los padres del pueblo, contribuir a hacerle dicboso, haciendo florecer la 
agricultura, la industria, el comercio, ]as artes, las tetras y las ciencias, 
y especialmente la religion, primera salvaguardia de los estados. 

15. El quinto mandamiento nos prescribe amar at progimo , darle 
buen ejemplo, desearle y procurarle todo el bien que depende de noso-
tros: ser pacifico, paciente, siempre dispuesto a perdonar. 

Prohibenos: 1•0  matar at progimo por su propia antoridad, es decir 
fuera del caso de Iegitima defensa, de guerra, o de ejecuciones legates; 
2.° el batirse en desaflo; 3,0 el suicidio; 4.°el danar at progimo con gol-
pes 6 heridas, con injurias o murmuraciones, con participacion de sus 
pecados, con los malos consejos o malos ejemplos, etc. 5,° el querer 
mat at pre gimo, es decir, el tenet contra el sentimiento de odio 6 de 
envidia, de colera o de venganza. 

16. El sexto y noveno mandamiento prescriben: la castidad. Para las 
personas solteris, la castidad consiste en vivir en una continencia abso-
luta; para las personas casadas, en guardar la fidelidad . onyugal, como en 
recordarse el santo objeto del matrimonio. 

Para vivir en castidad en cualquier estado en que uno se balle es pre-
ciso evitar las ocasiones peligrosas, el trato demasiado familiar de las 
personas de distinto sexo, toda curiosidad vana, y especialmente la ocio-
sidad, madre de la incontinencia. 

El sexto y noveno mandamiento prohiben no solo el adulterio, que 
solo puede tenet lugar entre personas casadas, sino tambien los pensa-
mientos de impureza, y todo to que a ellos conduzca; y no finicamente 
los actos impuros , sino tambien los pensamientos o deseos de tales 
actos, y cuanto pueda hacerles nacer 6 alimentarles, como las palabras 
indecentes, los malos libros, las canciones o las imagenes obscenas, etc. 

17. E1 septimo mandamiento prohibe el tomar o retener la hacienda 
agena injustamente: 1.° sin saberlo su dueno; 2.° enganandole; 3. 0 

 

viol entandole. 
Pecan contra este mandamiento, 

1.0 Las mujeres , los hijos y los criados que toman la hacienda de la 
rasa, sin saberlo, o contra la voluntad de su dueno. 

2.° Los ninos escolares que toman u deterioran por maldad objetos 
pertenecientes a la escuela, it sus maestros 6 a sus companeros. 

3.° Los mercaderes que vendcn con pesas o medidas falsas, que dan 
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malos enseres por buenos, que aprovechan la ignorancia de los corn-
pradores o su embarazo para vender demasiado caro, 6 comprar dema-
siado barato. etc. 

4.° Los mercaderes o fabricantes que se coligan sin otro motivo quo 
la avaricia, para aumentar el precio de Las mercancias 6 disminuir el sa-
lario de los obreros. 

5.° Los obreros que se coligan para hacer aumentar el precio de sus 
jornales 6 para no trabajar en casa do Lal 6 cual amo, etc. Los que no 
emplean fielmente el tiempo, los que retienen o cambian en todo o par-
te lo que se les confia, etc. 

6.° Los mendigos que no tienen necesidad. 
7.° Los ;nagistrados per cuya falta no se hace cumplida y pronta jus-

ticia, que reciben algun regalo de Las partes, 6 permiten a sus subor-
dinados que los reciban. 

8.° Los notaries , losprocuradores y los ministros de justicia, que 
exijen mas derechos de los que les corresponden; obligan a hacer gastos 
inGtiles, empenan a sabiendas en malas causas, o sostienen y pleitean 
con gusto en una causa queconocen injusta. 

9.° Los pleiteantes que ponen pleitos injustos, o se sirven de me-
dios criminales para ganarlos. 

10,° Los maestros, que hacen pagar a los padres o a los discipulos 
mas de lo que se les debe. 

11.° Los funcionarios publicos que venden su proteccion , y reciben 
gratificaciones para conceder abastos 6 empresas. 

12.° Los usureros que prestan por un interes mayor del legal. 
13.° Los que no pagan sus deudas, 6 frustran a sus acreedores; los 

que no restituyen los depositos que se les han eontlado; los que no clan 
cuenta Gel de la hacienda agena que han gozado o administrado , los quo 
no vuelveu una cosa hallada 6 que no buscan al propietario para devol-
versela; los que habiendo causado perdidas a sus acreedores, no se las 
subsanan cuando pueden hacerlo. 

1¢.° Los jugadores que enganan en el juego, los falsificadores de 
moneda, los que a sabiendas hacen use de ella ; los encubridores de ob-
jetos robados, etc. 

18. El octavo mandamiento nos prescribe: 1.° amar sinceramente la 
verdad, porque la verdad es el mismo Dios, y decirla siempre cuando 
hablamos; 2.° no decir mentira alguna en justicia, sino declarar clara-
mente lo que uno Babe relativamente a los hechos, acerca de los cuales 
sea interrogado juridicamente 6 segun la ley. 

Prohibenos: toda injusticia que podamos hacer 6 nuestro progimo do 
palabra o pensamiento : 1. 0  por falsos testimonios; `2.° por la inentira, sea 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-50— 

La que fuere ; 3.° por la. detraccion , es decir, por la calumnia 6 In male-
dicencia; 4.° por la lisonja; 5•° por ultraje verbal; 6.° por juicios 6 sos-
pechas tcmerarias. 

19. El dccimo mandamiento nos prescribe, arreglar todos nuestros 
deberes a Ia religion, a la moral y a la razon. 

Prohibenos desear nuestro propio bien en perjuicio del progimo. 
Pecan contra este mandamiento: 1. 0  los mercaderes que desean Ia ca-

reslia , 6 Ia subida de precio ya de los viveres, ya de las mercancias, a 
tin de enriquecerse ; 2.° los militares que desean Ia guerra con cl finico 
objeto del saqueo 6 de los ascensos , 3.° los medicos que desean en-
fermedades; 4.° los agentes que desean pleitos; 5• 0  los hijos bastante 
desnaturalizados para desear la muerte a sus padres con el objeto de he-
redar sus bienes : 6.° finalmente todos aquellos que envidian la felicidad, 
La gloria, las riquezas 6 el merito ageno. 

SECCION TERCERA.-NUEVO TESTAMENTO, 

PRIMERA PARTE.—VIDA Y PASION DE JESUCRISTO. 

S. I. Nacicniento de Jesus.—Su huida a Egipto, y regreso d Israel. 

I .Breve noticia de Juan el Bautista y deans padres.-2. Quien fu8 elegida para madre 
del Salvador de los hombres, y obmo se obrO este portento?-3. A dOnde fue Maria 
despues de la salutacion del Angel, y qu@ resolucion tome Jose a su regreso?—!. Con 
que motivo fueron Jose y Maria a Belen? ,nbnde nacid Jesus? i,quienes fueron los pri-
meros qie le adoraron?-5. Con qu6 preceptos de la ley antigua cumplieron los pa-
dres de Jesus?--6. Cual fue Ia causa de su huida a :Egipto?--7. Con que motivo regre-
saron a Israel y dbnde se establecieron?-8. Quo hizo Jesus Aa Ia edad de 42 auos cuan-
do fue Ilevado aJerusalen'! 

1. Reinando Herodes en Ia Judea , vivian paciGcamente en in ciudad 
de Hebron el sacerdote Zacarias y su muger Elisabeth: era esta esteril, 
y ambos de abanzada edad. Un dia en que Zacarias disponia el incienso 
en el santuario, se le aparecio el Angel Gabriel y lc dijo : No temas Za-
carias, porque lu oracion ha sido oida: to muger to parird un hijo , d 
quien pondras por nombre Juan. Dudd Zacarias de Ia promesa, y quedq 
mudo en castigo de su poca fe, no recobrando el use de la palabra, sine 
para manifestar el nombre que debia ponerse a su hijo. 

Asi Como creci6 Juan se fue a predicar a los desiertos de la Judea , y 
de alli a las orillas del Jordan a bautizar a todos los de la comarca: tal 
fue Juan elBautista, precursor de Jesus, y degollado ainstancias de He-
rodias. 

2. Una virgen de Ia tribu de Judi y de la real familia de David, fue 
elegida per Dios para madre del Redentor prometido. Ofrecieronla en el 
templo sus padres .Ioaquin y Ana, y alli consagro a Dios su virginidad; 
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a pesar de to cual por disposition diving se uni6 a Jose , carpintero de 
Nazaret , pequena ciudad de Galilea, quc habia hecho el mismo voto. Un 
dia se le apareci6 el angel Gabriel y le dijo: Dios to salve llena de gra - 
cia: el senor es contigo: bendita to entre las mugeres: Turb6se MARIA. 

que asi se llamaba la virgen, mas el angel continu6: No temas, Maria, 
concebirds y parirds un hijo, d quien pondrds por nombre Jrtsus.-4 C6- 
mo podrd ser eso, replic6 Maria, si no cono;co varon.—El Espiritu 
Santo repuso el Angel ,vendrd sobre ti, y to hard sombra la virtud •del 
Aitisimo. Y por eso lo Santo que nacera de ti, serd Ilamado Hiao DE 

Dios.—He aqui la esclai'a del senor; hdgase en mi, segun to palabra, 
dijo entonces Maria. 

3. Poco despues march6 Maria avisitara Elisabeth su prima ,con quien 
permaneci6 unos tres meses. A su regreso not6 Jose la prenez de su es-
posa, y cuando habia resuelto abandonarla , se le apareci6 en suenos on 
Angel, y le dijo: Josehijo de David, no lemas recibir d Maria lu mu-
jer, porque to que en ella ha nacido es obra del ESPIRITU SANro. Y pari-
ra unhijo, y le pondre s pornombre JESUS, porque el salvard at pueblo de 
los pecados. Con lo coal no dud6 ya mas Jose de la pureza de la. virgen. 

4. Un edicto de Cesar mandaba empadronar a todos en el lugar de 
su nacimiento. Con este motivo fueron Jose y Maria. quo ya habia en-
trado en los nueve meses de su embarazo, a Bethelhem. El mucbo con-
curso oblig6 a estos esposos a hospedarse en un establo: en tan humild.e 
sitio naci6 el Hiao nE Dios, el ano del mundo de 4963. Una tropa de An-
geles anunci6 a unos pastores el nacimiento del MEsIAS, y cantaban asi 
con celeste armonia: Gloria aDios en lasalturas, y en la tierra pa ; ci 
los hombres de buena voluntad. Entonces los pastores se fueron a Beth-
elhem y adoraron al divino Salvador. Con el mismo objeto vinieron a Je-
rusalen tres reyes Magos guiados por una estrella. Informados alli de que 
el que buscaban debia nacer en Bethelhem pasaron a ella, donde ado-
raron al nino ofreciendole oro, incienso y mirra. 

5. Al los ocho dias de su nacimiento foe circuncidado el senor, y se le 
puso por nombre JESUS: tambien foe Ilamado Emanuel, Cristo y Mesias. 

Abs cuarentadias fue presentado a Dios en el templo, donde le ado-
raron Simon y la profetisa Ana. 

6. Celoso Herodes con el nacimiento del Mesias que le partieiparan 
los reyes Magos, dispuso se degollasen todos los nihos de Bethelhem y 
su comarca, de dos aiios abajo. Advertido Jose de tan barbara determi-
nacion huy6 con Jesus y Maria a Egipto. 

7. Muerto Herodes volvi6 la Sacra familia a Israel y fueron a morar 
a Nazaret. 

8. Cumpliera ya Jesus los dote aiios: llevaronle sus padres a Jerusa- 
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len a la fiesta de Pentecostes. Dc regreso, y cuando habian andadoya al-
gunas millas le echaron menos: volvieron a buscarle y le hallaron en el 
templo disputando con los doctores. Vuelto a Nazaret vivid alli con sus 
padres hasta la edad de 30 anos. 

. II. Desde el bautismo de Jesus en cl Jordan hasta que did principio 
cila ensenanza de su doctrina. 

1. Comb fue bautizado Jesus'-2. A dbnde se retirb Jesus despues de su bautismo, 
qu6 le past con el espiritu maligno?-3, Con que motivo Sue Jesus A Cafarnaum de 
Galilea y cdmo empezo su predicacion? 

1. Antes de comenzar Jesus su divina mision explicando la doctrina 
sublime destinada a regenerar la humanidad, vino de la Galilea al Jordan 
en busca de Juan Para que le bautizase. Empero, este le decia: , To debo 
ser bautizadopor ti, y tic vienes d mi? Obedeciendo sin embargo el man-
dato del senor le bautizo ; y entonces el Espiritu de Dios descendio en 
figura de paloma, y se uyo una voz del cielo que clamaba: Este es mi 
hijo el amado, en quien me he complacido. 

2. Terminada esta ceremonia se retirb Jesus al desi^erto donde ayuno 
por espacio decuarenta dias. Permitioen esta ocasion que el diablo tu-
viesela osadia de tentarle pur tres veces: 9• 8  pidiendole que convirtiese 
en pan las Piedras; 2.3 llevandole a lo mas alto del templo de Jerusalen, 
y rogandole se arrojase de alli; 3.n conduciendole a un elevadisimo monte 
desde donde le mostr6 todos los reinos de la tierra y su gloria; ofre-
ciendoselos si le adoraba. 

3. Poeo tiempo despues llcg6 a los oidos de Jesus la prision do Juan 
su precursor: entonces se retiro a Cafarnaum de Galilea y empezo su 
predicacion diciendo: Hared penitenria porqure se ha accercado el reins 
de los cielos. 
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S. III. Hechos, predicacion y doctrina de .Tesucristo pasta que se verifieo 
su prision. 

1. C6mo recibi6 Jesus u sus dos primeros ap6stoles?-2. Como recibi6 it otros dos de 
sus ap6stoles?-3. Qu6 paises recorri6 Jesus con ellos, y qu6 prodigios obr6? i,Por 
donde se extendib su fama con tal motivo?-4. Por d6nde empez6 Jesus su doctrina, y 
Como apellid6 en esta ocasion 3 sus discipulos?-5. Citar algunos principios de la doc-
trina que explic6 en esta ocasion.-6. A d6nde pas6 luego Jesus? i,Qu6 sucedi6 al pa-
sar el Lago?-7. Qu6 hizo Jesus en la tierra de los Gesarenos?-8. Que hizo Jesus asi 
que regres6 a Ia otra ribera del Lago? - 9. C6mo entr6 Mateo en el numero de 
los ap6stoles?-40. Que contest6 Jesus a los que be murmuraban por haber recibido 
a su mesa a publicanos y pecadores?-11. Qu6 dijo Jesus a los discipulos de Juan 
cuando le preguntaron por qu6 no ayunaban los suyos?-12. Qu6 milagros hizo Jesus en 
esta ocasion?-13. Qu6 facultad die a Jos doce ap6stoles?--44. Quienes fueron los do-
ce ap6stoles?-1 5. A d6nde fue Jesus a predicar y que contest6 a los que vinieron de par-
Ia del Bautista a preguntarle si era el Mesias?--16. C6mo probe Jesus queera licito ha-
cer biers en sibado?- 47 Qu6 sucedi6 a Jesus cuando fue a predicar 3 Nazaret su patria? 
48. Qu8 pens6 Herodes cuando supo los hecbos de Jesus y qu6 hizo este al saber la 
muerte delBautista?-19. Co qu6 motivos anduvo Jesus sobre las aguasdel Lago Gene-
saret?-20. Qu6 hizo Jesus de regreso en la tieira de Jera^ar?-21. A dtnde fue lueg 
Jesus y qu6hizo?-22.Qu6 contest6 Jesus 5 los Saduce os y fariseos, cuando por se-
gunda vez le instaron a que hiciese un milagro a su presen cia?-23. Con quo ocasion 
hizo A Pedro cabeza de la iglesia y revel6 5 sus discipulos los misterios de su muerte9 
24. D6nde y ante quienes se transfigur6 Jesus?--25. En qu6 acasion anuncib Jesus su 
muerte y su resurreccion?-26. A d6nde mareh6 Jesus despues de esta explication? dot_ 
trina que alli explic6. 27. Qu6 dijo Jesus a sus discipulos alllegar cerca de Jerusalen? 
28. C6mohizo Jesus su en trada en esta ciudad?-29. Por qu6 se indignaron losPrin-
cipes de lossacerdotes? A dbnde se fu6 Jesus'--30.6Qu6 hizo Jesus al dia siguiente en 
el templo de Jerusalen?-31. 1,Qu6 predijo Jesus a sus discipulos 5 la salida del templo' 
D6nde se reunieron sus enemigos para tratar de pren derle?-32. Qu6 hizo en elinterin 
su discipulo Judas?-33. D6nde celebr6 Jesus la pascua, y qu6 dijo en esta ocasion 6 
sus discipulos?--3l. A d6nde fue Jesus terminada la cena y c6mo fue preso? 

1. Habia llegado el tiempo en que Jesus debia asociarse a sus discipu-
los para que diesen testimonio de su portentosa carrera. Un dia yendo 
por la ribera del mar de Galilea vio dos hermanos pescadores Simon y 
Andres que echaban la red at mar, y les dijo: venire en pos de ni y ha-
rc que seais pescadores de hombres. Siguieronle, y fucron sus primeros 
ap6stoles. 

2. A porn rato vio Jesus otros dos hermanos Santiago y Juan, hijos 
del Zebedeo, a quienes tambien llmi y le sipi1ierem, siendo los segue_ 
dos del apostolado. 

3. Recorrio Jesus con ellos toda la Galilea ensen- ando en las Sinago-
gas , curando enfermos y haciendo otros varios prodigios. Estenditise su 
fama por toda la Siria y venian en tropas en pos suyo de la Galilea, de 
Decapolis, de Ia Judea y de la otra ribera del Jordan. 
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4. En uno de estos dias subiu Jesus a un monte. y rodeado de genies 
y .de sus discipulos comenzo su doctrina con las Bienaventuran;as. 
Apellidi lucgo a sus discipulos sal y lug con que debian sazonar y alurn-
brar el mundo. 

5. He aqui algunos de los principios de la sublime doctrina que ex-
plicd en esta ocasion. 

No matarass : este precepto le extendio a no descar el mal, a no 
enojarse, y a reconciliarse con su enemigo antes de hacer ninguna ofren-
da at senor. 

No solo reprobo el hacer mal, sino el ofender al que nos to haga: 
((Si alguno to hiriere en la mejilla derecha, dijo, parale tambien la otra.0 

No solo reprob6 el poner pleito, sino pleitear: ((Al que quiere po-
nerte pleito y tomarte la thnica, dijo, dejale tambien la capa.» 

aDá at que pidiere, nos dice, y at que to quisiere pedir prestado no 
le vuelvas la espalda.» 

«Habeis oido que fue dicho, continua, amaras a to progimo y abor-
receras a to enemigo. Mas yo os digo: Amad a vuestros enemigos; hated 
bien a los que os aborrecen; y rogad por los quo os persiguen y calum-
nian, para que seais hijos de vuestro padre, que esta en los cielos , el 
-cual bate nacer su sol sobre buenos y malos, y Ilueve sobre justos y 
.pecadores.» 

No adialterars s : Jesus 'hizo extensivo este precepto at simple 
acto de desear una mujer cualquicra. Con este motivo reprob6 con todas 
sus fuerzas el escandalo. 

No perjeararos : Jesus prohibio absolutamente los juramentos 
y quiere se diga simplemente: usi, si; no, no.)) 

Coritinuando Jesus en la manifestacion de taxi admirable doctrina di-
jo, que la linzosna, el ayuno y la oration debian hacerse en secreto. Con 
este motivo enseno el Padre-nuestro. 

Reprob6 tambien el atesorar y el servir a dos senores, porque es im-
posible, dijo, servir a Dios y a las riquezas.a 

Prohibio igualmente los juicios temerarios, el ver las faltas del pro-
gimo, el juzgar para no ser juzgados ; y concluyo diciendo: Asi todo In 

quo querais quo los hombres hagan con vosotro s, hacedlo tambien voso-
tros a ellos. 

6. Luego que enseno la doctrina que acabamos de mencionar, des-
cendio Jesus del monte y siguieronle maravilladas muchas gentes. Un 
leproso, un criado de un centurion , la suegra de su disclpulo Pedro y 
varios endemoniados, recibieron en esta ocasion la salud de manos del 
Salvador. 

Embarcose en seguida en el Lago Genesarel , a fin de pasar a la otra 
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orilla a it at pais de los Gesarenos. Sobrevino una furiosa borrasca. por 
manera que parecia que la barquilla iba it zozobrar: Jesus dormia pro-
fundamente: despertado por sus discipulos les dijo. «LQud temeis hom-
bres de poca (e?» Y extendiendo su potente brazo mando it los vientos y 
at mar, y se siguio una gran bonanza. Todos se maravillaron y decian: 
`Quien es esle que los vientos y lamar le obedecen? 

7. Llegados que fueron at pais de los Gesarenos; le salieron al en-
cuentro dos end. moniados dando terribles alaridos; mando Jesus it los 
espiritus malignos salir de aquellos cuerpos, y los envio a una piara de 
puercos que por acaso alli se hallaba, con to cual se despenaron todos es-
tos animates y se precipitaron en la mar. Los pastores huyeron asusta-
dos; y vinieron de la ciudad a rogar it Jesus saliese de sus terminos . 

8. Accedio Jesus it sus instancias y regreso it la utra orilla del lago-
euro it un paralitico que se le presento at paso, y vitupero it unos Escri-
bas que le murmuraban. 

9. Siguiendo su camino vio it un publicano llamado Matheo, que es-
taba sentado en un banco: «Sigueme,» le dijo. y le siguio: asi se verificu 
]a vocacion del apostol Matheo. 

10. Luego que Ilego Jesus a casa se sento it la mesa, y it su lado se 
sentaron y comieron muchos publicanos y pecadores; los Fariseos le re-
probaban esta conducta; empero contestoles manifestandoles que el no 
habia venido para llamar it los justos; sino a los pecadores. 

11. Tambien los discipulos de Juan le preguntaron en esta ocasion, 
por que ellos ayunaban tantas veces, y sus discipulos, nunca; a que les 
replicO Jesus que no to necesitaban mientras viviesen con el. 

12. Los prodigios debian rodear por todas partes at Hijo de Dios. 
Cuando decia estas cosas, un principe de la Sinagoga, llamado Jairo, se 
llego a el, le adorn y dijo: Senor, ahora acaba de morir mi hija; mas 
von, pon to mano sobre ella y vivird. Marcho Jesus a su casa, y llegado 
it ella cogio la niiia por la mano, y la volvio it la vida. Corrio la fama de 
tat portento por todaaquella comarca; y en un momento se le presenta-
ron multitud de ciegos a quienes abriolos Ojos a la luz. 

13. Continuando Jesus su portentosa carrera convoco un dia sus do-
ce discipulos, que fueron Ilamados los DOCE AroSTOLES: y entre otras 
cosas les dijo: «Id, y predicad diciendo, que se acerco el reino de los 
cielos; sanad enfermos, resucitad muertos, linzpiad leprosos, lanzad de-
monios; graciosamente recibisteis, dad graciosamente. 	_ 

14. Estos DOCE ApoSTOLES fueron. Simon, que fue Ilamado PEDRO, 
y Andres, su hermano; Santiago Zebedeo, y Juan su bermano; Felipe y 
Bartolome; Tomas, y Mateo el publicano; Santiago de Aljeo y Tadeo, 
Simon Cananeo y Judas Lccarinte. 

Tonto 1. 	 5 
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15. Pisri luego Jesus a predicar y a enseiiar a las ciudades de sus 
discipulos. Estaba entonces en la carcel Juan el precursor, y envio a dos 
tie sus discipulos a preguntar it Cristo si era el Mesias.—Id, y contad d 
Juan to que habeis visto, les dijo, los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos estan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los 
pobres les es enviado el EvANGELIO.)) Hizo en seguida Jesus a los cir-
cunstantes un elogio del Bautista, ra quien apellido el mayor de los pro-
fetas. 

16. Jesus debia enseiiar it todos, y explicarlo todo: Yendo en un dia 
de sibado por unos sembrados, sus discipulos comenzaron It cortar es-
pigas y It comer. Reprobaronles los Fariseos este hecho; pero Jesus les 
defendio. Vino luego con ellos it la Sinagoga, y curb it uno que tenia una 
mano seta, probando asi, que es licito hater bien en sabado. 

17, Despues de proponer y explicar It sus discipulos varias parabolas, 
paso Jesus it predicar it Nazareth su patria; pero los de Nazareth no 
quisieron creer en cl: Nadie es profeta en su patria, dijo Jesus, y les 
dej6. 

18. Llegando it oidos de Herodes los hechos de Jesus, se imaging 
habia resucitado el Bautista, muerto poco tiempo hacia. At saber Jesus 
esta noticia se retirO en on barco it un lugar desierto y apartado; empero 
]a muchedumbre le seguia por todas partes. Explicibales un dia su doe-
trina en un pa rage apartado: la Nora era ya avanzada, y sus discIpulos se 
to advirtieron para que despachase Ia genie. Entonces Jesus les previno 
les diesen antes de comer: no tenian los apostoles mas que cinco panes 
y dos peces: tom5los Jesus, y dig con ellos de comer Amas de cinco mil 
Israelitas. 

19. Mando en seguida it sus discipulos se embarcasen y pasasen it ]a 
otra margen del lado de Genesaret. Contrario el viento, la barca era 
combatida de las olas. Jesus, despues de haber orado en el monte, fae 
hacia sus discipulos andando sobre las aguas. Figuroseles a los de la 
barca que era un fantasma y comenzaron It dar votes. Entonces les dijo 
Jesus: Tened buen animo; yo soy: no temais.—Si to eres, dijo Pedro. 
m6ndame venir d ti sobre las aquas.—Yen, contestoleJesus. y comenzu 
it andar tambien Pedro sobre las aguas, mas como tuviese miedo, tendib-
le Jesus la mano, asi6 de el y le dijo: hoinbre de poca rd, Zporqud dudasle? 

20. Habiendo Ilega(do it la otra orilla del Genesaret, se fueron It ]a 
tierra de Jerasar, donde Jesus bizo nuevos portentos. Murmuraronle 
otra vez los Escribas y Fariseos porque sus discipulos se ponian a comer 
sin habere antes lavado las manos; empero, reprendioles Jesus y mani-
festG con este motivo It los que con el estaban to que verdaderamente en-
sucia at hombre: la maldad. 
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21. Muy luego se fue Jesus at pais de Tiro y de Sidon: tambien las 
gentes de estas comarcas escucharon su dulce voz y vieron susprodigios. 
Alli curd a una cananea que dio muestras de gran fe : all dio por se-
gunda vez de comer a muchas gentes que le siguieron, con siete panes y 
algunos peces : alli en fin lleno tambien su divina mision. 

22. Empero la ceguedad de los Fariseos y Saduceos no se disminuia. 
Por segunda vez rogaron a Jesus hiciese un milagro en su presencia, y 
tambien por segunda vez les dijo: La generation perversa y adultera se-
pal Aide, y sepal no le send dada , sino la sepal de Jonas el profeta. 
Esto es, la resurrection at tercer dia figurada en M. 

23. Cuando estuvieron en la comarca de Cesarea de Felipo, pregun- 
to Jesus a sus discipulos. jQuien es el Hijo del Hombre?—Tu eres el 
Cristo, el Hijo de Dins r'icyo , dijo Simon Pedro. Con este motivo le de-
claro el divino maestro que seria Ia piedra sobreque edificaria suIglesia. 
Dijoles tambien que era necesario it a Jerusalen, y les revelo el misterio 
de su muerte. 

21. Seis dias despues tomo Jesus consigo a sus discipulos Pedro, 
Santiago y Juan, y les condujo a un apartado lugar, para que fuesen tes-
tigos de su gloria, en la transfiguration que iban a presenciar. Llegados 
all obrose el portento. El rostro de Jesus resplandecia como el Sol, sus 
vestiduras se tornaron blancas como la nieve: Moises y Elias estaban a 
su lado; una nube luminosa les cubria, y se dejaba oir una sonora voz 
que decia: Este es mi hijo muy amado eat quien me he complacido. 

A-tonitos los discipulos se echaron sobre sus rostros, mas tomando 
Jesus su forma habitual, les tranquilize, y previno no comunicaran esta 
vision hasta despues de su muerte , volviendose en seguida a donde los 
demas estaban. 

25. En esto ya se acercaba el tiempo en que Jesus debia sellar con 
su muerte su mision divina. Y estando en Galilea, dijo a sus discipulos: 
El Hijo del Hombre ha de serentregado en manos de los hombres, y to 
mataran; pero resucitara at tercer dia. A(ligieronse sus discipulos en 
estremo al oir estas palabras, y le acompaiioron tristes hasta Cafarnaum, 
donde enseiio con su ejemplo a dar al Cesar lo que es del Cesar, pagan-
do lo que le exigieron. Continuo alli explicando su doctrina, ensalzo la 
humildad, dispuso el Orden de la correction fraterna y manifesto otras 
muchas y admirables maximas de moral. 

26. Dejando por fin la Galilea, paso a la Judea de la otra parte del 
Jordan. Alli enseiio la indisolubilidad del lazo de himeneo, to inadmisi-
ble del repudio a no ser por causa de adulterio, la excelencia de los man-
damientos y la necesidad de guardarlos para conseguir la vida eterna. 
Con una parabola les explico como scremos admitidos en el reino de los 
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cielos: Muchos serau lla►nados, les dice, pero pocos los eseogidos. 
27. En esto se iba aproximando Jesus al lugar del sacrificio: Jerusa-

len estaba ante sus ojos. Entonces Ilami a parte a sus discipulos, y les 
dijo: Ved quo subimos a Jerusalen y el Hijo del Hombre serd entregado 
d los Pr'ncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenardn a 
muerte. Y le entregaran a los gentiles para que le escarnezcan y azo-
ten: mas at tercer dia resucitard. 

28. Empero los decretos del Eterno debian cumplirse , y Jesus con-
tinuaba sucamino sin vacilar. Asi que llegaron al monte del Olivar, dis-
puso su entrada en la ciudad de David. Seguiale un inmenso pueblo con 
ramos de palma y olivo, cubriendo con ellos el camino: las voces de jiu-
vilo y aclamaciones resonaban por todas panes; «Hosana at hijo de Da-
vid: bendito sea el que viene en nonabre del Senor: Hosana en las altu-
ras, era el grito unanime de los que le rodeaban. Conmoviose toda Jeru-
salen, y todos preguntaban: yquien es este? Y los pueblos que le acom-
paiiaban respondian: «Este es Jesus, el pro[eta de Nazareth de Galilea». 

29. Llegado at templo arrojo a los que alli vendian y compraban, y 
sang a los cojos y a los ciegos que alli habia. Estas maravillas llenaron 
de envidia a los Principes de los sacerdotes y a los Escribas, subiendo de 
punto su indignacion cuando oyeron gritar a los ninos en el templo: 
c«Flosana at hijo de David. » Vituperoles Jesus con una parabola su da-
iiada intencion y se retire a Bethania. 

30. A la manana siguiente, volvio Jesus at templo, donde ezplicb su 
sublime doctrina , sin curarse de las murmuraciones y asechanzas de los 
Principes de los sacerdotes, a quienes confundio con las parabolas que 
les propuso: la divinidad del Mesias, la resurreecion de la carne y otras 
muchas verdades fueron probadas por Jesus en esta ocasion. yCual es el 
mayor de los mandamientos , preguntole un doctor de la ley?-Amards 
at Senor lu Dios de todo corazon, y de toda lu alma, y de todo to en-
tendimiento. Este es el mayor y primer mandamiento. « Y at progfmo 
co?no d ti mismo.» Tat es el segundo en importancia y categoria. 

31. A la salida del templo hicieronle notar sus discipulos su suntuo-
sidad. Veis todo esto? les dijo Jesus; pues en verdad os digo, que no 
quedara aqui piedra sobre piedra que no sea derribada. Anuncibles en 
seguida lo que sucederia en el mundo durante Ia promulgacion del 
Evangelio ; describibles el Juicio Final y la separacion que en el hara 
de los buenos y de los malos con el destino de unos y otros; y por fin 
les dijo: Sabeis que de aqui a dos dias sera la pascua, y el Hijo del 
Hombre serd entregado para ser cruci ficado? 

Efectivamente, juntaronse entonces los Principes de los sacerdotes 
y los magistrados del pueblo en el atrio del Principe de los sacerdotes 
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llamado Caifas , y acordaron prender it Jesus y hacerle morir. 

32. Sin embargo, Jesus se habia retirado a Bethania, y alli vivia con 
sus discipulos. Uno de ellos, Judas Iscariote, dejole , y fuese a ver it los 
Principes de los sacerdotes y ofrecio entregarle por una recompensa de 
treinta monedas. 

33. En esto llego el primer dia de los acimos, y dispuso Jesus donde 
habia de celebrar la pascua con sus discipulos. Vino la tarde , y sentOse 
it la mesa con ellos; empero cuando empezaban it comer les dijo: En 
verdad os digo que uno de vosolros me ha de entregar.» Entristecieron-
se en gran manera at oir esto, y todos le decian: Soy yo por ventura, 
Senor?—El que mete conmigo /a mano en el Plato, ese me en! regard 
repfisoles Jesus , mas ay de el! mas le valiera no haber nacido. Y dijo 
entonces Judas jSoy yo por venture, Maestro?—tu to has dieho, le con-
test6 Jesus. Sin embargo , tomando luego el pan lo bendijo , parti6 y 
dio a sus discipulos diciendoles: tomad y coined: este es nil cuerpo. Y 
cogiendo despues el caliz, dio gracias, y se lo alargo diciendo: Bebed de 
este todos: porque esta es mi sangre, delnuevo testamento queserd der-
ramada por muchos para remision de pecados. 

34. Concluida la cena foe Jesus con sus discipulos al monte del Oli-
var: alli manifesto it Pedro le negaria aquella misma noche tres veces. 
Trasladose en seguida it la Granja de Gethsemani, y les mando velar 
mientras oraba; mas los discipulos se durmieron; despertoles Jesus por 
tres veces, y luego les dijo: Dormid ya y reposad: ved aqui llegada /a 
hora, y el Hijo del hombre sera entregado en manos de pecadores. Y 
luego continuo: Levantaos, varnos, ved que ha llegado el que me entre-
gard. En efecto, aun estaba hablando cuando se presento Judas acom-
panado de la tropa que enviaban a prender it Jesus: dioles la seiial di-
ciendo: el que yo besare, aquel es, prendedle. Y llegandose it Jesus le 
dijo: Dios to guarde, Maestro, y le bes6.— Amigo, d que has venido? 
le replico Jesus: lreconvencion sublime del Hijo de Dios! Al mismo tiem-
po foe preso Jesus. 
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S. IV. Pasion y muerte de Jesus: su resurreccion: su aparicion en la 
Galilea: envia a sus discipulos d predicar el Euangelio. 

4. A donde fue conducido Jesus despues do su prision y qu6 le pas6 alli?-2. Qu6 hi-
zo Pedro en el Palacio de Caifas?-3. Que resolution tomaron los Principes de los sa-
cerdotes y los ancianos a la manana siguiente a la prision de Jesus?—h. Qué hizo Ju-
das cuando supo Ia resolucion de hater morir a Cristo?-5. Presentation de Jesus en 
casa de Poncio Pilato, y bechos que alli pasaron.-6. Sufrimientos de Jesus desde que 
es entregado al pueblo por Pilato hasta que es cruciEcado.-7. Que sucedi6 de nota-
ble cuando Jesus entreg6 su espiritu?-8. Qui6n dio sepulture a Jesus? Quienes esta-
ban entonces a su lado?-9. Qu6 precauciones tomaron los perseguidores de Jesus Pa-
ra que no fuese robado su cuerpo del sepulcro?-4o. Quienes fueron los primeros que su-
pieron ]a resurreccion de Jesus? A qui6nes se aparecio primero?-11. Qu6 hicieron 
los que guardaban el sepulcro del SeOor?-12. Aparicion de Jesus en Galilea: preven-
cion que hizo a los apbstoles. 

1. Condujeron a'Jesus a casa de Caifds, Principe de los sacerdotes, 
donde se habian juntadolos Escribas ylos ancianos. A pesar de tenerpre-
parados muchos falsos testigos, solo se presentaron dos que depusieron 
haberle oido decir que podia destruir el templo y reedifcarle en tres dias, 
mas Jesus nada respondio. Sin embargo el Principe de los sacerdotes le 
dijo: To co•+juro por el Dios vivo, que me digas si to eres el Cristo, el 
hijo de Dios—Tu to dijiste, repuso Jesus, y anadio: vereis desde aqui 
d poco al hijo del Hombre sentado a la derecha de la virtud de Dios 
venir en las nubes (let Cielo.u— Oyendo esto el Principe de los sacerdo-
tes rasgo sus vestiduras y exclamo: Ha blasfemado; jque necesidad te-
nemos ya de testigos?— Reo es de muerte, dijeron los demas. Entonces 
le escupieron en el rostro, le maltrataron & puiiadas y le dieron de bo-
fetadas. 

2. Pedro, que habia seguido de lejos a Jesus al palacio del Princi-
pe de los sacerdotes, estaba entretanto sentado en el atrio: Ilegose a el 
una criada y le dijo: Tu tambien estabas con Jesus el Galileo. Mas Pedro 
lo nego hasta tres veces con juramento en aquella noche. El canto del 
Gallo que se dejo oir, le recordo lo que le dijera Jesus; saliose entonces 
afuera, y lloro amargamente. 

3. A la manana siguiente todos los Principes de los sacerdotes y los 
ancianos del pueblo entraron en consejo para condenar it Jesus: resuel-
tos it perderle le ataron, y condujeron it casa del presidente Poncio Pilato. 

4. Cuando supo .Tudas esta resolucion se arrepintid, aunque tarde, de 
to que habiahecho, volvio las monedas de plata it los Pr incipes de los sa-
cerdotes, y desesperad o se ahorco. Compraron con las monedas de Judas 
un campo de un alfarero para sepultura de extranjeros, y le pusieron 
Haceldama, esto es, campo de sangre. 
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5. Sin embargo, presentado Jesus en Casa de Pilato, Como to dispusie-

ran sus crueles perseguidores, le pregunto aquel: ajEres hi el rey de los 
Judios?.—Tic to dijiste , respondib Jesus.—Acusado de nuevo por los 
Principes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondio. Estaba a 
la sazon preso y debia ser ajusticiado un famoso ladron llamado Barra-
bas: este o Jesus debian ser perdonados en celebridad del dia. Pilato 
dijo entonces at pueblo: ,A quicn quereis quo os entregue libre, a Bar--
rabds, ó per ventura a Jesus, que es llamado el Cristo?—A Barrabds, 
contesto el pueblo, alucinado por los despiadados perseguidoresdeJesus 
Pilate les dice: l,Y que hare de Jesus que es llamado el Cristo?—Y to-
dos respondieron: que sea crucificado.nn —Pues que ha hecho? Quo sea 
crucificado, clamaba el populacho, y el alboroto crecia de todo puuto, 
Entonr,es Pilato lavandose las manos delante del pueblo diju: Inocente 
soy de la sangre de este junto: ally os to veais vosotros. — Sobre nos-
otros y sobre nuestros hijos taiga su sangre, repuso el pueblo. 

6. Obligado en cierto modo Pilato mando azotar a Jesus, y to entre-
gu luego at pueblo para que le crucificasen: sus soldados formaron a su 
alrededor, le desnudaron, pusieronle un manto de grana, y tejiendo una 
corona de espinas, se la colocaron en la cabeza con una cana en la mano 
derecha: luego doblando ante el la rodilla le decian; «Dios to salve, rey 
de los Judios.» 

7. De esta manera escarnecido le Ilevaron a crucificar: los sufrimien-
tos habian agotado las fuerzas del Hijo del hombre, y apenas podia sus-
tentar la cruz: obligaron a ayudarle a un hombre de Cirene Ilamado Si-
mon. Llegados que fueron at monte Golgotha, esto es, lugar de las ca-
laveras, le dieron a beber vino mezclado con hiel y le crucificaron, re-
partiendose sus vestiduras y echando sobre ellas suertes. Asi se 
comprobu el dicho del Profeta; se repartieron mis vestiduras y sobre 
mi tunica echaron suertes. Pusieronle sobre su cabeza esta inscription: 
«ESTE ES JESUS, HEY DE LOS JUDIOS.)) Crucificaron con el a dos ladrones 
colocando a Jesus en medio.—uAh! to el que destruyes el templo de 
Dios, y le reedi f cas en tres dias, solvate a ti mismo: si eres hijo de 
Dios, desciende de la Cruz,» clamaba at verle de este modo cl po-
pulacho. 

8. La hors en que ci hijo del hombre debia entregar su espiritu se 
acercaba: el mundo se cubrio de tinieblas: era la hora nova, y Jesus cla- 
inaba: aDios mio, Dios mio, zpor que me has desamparado? Repitio 
esta exclamation aun otra vez, y su espiritudejO la carve. Entonces ras-
gose el velo del templo, temblo la tierra, undieronse las Piedras, abrie-
ronse los sepulcros, y salieron de ellos muchos santos resucitando y apa-
reciendo en la Santa ciudad. El centurion y los que con el estaban guar- 
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dando a Jesus, temieron viendo tales trastornos, y se decian: (o erdade-
ramente este era el hijo de Dios.)) 

9. El astro del dia habia ya dejado de alumbrar las comarcas de la 
Judea: un hombre rico de Arimathea Ilamado Jose, que habia obtenido 
de Pilato el don precioso del cuerpo de su maestro, vino al lugar en que 
se consumira el sacrificio, bajo de la cruz el cuerpo de Jesus, le envolvio 
en una sabana limpia y le coloco en un sepulcro que habia hecho abrir 
en la pena. Entre las personas que estaban alli, y que habian venido con 
Jesus de Galilea, se hallaban, Maria Magdalena, Maria, madrede Santiago 
y de Jose, y la Madre de los hijos del Zebedeo. 

10. Empero, acordandose los implacables enemigosdeJesus de aque-
Ilas palabras suyas: «Despues de tres dias resucitare ,u sellaron la piedra 
del sepulcro, y pusieron guardas en el. 

11. Trascurrido el tiempo designado , Jesus salio triunfante del se-
pulcro. En la tarde del sabado, at amanecer del primer dia de la semana, 
vinieron a el Maria Magdalena y la otra Maria: habia habido un gran 
terremoto. Empero, un angel con bestidura blanca como la nieve, y cuyo 
aspecto era de un relampago, bajo del Cielo, revolvio la piedra del se-
pulcro y se sento encima; aterrorizados los guardas se quedaron como 
muertos. Entonces el angel tomando Ia palabra , dijo a las mujeres: 

No temais: s9 que buscais a Jesus crucificado: no estc aqui; porque ha 
resucitado. Venid y ved el lugar en donde habia sido puesto. Id y decidlo 
a sus discipulos: el ird delante de vosotros a Galilea: alli le vereis.)) 

Salieronse al punto del sepulcro , y en el camino se les aparecio el 
mismo Jesus que les hizo igual prevention que el angel. 

12. Mientras que esto pasaba, los guardas fueron a la ciudad y con-
taron lo que habia sucedido; mas los Principes de los sacerdotes y los an-
cianos les dieron una gran suma de dinero para que dijesen que hahia 
sido robado el cuerpo por sus discipulos; y en efecto asi lo hicieron. 

En esto, ya se habia aparecido Jesus en diversas formas a algunos de 
sus discipulos que fueron juntos a Galilea, a donde Jesus les designara 
de antemano para verle en toda su gloria. En efecto, vieronle alli y le 
adorarony antes de dejarles Jesus, les dijo: «Se me ha dado toda potestad 
en el Cielo y en la tierra. Id, pues, y enseiiad a todas las gentes, bau-
ti.:dndolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo: 
Ensenandolas a observar todos los usos que os he mandado. Y mirad 
que yo estoy con vosotros todos los dias hasta la consumacion de los 
siglos. 

Diciendo esto una resplandeciente nube le subio al Cielo. 
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SEGUNDA PARTE.—PRUEBAS DE LA VERDAD DE LA RELI- 
GION CRISTIANA Y EXPLICACION DE ALGUNOS SACRA- 

MENTOS. 

S. I. De la divinidad de Jesucristo. 

4. Por quien fue anunciado el Mesias?-2. En que se ban cumplido las profecias de Ja-
cob y de Daniel?-3. Como puede demostrarse la certeza de estas profecias? 

1. El Mesias ha sido anunciado por Jacob , cuyas profecias refiere 
Moises en el Pentateuco. Este libro sagrado nada contiene que no sea 
verdadero , ya acerca de la creation, ya de los acontecimientos poste-
riores. En efecto, el relato de Moises conocido de todo un pueblo no ha 
sido desmentido jamas, ni por los Judios, ni por los Samaritanos, sectas 
constantemente enemigas: por consiguiente, es claro que solo pudo es-
cribirse bajo la inspiration de Dios. Los milagros autenticos con que ha 
seiialado su mision, atestiguan que era divina, como la religion que 
anunciaba, y el Mesias cuya venida predecia. Daniel confirmo esta pre-
diccion con las suyas propias. 

2. Las profecias de Jacob , de Moises y de Daniel se han cumplido 
en Jesucristo. En efecto, Jesucristo nacio con las circunstancias predi-
chas por Jacob , y en el tiempo fijado por Daniel: ha sido muerto preci-
samente como to dijo este profeta en medio de la semana setenta del aiio, 
contando desde el edicto que Artagerges Longimano, rey de Persia, dio 
para la reconstruction del templo de Jerusalen. Finalmente, no hay in-
cidente alguno de su nacimiento, de su vida y de su muerte, que no ha-
ya sido profetizado por los profetas; de todo to cual podemos legitima-
mente deducir que Jesucristo es el verdadero Mesias. 

3. Estas profecias son tan claras, que los paganos estuvieron ten-
tados a suponerlas hechas , despues de los sucesos , por los cristianos; 
pero su verdad es tan evideute, que ningun hombre de buena fe puede 
onerla en duda. 

La historic de los Judios nos demuestra esta certeza. Este pueblo 
tuvo en todo tiempo en deposito las profecias, y de sus maims las ban 
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recibido los cristianos y gentiles. Apesar de los humillantes reproches 
deque estan Ilenas contra los Judios, ]as han reverenciado siempre como 
divinas; han sido traducidas en griego antes de Jesucristo. y esparcidas 
asi por todo el mundo. Si los cristianos hubiesen hecho en ellas el me-
nor cambio, los Judios , sus irreconciliables enemigos y apegados como 
estaban a sus libros no hubieran levantado su voz contra la menor fal-
sificacion? Sin embargo no lo han hecbo. For consiguiente las profecias 
son anteriores a Jesucristo y prueban invencihlemente la verdad de la 
venida del Mesias y su persona. 

S. II. Resurrection y ascension de Jesucristo.—Establecimiento de la 
Iglesia. 

4. Cual es la verdad fundamental de la religion cristiana?-2. Por quien Cue anunciada 
Ia resurreccion de Jesucristo?-3. De qui6n se dej6 ver Jesucristo despues de su resur-
reccion? Cbmo se disip6 la incredulidad de los Apbstoles y de sus discipulos?-4. C6mo 
se prueba que los Apostoles y los discipulos no ban sido enganados ni enganaron?-5. 
C6mo y ante quien subi6 Jesucristo al cielo?-6. C6mo fu6 establecida en el mundo 

la religion cristiana?-7. Que es lo que prueba el actual estado de los Judios? 

1. La verdad fundamental de la religion cristiana es la resurreccion 
de Jesucristo. Porque si esta resurreocion es verdadera, los testigos que 
la ban anunciado, deben ser escuchados y creidos, y debe creerse igual-
mente to que ellos han escrito relativamente a todo lo demas. Por con-
siguiente lo que conviene probar de un modo autentico es la resur-
reccion. 

2. Jesucristo dijera de si mismo : es necesario que el Hijo del Hom-
bre sea entregado a los Gentiles, que sea crucificado y que resucite at 
tercero dia. For consiguiente Jesucristo permanecid solos tres dias en el 
sepulcro, ha resucitado al tercero, es decir, que su alma se reunio a su 
cuerpo, y que ha salido glorioso del sepulcro. Los profetas estan Ilenos 
sobre este asunto de circunstanciadas predicciones. 

3. Jesucristo se aparecio primero a las santas mujeres que hahian 
venido al sepulcro para embalsamar su cuerpo; luego a S. Pedro, gefe 
de los apSstoles ; luego It los discipulos que iban It Emmaus, y It quienes 
explico las Escrituras ; luego It los Apostoles reunidos, a los cuales en-
seno sus Ilagas, y con quienes comi6. Todas estas apariciones acae-
cieron el mismo dia de la resurreccion. Como Santo Tomas estaba en-
tonces ausente , no habia visto It Jesucristo, y se obstinaba en no creer 
su resurreccion. Jesucristo pars venter su incredulidad, le hizo poner 
el dedo en las llagas de las manos y de los pies, a introducir la mono en 
la abertura del costado. Santo Tomas no pudiendo resistir It la fuerza de 
la verdad, exclamo trasportado: Senor mio y Dios mio! Jesucristo se 
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apareci6 en seguida a siete de sus discipulos mientras estaban ocupados 
en la pesca en el Lago de Tiberiades, les hizo hacer una pesca milagrosa. 
y comi6 con ellos. Despues de este convite quiso que S. Pedro reparase 
por un triple testimonio de su amor la falta que habia cometido negan-
dole tres veces. Confi6le luego el gobierno de su Iglesia y Ie predijo el 
genero de martirio que sufriria. Orden6 tambien a sus discipulos que 
fuesen a Galilea designando eI mismo la montana donde queria mostrar-
se a ellos en toda su gloria. Pasaron alli en n(imerode mas de quinientos 
y se manif. st6 a ellos; finalmente, apareci6se a Santiago, que fue el pri-
mer obispo de Jerusalen. De esta manera fue disipadala incredulidad de 
los Ap6stoles y de los discipulos que solo se riudieron a la evidencia 
material de los hechos. 

^i. Los Ap6stoles y los discipulos no han sido enganados ni enga-
naron. 

1.0 Porque siendo en niimero de mas de quinientos, testigos todos 
oculares, ninguno se ha desmentido, y casi todos sufrieron la muerte por 
dar testimonio de la verdad del hecho. &Hay por ventura algun otro 
ejemplo en que un gran numero de hombres hayan dado su vida, por 
asegurar, contra su conciencia un hecho falso? 

2.° Porque estos testigos oculares eran gentes sencillas y timidas, in-
capaces por consecuencia de formar de su gefe un proyecto tan sorpren-
dente y peligroso. La fuerza solo de la verdad podia, pues, hacerle publi-
car un hecho, que debia parecer tan increible, que debia ser combatido 
por tantas gentes habiles, maliciosas y poderosas; y que debia en fin 
atraerles tantas persecuciones. 

3. 0  Porque los Ap6stoles cobardes 6 incredulos durantela vidade Je-
sucristo, cuando su presencia, sus instrucciones, su autoridad, sus mi_ 
lagros, podian suministrarles tanta fuerza, se han hecho inalterables y 
ilenos de fe en un tiempo en que Jesucristo no podia sostenerlos, y 
cuando seria de su interes , si el no hubiera resucitado, reconocer su 
excesiva credulidad, al menos despues de su muerte, si ellos hubieran 
sido engaiiados durante su vida. 

4.° Y que finalmente los Ap6stoles al dar testimonio de su resur-
reccion reproducian los libros de los profetas que to habian predicho 
sostenianla con grandes milagros que persuadian unainfinidad de gente, 
a pesar de los terribles riesgos a que se exponian abrazando esta creen-
cia yhaciendo estos milagros a la vista de los mayores enemigos de Je-
sucristo no se atrevian a contestar la verdad de los bechos. 

Jesucristo, despues de haber pasado cuarenta dias en instruir a 
sus discipulos, los condujo a la montana de los olivos, anunci6les aun 
las mas sublimes verdades, uniendo a ellaslas mas consoladorasprome- 
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sas; luego levantando las manos, les bendijo, y al bendecirles se sepa-
rd de ellos y subio al Cielo a su presencia. 

6. La religion cristiana ha sido atacada y perseguida en su esta-
blecimiento, y sin embargo triunfo por todas partes de las potencias hu-
manas que le eran opuestas; lo que hace ver que la conversion del mun-
do es obra de Dios y no de los hombres. 

7. De todos los enemigos del cristianismo solo quedan los Judios; 
la obstinacion, la dispersion y el estado actual de este pueblo concluyen 
de probar la verdad de las profecias y de la religion cristiana; puesto 
que ha sido profetizado claramente que los Judios permanecerian hasta 
el fin del mundo ciegos y endurecidos, que serian dispersados por toda 
la tierra, y que formarian un pueblo aparte de todoslos demas. 

S. 

 
M. Del bautismo, de la Euraristia y del sacramento de la peni- 

tencia. 

1. Que es bautismo y por quien fu8 instituido?-2. Cual es el fin y el objeto del bau- 
tismo?—destruyb las consecuencias del pecado original?-3. Por qub nos deja el 
bautismo las consecuencias del pecado original?-9. En qu6 nos bace renacer el ban- 
tismo? qu6 carActer imprime a nuestra alma? puede recibirse varias veces?-5. Cual 
era la ceremonia primitiva, y cu5l es la ceremonia actual del hautismo?-6.El bau- 
tismo es indispensable para la salud eterna? no hay exception alguna en ningun caso? 
—7. Que es la Eucaristia?-8. Qui6n instituyb la Eucaristia?-9. Qu6 significan las 
especies de pan y vino, y qu6 sucedeen la consagracion? Qu6 es la transustanciacion, 
y c6mo se opera?-10. C6mo esta Jesucristo en cada especie?-41. Qu6 cosa es el 
sacramento de la penitencia y por quien ha sido instituido?-12. Qu8 pecados se per- 
donan por el sacramento de Ia penitencia?-43. Es necesaria la confesion?-14. Qu6 

diferencia hay entre el bautismo y Ia penitencia? 

1. El bautismo es el primero de todos los sacramentos , y el que da 
el poder de participar de los demas. El mismo Jesucristo lo ha institui-
do cuando dijo a sus Apostoles: Id. instruid d todos los pueblos; bau-
tizadles en el nombre del Padre, del Hilo y del Espiritu Santo ; cuan-
los creyeren y fueren bautizados se salvardn. 

2. El bautismo tiene, pues, por fin salvar a los hombres; tiene por 
efectos: 1. 0  borrar el pecado original, todos los demas pecados y el cas-
tigo que les es debido; 2:° hacernos por un segundo nacimiento hijos de 
Dios y de la Iglesia. 

Sin embargo , el bautismo no destruye las consecuencias del pecado 
original que son, la ignorancia, Ia concupiscencia, las miserias de la 
vida y la necesidad de la muerte. 

3. El bautismo nos deja las consecuencias del pecado original, como 
un ejercicio continuo de nuestra virtud. Sin estas consecuencias 6 que 
merito habria en evitar el mat , y hater el bien, si esto no habia de cos-
tar ningun esfucrzo? 
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/. El bautismo nos hace renacer en Jesucristo por una nueva vida 

enteramente espiritual; imprime at alma un caracter espiritual que no 
puede borrarse, por to cual no puede recibirse este sacramento mas que 
una cola vez. 

5. La primitiva ceremonia del bautismo era la inmersion. Hoy se 
derrama tres veces en forma de cruz, agua natural sobre la persona qua 
se bautiza , diciendo: Yo le bautizo en el nombre del padre±, y de 
hijo--, y del Espiritu San to-• . 

6. El bautismo es tan necesario para la salud eterna, como que los 
mismos niuos no pueden salvarse, sino le recibieron: sin embargo el 
martir, es decir, la muerte recibida por Jesucristo, y que se llama bau-
tismo de sangre, puede hacer veces de bautismo de agua; sucede to mis-
mo con el deseo ardiente y sincero de recibirlo , cuando es material-
mente imposible. 

7. La Eucaristia es el sacramento que contiene real y verdadera-
mente, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo, bajo 
las especies de pan y vino. Es el sacramento por excelencia, los demas 
nos dan la gracia; la Eucaristia nos da at autor de la gracia, es decir, 
at mismo Dios. 

8. Jesucristo fue el que instituyo la Eucaristia la vispera de la pa-
sion, en la cena, en que comio el cordero pascual con sus discipulos. 
Tomo el pan , y despues de haber dado gracias a su padre , le corto y 
le distribuyo a sus discipulos, diciendoles: Tomad y corned; este es mi 
cuerpo, que serd entregado por vosolros. Haced esto en memoria mia. 
Luego, cogiendo el caliz, les dijo: Veved todos de el; porque esta es mi 
sangre, la sangre de I a nueva alianza, que scrd derramada por vo-
sotros en remision de los pecados; hated eslo en memoria mia. 

9. Las especies de pan y vino, signo visible de un efecto invisible, 
denotan que el cuerpo y la sangre de Jesucristo son el alimento del alma, 
como el pan y el vino son el alimento del cuerpo. Por la consagracion 
las apariencias, es decir, el color, la figura y el sabor permanecen los 
mismos ; pero la sustancia del pan se cambia en la del cuerpo de Jesu-
cristo, y la sustancia del vino, en la de la sangre, y esto es to que se 
llama transustanciacion 6 cambio de sustancia, que se opera por Ia vir-
tud todopoderosa de las palabras de Jesucristo , que el sacerdote pro-
nuncia en nombre del Salvador. Nosotros no podemos comprender en 
verdad, cumo se opera esta maravilla; pero puesto que el mismo Dios 
nos la ha revelado, debemos creerla. 

10. Jesucristo esta todo entero en cada una de las especies, y por 
Jesucristo debemos entender sucuerpo, su sangre, su alma, y su divini-
dad, que estan inseparablemente unidas. Jesucristo esta tambien todo 
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entero en cada una de las partes divididas de la especie. 

11. El sacramento de la Penitencia es un sacramento instituido por 
Jesucristo para perdonar los pecados cometidos despues del bautismo. 
Jesucristo despues de su resurrercion, soplo sobre sus apostoles , y les 
dijo: Recibid elEspiritu Santo; los pecados serdn perdonados a aquellos 
a quienesperdonareis; y aquellos dquienes no perdonareispermanecerdn 
con cl pecado. Este poder ha sido trasmitido a sus sucesores , que 
son los obispos y sacerdotes. 

12. El sacramento de Ia penitencia perdona todos los pecados come-
tidos despues del bautismo; y solo e1, recibido con las disposiciones ne-
cesarias, puede perdonar los pecados mortales, fuera del caso de necesi-
dad en que puede suplirse como el bautismo por el deseo ardiente y sin-
cero de recibirle. 

13. Es pues, necesaria la confesion de los pecados cometidos despues 
del bautismo si Sc quiere obtener su perdon. En cuanto a los pecados 
veniales, es bueno, aunque no necesario el confesarlos. Se puede obtener 
su remision por la contriccion de corazon , el ayuno , la limosna , v 
otras buenas obras. 

14. El bautismo perdona siempre todos los pecados, y todo el castigo 
que merezcan, ya sea temporal, ya eterno. El sacramento de la peniten-
cia perdona tambien todos los pecados y la pena eterna; pero no perdona 
siempre la pena temporal, puesto que deja al pecador la obligacion 
de espiar estas faltas por medio de satisfacciones proporcionadas. Por 
eso se llama la penitencia bautismo laborioso y penoso. 
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CAPITULO IIl. 

LECTURA Y ESCRITURA 

SECCION PRIMERA.-LECTURA. 

S. I. De los elementos de la lectura. 

4. Qu6 es leer? palabra escrita y palabra hablada.-,Que es silaba, y qu6 clasificacion 
se hate en este concepto de las palabras?-. Cuantas y cuales son las letras con que 
se escriben todas las palabras de la lengua castellana?-3. Qu6- division puede hacerse 
de las tetras?-&. Cbmo se dividen las letras segun su sonido?-5. Que se entiende 
por vocales? CuIles son los caractdres que las representan?- 6. Qud son diptongos y 
triptongos, y que vocales los forman'-7. Qu6 se entiende por consonances y quv ca-
ract6res las representan?-8. Cu'ales son las letras dobles por su sonido?-9. Que otra 
division puede hacerse de las letras por su sonido?-40. Como se dividen las letras 
por su figura?-tt. Cuiles son las letras compuestas?- t2.l,Que son letras mayusculas. 

1. Leer es hablar as palabras escritas. La palabra escrita se compo-
ne de silabas y las silabas de letras. For silaba en to escrito, se entiende 
dos ó mas letras que se pronuncian de una vez. La palabra hablada se 
compone 6 de sonidos aislados, 6 de sonidos modificados por el organo 
vocal; estos sonidos constituyen las silabas en las palabras habladas, por 
noanera, que silaba es cads uno de los sonidos, ya aislados, ya articulados 
que constituyen las palabras. 

Estas, segun el ntimero de sus silabas se clasifican: 1. 0  en monosila-
bas, que son las que solo constan de una silaba; 2.° en bisilabas, que son 
las de dos; 3.° en trisilabas, que son las de tres; y 4.°en polisilabas que 
son de las de muchas silabas. 
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2. Las letras con que se escriben todas las palabras de la lengua cas-

tellana son veinte y siete, las cuales constituyeu nuestro 

AILF ABETO. 

Letras. 	Nombres. 

a......,. 	a 
1 1........ 	be 
c........ 	ce 
ch . . . . . . . 	the 
d........ 	de 

e 
f........ 	efe 
g........ 	ge 
h........ 	ache 

.l. 	....... 	jota 
I. 	....... 	ele 
11........ 	elle. 
m........ 	eme 
11.... .... 	ene  

Letras. 	Nombres. 

n..... 	... ene 
O . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. O 
p........ lie 
Cl . 	... 	... cu 
r 6 rr. 	. 	. 	. 	. 	. erre 
S 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. ese 
t . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. to 
U . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. u vocal 
v. 	.. vconso- 

nante 
x. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. equis 
y .. 	. 	. 	. 	. 	. 	. y conso- 

nante o 
griega 

Z . 	.. 	. 	. 	. 	. zeda. 

3. Pueden hacerse de las letras dos divisiones, la una segun su so-
nido, la otra segun su figura. 

4. Segun su sonido se dividen las letras en vocales y consonantes, 
simples y dobles. 

5. Llamanse vocales, it los sonidos aislados, que expresan por consi-
guiente los elementos del sonido de una lengua: los caracteres o signos 
que las representan se pronuncian por si solos y se denominan Tetras vo-
cales. En castellano son las cinco siguientes: a, e, i, o, u: I veces tam-
bien bace Ia y, oficio de vocal. 

6, Llamanse diptongos it la reunion de dos vocales que forman un solo 
sonido: triptongo cuando lo forman tres. Todas las vocales pueden for-' 
marlos del modo siguiente: 

	

DIPTONGOS. 	 TRIPTONGOS. 

ai, ay, au, ae, ao, oa, oe, oi, oy, iai, iei, uai, uay, uei, uey. 
ou, ea, ey, ei, eo, eu, ua, ue, ui, 

	

uy, uo, Ia, ie, io, iu. 	1 
7., Llamanse consonantes los sonidos modificados por el tiiLo 

vocal ; son, pues, los elementos de la articulacion, o articulaciones; y no 
pueden pronunciarse sin el auxilio de una vocal: los signos 6 caracteres 
que las representan se denominan Tetras consonantes, y son todas las del 
alfabeto, a excepcion de las vocales, es decir veinte y dos. 

8. Las letras dobles por su sonido son las que pueden representar 
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(los sonidos diferentes ., y son oslas ;•la c, la q , -la v ,..y^.{a y ;;Ladas_las 
demas letras son simples 6 de un solo sonido. 

9. Todavia pueden dividirse las •letras segue su sonido, y colocarse 
err un brdcn analogico del modo siguiente: i.° labiales b, f, m, p; 2.° len-
guales 1, 14 y, n, n, r, t; i.° dentales ,c 	, s, z ; hr° pctladia:les 
c fuerte, q; 5.1 gulurales , j, ^c. 

10. Por su figura se dividen las letras en seneillas y cornpuestas, 
misusculas y mayt'iseulas. 

11. Las Tetras eo npues.tas on las iquc -.se. forwan de dos sencillas, 
y son la ch, to 11, y la rr 

12. Las mayusculas son otras tantasletras egitivalentes .a Las minus-
calas, que hemos figurado en el -anterior alfabeto; pero de mayor tama-
no, y aun de diferente Ilgura: helas aqui: A, B, C, Ch, D, E,. F, G, H, 
L J. La  Ltd  M. N, 0, P, Q, R, s, T, U, V, X, Y, Z. 

S. 11. DeUvs sonidos de ,las 'tetras. 

4. Son de grande inters las reglas ortologicas de la pronunc1aeion de los sonides 
,de las.letras4 para qu6 puede servir su conocimiento a los profesores de instruccioa 
primaria?-2. Como se forma el sonido de las cinco vocales?-3. Como se pronunci in 
las euatro letras labiales?-6. Como se forman los sonidos de las cinco dentalesT.5. 
Cufil es la pronunciation de las siete lenguales4--6• Cuul es el sonklo de las pata-
diales c, g9:  -7. Cum se fesnia el de las fires vtvrale9 

1. Para aprenrler.a'leer es oecesario saber htrblar , to que supone 
sabida Ia pronunciation do los sonidos que represcntan los caracteres 
escri'tos: e'l oido enseno o distinguir 1<os primeros; ]a vista debe distinguir 
los segundos. Esto supucsto , las reglas ortolugicas aeeeca.de la pro-
nunciaeion de los sos idos do ias tetras no- tienen el in{eres a importan-
cia que ha uerido darseles. in embargo, como uno ,de- os- deberes del 
profesor de instruceionp i^naria es-corregir to pronuneiaeion viciosa 1e 
los ninos, enando esto es posible y no depende de algun defecLo4organico, 
puede hasta cierto punto scric util el co.nocimiento :de la tomacion del 
sonido do las letras _, pero solo cargo auxiliae y no como guia, pues el oi-
do es el bnico inaestro en esta are: ,c mo ei trio oiga pronunciar 
Clara y distintarnentc una stlaba o palabra repetidas veces. , s.11egara;a 
pronunciarla el mismo con igual claridad y distincion , Si sus organos 
tienen 'la aptitud conveuicntc .  para ,ello.. 

2. Los souidos .de4as cinco voeales so forman as: 
1.0 - La a se pronuncia abriendo la boca , permaneciendo I.A. Iengua, 

labios y dientes quedos , y dejando salir librenaente Ia enaision ,de aire 
sonoro sin que ninguna emotion is ayude.. 

2.° El sonido de la e se forma abricudo la boca no tanto cargo 
Tonto 1. 	 6 
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la a, y estrechando el paso del aliento con engrosar un porn la lengua 
hacia cl paladar. 

3.° El sonido de la i se forma abriendo la boca menos que para la e, 
y Ilegando mas 1a lengua al paladar para estrechar el paso del aliento. 

4.° El sonido de la o se forma tambien abriendo Ia boca y alargando 
un poco los labios para fuera en forma redonda. 
. 5.° Y el de la u abriendo la boca y alargando igualmente los labios 
para fucra, pero algo mas que para ]a o. 

3. Las cuatro Tetras labiales Sc pronuncian del modo siguiente: 
1.° El sonido b resulta arrojando el aliento blandamente at tiempo 

de abrir 6 desunir los labios cerrados. 
- 2:0  El sonido f se forma arrimando los dientes de arriba at labio in-

ferior por la parte interna, y dejando salir el aliento. 
3.° El sonido p resulta abricndo de golpe los labios, que deben estar 

mas apretados que para el sonido b, y dejando salir tambien con mas 
fuerza el aire sonoro. 

4.° Tambien el sonido m se forma abriendo de golpe los labios 
apretados. 

4. Los sonidos de las cinco dentales resultan asi : 
1.0 c. El sonido dental o suave de esta letra se forma arrimando la 

lengua a los dientes superiores y arrojando el aliento at tiempo de separarla. 
2.° ch. Este sonido resulta arrirnando toda la parte anterior de la 

lcngua al principio del paladar, junto a los dientes de arriba , y apar-
tandola de golpe al tiempo de la envision del aire. 

3•0 h. Este sonido se forma como cl anterior ; pero delantc, de las 
vocales no altera en nada su sonido. 

4 •0 c. El sonido de_ esta Tetra resulta arrimando la lengua al paladar 
junto a los dientes superiores, de manera que pueda pasar el aliento. 

5.° . z. Este sonido es casi igual at de In c suave, y se forma ponien-
do la lengua entre los dientes para quo la emision del aire salga coil una 
especie do zumbido. 

5. La I^ronunciacion de las siete Tetras lenguales se forma asi: 
1.0 El sonido de la d so forma en la parte anterior y mas delgada 

de la lengua en los dientes superiores, desarrimandola de ellos do golpe, 
pero blandamente. 

2.° El de la I resulta arrimando la punta de la lengua at paladar jun-
to a los dientes do arriba, y arrojando el alicnto al tiempo dc separarla. 

3•0 Ll: es el sonido quo resulta arrimando toda la lengua al paladar, 
junto a los dientes superiores. 

4.° Y: este sonido es igual al de la ii, solo que se deja oir un poco 
el de la i vocal. 
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5.° El sonido n se forma con la extremidad de la lengua arrimada at 
principio del paladar y separindola de golpe. 

6.° n : este sonido se forma como cl anterior • pero con mas parte 
de lengua, y mas pegada y firme at paladar. 

7.° r: esta tetra tiene dos sonidos: ambos se forman tremolando la 
parte anterior y mas dclgada de la lengua en to alto del paladar , y 
emitiendo el aliento con mas 6 menos fuerza segun que el sonido sea 
suave 6 fuerte. 

8.° La t se pronuncia desarrimando la lengua de los dientes de ar-
riba con presteza y mayor fuerza que para la d. 

6. El sonido de las paladiales c y q se forma en el medio del paladar 
con el medio de la lengua. 

7. El sonido de las tres guturales se forma de este modo : 
9 .° g; este sonido resulta inclinando el medio de la lengua muy me-

tida en la garganta , at principio del paladar: en la pronunciacion suave 
de esta letra se usa menos de la garganta y se aprieta menos la lengua 
at paladar. 

2.° j: esta letra tiene el mismo sonido fuerte que la anterior.. 
3.° x: este sonido equivale a veces at de j; otras al de as reunidos, 

y quiza tiene en ciertos casos un sonido peculiar suyo que no es facil sus-
tituir por cl de otras letras reunidas como algunos quieren. 

S. 3. Dc las irregularidades qua se encuentran en la escritura , y que 
dificultan la lectura de la lengua castellana. 

i . De qu6 proceden las irregularidades en el modo de escribir algunas palalabras 
de nuestro idioma?-2. Cual es el signo inutil de nuestra escritura? C6mo se pronun-
cian las vocales cuando les precede 6 sucede la lt?—Como se pronuncian las voca-
les cuando forman silaba con in v2--b. C6mo se teen las silabas ge, gi'-5. C6mo suena 
la g con las demas vocales? C6mo se leen las silabas gue, gui" C6mo se teen las silabas 
gUe, glti?—Que sonido debe darse a ]as silabas xa • xo • xu, xe, xi , en escritos 
anteriores a la reforma que en esta parte hizo Ia Academia? a que equivale frecuen-
temente la x?-7. C6mo se pronuncian las silabas ce, ci"-8. Qu6 sonido tiene in c 
con las demas vocales? Como se teen las silabas que, qui? 9— Cuando roman Ia r sen-
cilla el sonido de rr dobleP-40. Pertenecen la h y la w a nuestro alfabeto? qu6 so- 

nido representan? 

9. Las irregularidades en el modo do escribir algunas palabras de 
nuestro idioma proceden : 1.° de que hay un signo enteramente iniitil; 
2.° de que tenemos signos diferentes para expresar una misma articula-
cion; 3. 0  de que un mismo signo expresa articulaciones diferentes. 

2. El signo in(til de nuestra escritura es la h: cuando esta letra. se  
une a las vocales , se pronuncian estas como si no la hubiera. 

3. Las vocales, cuando forman silaba con la i', pronitncianse del 
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mismo modo quc cuando la forman con la b. La ortologia marca la dis-
tincion de estos dos sonidos, pero en el use comun nadie los distingue, 
p to mismo se pronuncia valido, quo balido. 

4. Las silabas ye gi, suenan to mismo que las je ji. 
S. La g, con las demas vocales tiene un sonido suave como en gala, 

gozo, gula; las silabas gue gui se teen con este mismo sonido suave , y 
sin que Sc deje oir el sonido do la u, como guerra, guia. Las silabas gzie 

giii, en que la u lleva encima dos puntitos Sc leer5n tambien con el mismo 
sonido suave; pero sedeja oir el sonido de la u, como, en aguero arguir. 

6. Las silabas xa, xo, xu, xe, xi, on escritos anteriores a la refor-
ma que on esta parse hizo la Real Academia, se pronuncian to mismo 
que las silabas ja, jo, ju, je, ji. La letra x equivale muy frecuentemente 
a es, asi, sexo se lee, sec-so ; pero a veces tiene un sonido peculiar suyo 
-de que no es facil hallar equivalente. 

` 1l Las silabas ce, ci, suenan to mismo que las ze, zi. 
8. La c con las demas vocales tiene el sonido fuerte, que Sc nota en 

cama, coro, tuna. Las silabas que, qui, se Teen con este mismo sonido 
fuerte; pero sin que se deje oir el sonido de la u, que so elide en esta 
torma, queso, quina. 

9. La r sencilla toma el sonido de rr doble en los casos siguientes: 
1.0  Cuando esta en principio de diction, como, rareza. 
2.° En palabras compuestas, como, cariredondo. 
3•o Despues do las letras t, n, s, corno, malrotar, honra, Israel. 
41: Despues de las preposiciones ab , ob, sub, pre, pro, Como, 

abrogar, abrepcion, subrepcion, prerogative, prorumpir. 
10. La k pertenecio a nuestro al ft,beto: por esta razon y por hallar-

so en casi lodos los extranjeros es conveniente conocer su sonido quo no 
es otro que el de la c fuerte. La \V doble o valona, se encuentra mas co-
munmente on los alfabetos de las naciones del norte o de origen teutu-
nico: su pronunciacion es de v consonante G vv asi {Vamba Linwa , do-
ben leerse: UVamba Liuva. 

s. 1V. De los procedimiesatos generates de la lectura, y en particular 
del silabeo. 

I. Procedimientos generales de Ia lectura para Las articulaciones y los sonidos.-2 
-Lectura de las silabas.-3. Lectura do las palabras b reglas del sitabeo. 

1. Las silabas Begun ya dijimos, o bien son sonidos aislados, o soni-
dos modiliicados per el ergano vocal: estos Gltimos se Haman articula-
ciones : los primeros los representan las vocales ; los segundos ; estas y 
las consonances. Las articulaciones son directas o inversas : es directa 
Ala quo precede at sonido vocal, como tu; inversa, la que va despues deel 
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as, Las articulaciones asi directas como inversas , pueden ser simples u 
compuestas: las primeras, cuando una sola consonante inicia 6 termi-
na la silaba, como en di, id: las segundas, cuando inician 6 terminan las 
silabas dos consouantes, como plan, Sanz. 

La lectura de los sonidos, esto es, de las vocales , no ofrece ninguna 
dificultad. En cuanto a las articulaciones, es decir,  , a las consonantes 
modificando a las vocales , debe hacerse de manera que nunca Sc perci-
ban las vocales de los nombres de las consonantes, sustituyendo a aque-
Ilas la vocal de la silaba, asi, fa, no se leers efea, sino fry. Una vez ven-
cida esta dificultad en una Tetra esti vencida en todas las demas ; pues-
to quc la lectura de cualquicr silaba se reduce al conocimiento de estos 
dos elementos. 

2. El que sabe leer una silaba cualquiera aislada, no le falta mas 
para poder leer palabras , que reconocer en ellas las silabas de que se 
componen, no todas a in vez , sino sucesivamente , es decir,  , reconocer 
dos It dos los elementos de cada silaba. 

Esto supuesto, en la primera silaba en el caso que empiece por una 
articulacion el primer elemento esti siempre determinado; es cuanto 
precede a la primera vocal. El segundo elemento es, ya una vocal sin 
consonante , ya una vocal con consonants. Toda la dificultad se redu-
ce, pues, i saber : 1.° En quc casos dos 6 mas vocales que van unidas 
forman un diptongo 6 triptongo y pertenecen It ]a misma silaba : 2.° en 
quc casos debe reunirse It una vocal In consonants que lc sigue: Esta 
doble dificultad se resuelve con las reglas siguientes : 

9.° Dos vocales que van unidas en una misma palabra , siempre for—
man un diptongo , y no deben separarse, sino en el caso de que en al- 
guna de ellas cargue el acento prosudico. Asi poctasl ro , se lee poe-tas-
tro , y poeta se lee , po-c-ta. 

Nota. Esta regla se reduce pues , al conocimiento del acento vro-
sodico de las palabras de que nos ocuparemos luego. 

2.° Cuando una consonante se halla entre dos vocales articula It la 
segunda. Asi ama, se Iecra, a-ma. 

3.a Si hubiere dos consonantes entre dos vocales, la primera articu-
la inversamente It la primera vocal , y In segunda directamente it Ia se-
gunda. Asi, anda, se lee, an-da. 

Escepcion. Las consonantes b. c, f, p, g, d, t, seguidas de la 1, 6 de 
la r, cuando se hallan entre dos vocales articulan siempre it la vocal que 
las sigue. Asi habla, abro, aplaca, aprelon, Adriritico, Atlas, atril, Sc 

lceriin: lia-bla, a-bro, a-pla-ca, a-pre-ton, A-dri-d-ti-co, A-has, a-tril. 
Nota. Las letras dobles por su forma no se consideran mas que co-

mo una sola consonante; asi lechc, se lee, le-chic. 
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.li.a Cuando entre dos vocales se encuentran tres consonantes, las dos 

primeras articulan inversamente a la vocal que las precede, y la tercera 
directamente a la que la sigue, como en consta, que se lee, cons-ta. 

Exccpcion. Si de las tres consonantes, las dos Gltituas son la b,c, f, p, 
d; g, t, seguidas de 1, 6 r, articularan directamente a la vocal que 
las siga; v. g. contra, se leers, con-tra. 

5.a Las consonantes finales articulan siempre inversamente a la vo-
cal que las precede. Asi pan, Cain, se leers, pan, Ca-in. 

Conocimientos prosodicos indispensables para saber leer, 

Que es acento pros6dico 6 acento predominante de Ia diccion?-2. En qu6 si-
laba recae forzosamente este acento?-3. Qu6 reglas sencillas pueden darse para co-

nocer el acento predominante cuando so lee? 

1. En todas las palabras castellanas se eleva el tono de la voz en 
tuna de sus silabas mas quo en todas las otras de que consta; y he aqui 
It to que llamamos acento prosodico 6 predominante de la diccion. 

2. La elevacion del tono de la voz, es decir, el acento predominan-
te , recae siempre en la {iltima, en la penfiltima, 6 en la antepenultima 
silaba de las palabras, como se ve en amor, saludo, pdjaro (1). 

3. Tres reglas son suficientes para conocer, cuando se lee, la silaba 
en que recae el acento predominante con tat que el escrito lleve los 
aceutos que exige la buena ortografia : estas tres reglas son: 

1.1  El acenlo predominante recae en la silaba que lleve pintado so-
bre si este signo (') que se llama tambien acento; v. g. cdntara, can-
tdra, canlard. 

2." El acento predominante recaeri en la penfiltima silaba, Si la pa 
Iabra no Ileva dicho signo, y termina en vocal, que no sea la i , en s de 
plural , y en s 6 n tambien plural de verbos: v. g. alma, valles, vaila-
mos, comieron. 

3.a Finalmente recaera el acento en la (iltima silaba de las palabras 
si estas terminan en consonante o en i; v. g. aduar, valadi. 

(I) Vease la parte de Prosodia en este Manual ; los conocimientos que atiora Sc 
anticipan, se hallaran alli sidicientemente explanados_ 
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S. VI. Dc los difcrcntcs metodos do lectura. 

I. C+iiuLos mtto.los hiydoIecLura?-2. Deletreo;,cn (11th consiste?-3. Silabeo ;,eu 
qub consiste?—d. CuAl de estos dos metodos es preferible on Espana? convendria 
adoptar un metodo mixto? seria conveniente variar el nombre do las letras consonan- 
tes? 5. En quc Sc funds el nuevo deletreo? es util?—S. A que so llama mGtodo ignogr:i- 
fico? que utilidad puede tener? 7. —Quc son metodos mee: nicos?-8. Pertenece a es- 
ta clase el de Vallejo? conviene a la enseianza do los niftos? es aplicable A la de adul- 
tos? 9. CuAL era el mAtodo do Jacotot?— I0. Que se entiende por mGtodo racional? 
es aplicable A cualquiera de los dos quo rigurosamente hablando cxisten, es decir, at 
deletrco y silabeo?—f i. En que manera so usa el metodo racional on la escucla nor- 

_mal central del reino? 

I. Hay un gran numero de metodos de lectura, pero rigurosamente 
hablando no existen was que dos; a saber: el deletreo y el silabco, los 
demas no son mss que diversas maneras de poner en practica estos dos 
metodos. 

2. El deletrco considcra en in lectura , 110 la palabra hablada , sino 
la palabra escrita. Es indudablc que los elementos de esta son las letras, 
por consiguiente este metodo se dirige primero at conocimiento de las 
letras, luego aide las silabas y Gnalmente it las palabras. 

3. El silabeo considera la silaba como un clemento indivisible de la 
palabra, (y to es en efecto en la palabra hablada) y que desde luego se 
pronuncia por una sola emision de voz. Segun este principio este meto-
do debe consistir, y consiste en efecto, en una clasificacion razonada de 
silabas de modo que solo se presenten en un principio las mas sencillas, 
luego las was complicadas y finalmente las was dificiles. 

4. El delclreo tiene a su favor la sancion de los tiempos y paises 
por esu se le conoce con el nombre de antiguo delelreo. Los nombres 
de las letras presentan on grave inconvenience en este mctodo cuando 
vienen a aplicarse a las silabas. En efecto, la silaba la se deletrea cle, 
a, la; ma, tine, ci, ma; sa, ese, a, sa, etc. Sin embargo los sonidos arti-
culados la, ma, sa, no reproducen los elementos ele, eme, ese, etc. Hay 
pues, una contradiction continua entre el elemento y el compuesto , por 
manera que para Ilegar at segundo es preciso olvidar el primero , y para 
volver a este olvidar aquel. La dificullad se complica en las palabras , y 
en estas y en las silabas, cuando suenan con la articulation y que se 
llama i gricga, por ejemplo en ya que'se deletrea y griega, a, ya, cosa 
enteramente diversa. La pesadez de esle metodo, la manera poco acer-
tada con que se use hasta el dia, le han constituido en gran descredito. 

La unica ventaja contestable y contestada, que este metodo ofrece 
es el auxiliar cl conocimiento de la ortografia con la frecuente repeti-
cion de las letraOque componen las palabras; pero esta ventaja, aunque 
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fuese cierta, nada probaria en su favor, pot ser ofle! cosa enteraffiemle 
e%trana a la lcetura. 

91 metodo silabyico perm anece consigniente a st principio funda-
mental, a saber, que la silab t es cl clemento de las palabras. 

Este-principio es verdadero para el quc sabe leer, y que lee, Pero no 
to es para et que aprende a leer, gift embargo un mLtodo de Tectura de-
be hacer&e no para cl que Babe, lino pata el que no sabc, p1 esto quc 
aquel no le neceska. 

AdenYas' en el metodo silabi^co es precisa aprender'y retenct today lays 
s-ifabas posiriles , puesto que estas silabas son otros tantos elerticntm, 
cosa mas dificil de to que a primera vista patece. 

A pesar de todo y de los inconveniences do ambos metodos creemos 
pteferible el silabico para aprender a leer et castcllano pot to scncillez 
de su ortogralla: asi como es indudablcmente preferible el deietreo en 
casi todos los idiomas del torte, por to complicado de atluella. 

Sin embargo 3uzgariamos mas converniente y acertado la adopcion de 
un m6todo mixto. Puesto que lay 1labas se componen de letras vocales 
aisladas, o de estas vocales roodificadas per las consonantes, es induda-
ble que couocidos estos dos elementos 7 el modo de enirlos estan co-
nncidas las silabas, y por consiguicnte vencido cb map-or ths^3eubr de 
)a ieetut-a. Empezariamos, pues, per dar a conocer las vocales; lucgo las 
covrs^rnantes y en scg^uida el modo de unir estos dos clementos, para to 
cttal rrsariamos primero y muy poco del deletreo y despucs del silabeo, 
no volviende a aquel srno cuando dudasen en este. 

Para facilitar en )a poeiible la ensehanza de la reunion de las vocales 
con las consonantes, seria, en nuestro diictamen, no paco conveniente el 
variar la nomenclatura de eslas, pronuneiandolas todas como si forma-
sen silaba con una e; que las siguier'a, en esta forma: 

b—c—d—ch—i—g—j—l—m—n—p—q—r y rr—s—t 
be-ce-de-che-fe-gue-je-lc-me-ne-pe-gnc-re y rre-se-te 

v--x--y--z 
ve-ecse-ve-ze 

Ié esta manera cesarian )aascontradicciones que hemos notado entre 
el elemento y el compuestofhariamos servir cl primero para la forma-
cion del" segundo, reproduciendo- en la pronunciacion los nombres de 
los dos elementos • -con solo la sustitue on de la vocal e, cuando no en-
trase en lac composicion de la'silaba.-- 

5. El nuevo deletreo se reduce a desnudar las consonantes de 
todo sonido vocal , to que sobre ser un imposibic, es sumamente ridi-
culo : pues al querer ejecutar la reunion de los dos elementos pro-
fBciaban la consonants con una rapidez tal , que aumentaban los 
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incon4enientcs que se proponian evitar con esta reforma del antiguo 
deletrco; por esta razon este metodo ni progreso tti progresara. 

6. El método ignografco o simbolico consiste en acomlianar Ia Ic-
tra , de una figura, cuyo nombre empicce con el de la letra que se quie-
re dar i conocer , por ejemplo , se acompana la letra a de la figura de 
was iguila, y se dice at niiio bquc representa aquella figural—Una 
iguila.0-Pues bien , la letra que esta debajo es Ia a, que es la primera 
porque empieza cl nombre de iguila. Este metodo Sc aplica general-
mente a Ia ensen ittza de las tetras : pero es susceptible de mayor ex-
tension : en Portugal es bastante usado. 

7. Llamanse me'todos nrecdnicos , aquellos que tienen por objeto ex-
Clusivo la combinacion de consonantes con vocales para formar la si-
laba, b de una silaba con otra pars la reformacion dela palabra, siguien-
do digamoslo asi , iina marcha meramente maquinal y tan indepen-
diente , como es posible, de ]as facultades intelectuales : son de este ge-
nero los de Naharro, Alemany y otros muchos. 

8. D. Jose Mariano Vallejo , es autor de un metodo quc titular 
-Teoria de In lecture. Aungve le comprendcompletamentc la prime--
ra parte de la defnicion que hemos dado de los metodos mecanicos, nu 
asi del todo ]a segunda, por ]a manera con que desen^uclve sus prin-
cipios v cl metodo de enseiianza . en cl cual entran en juego las fa-
cultades intelectuales : pero como quiera quc scan demasiado abstractor 
para la inteligencia de la infancia, los principios que quiere se inculqucn' 
a los ninon at tiempo de enseiiarseles , viene a reducirse en la practica it 
un metodo meramente mecanico ,- como nos to ha acreditado nuestra 
propia experiencia. 

] I principal merito de este mctodo consiste, en nuestra dictamen, en 
su slave. Principia esta por dar- a conocer los cinco sonidos simples 
6 vocals sigue la frase , manana brijari chafallada /a pacata gar-
rastqjala , que liiego se presenta descumpuesta en silabas: las dicz 
y nueve modificaciones que sufre el primer s'bnido a en las dicz y 
nueve silabas de la frase , se liaeen experimenter a los demas soni-
dos simples colocados por su Orden deliao de las respectivas sila- 
bas , marcando tambien las articuIaciones inversas de los mismos soni-
dos. Hay un rectangulo que denomina asi mismo de las silabas cx= 
plicadas por contraccion , que tiene por objeto dar a conocer las si--
fabas formadas por Ia b, c, d, f, g, p, t, seguidas de la 1 y la r:  

-Hay -otro rectangulo destinado a palabras de una silaba con modi--
ficacion directs a inverse: otro de irreguieridades : otro de palabras- 
descompuestas en silabas; y finalmente otro en que estan colocados low-,  
aifabeto's. 
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Diez y, nueve reglas destinadas a Ia ensciianza de la lectura de 
las silahas de todas las palabras , completan este metodo de lec-
tura. 

Por la unica razon de ser puramente mecanico en la practica no 
lejuzgamos de los mejores para Ia ensenanza de los niiios : no es un 
gran mat el que estos no apr^ndan pronto 1* leer , con tat que no les 
sea pesado esle ejercicio y que at paso que adquieren conocimientos de la 
lectura, adquieran tambien ideas, y se ejerciten sus facultades intelec-
tuales : un nino que lee palabras sin conocer las ideas que representan, 
no es mas que un papagayo, y nada se ha adelantado con este paso en 
su education. 

Sin embargo , en circunstancias especiales , por ejemplo , cuando 
el nino tiene ya mucha edad puede ser (itil el metodo del seiior 
Vallejo, que indudablemente facilita la ensenanza : esta misma ra-
zon recomienda su adoption en las escuclas de adultos , en quienes 
por otra parte no existen los inconveniences que le rechazan en las 
de ninos. 

Be todos modos son muy laudables y de merito los trabajos del 
Senor Vallejo, en esta parte , v su clave moditcada podria servir do 
base para un buen metodo de lectura. 

9. Jacotot para justiliicar su sistema, que denominaba ensenanza 
universal, sentaba como axiomas : «Tudos los hombres tienen una 
into ligencia igual: todo se halls on to do. 

Partiendo de estos principios su metodo de lectura consistia en 
hater leer una palabra, por ejemplopapel, hasty que los ninos la apren-
dian de memoria , luego la dividia en silabas, que daba a conocer , luego 
en letras , cuyos nombres daba, cam.inando por un metodo analitico at 
verdadero deletreo. 

10 El mdtodo racional es aquel quo desenvuelve la razon del 
nino ejercitando sus facultades intelectuales. Su base estriba en que 
los ninos at paso que aprendan los sonidos de las silabas, aprendan 
tambien las ideas que representan . Con este objeto se cligen siem-
pre silabas significativas , como yo , tz , si , etc. Este metodo es 
conocido igualmente con el nombre . de interrogativo , porquc se prac-
tica preguntando a los niros la signification de la palabra que Teen, y 
Si no la acertasen se les trae a ella por rodeos. y por medio de nue-
vas preguntas. Este metodo es aplicable a cualquiera de los dos que, ri-
gurosamente hablando, existen, es decir,. al dcletreo y silabco , u a am-
bos a la vez. 

11 En la Irscucla practices normal cenlral del Reino csta estable- 
cido el metodo racional o interrogativo. Para su euseiianza s; ha adop- 
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tado una serie de lecciones quc se denominan de deletreo., hasta cl !iu-
mero de setenta y dos en el Orden siguiente (1). 

Primeras lecciones. Contienen los abecedarios. 
Segundas id. . . Palabras monosiiabas de dos letras, como lu, yo etc. 
Terceras id. . . . . id. . . . id. . . . . de tres letras como mar. 
Cuartas id. . . . . id. . . . bisilabas de tres letras , como a-no 
Quintas id. . . . . id. . . . id. . . . . . cuatro, cinco, seis y mas 

letras, como a-gua, al-tar fin-gir. 
Sextas . id. . . . . id. . . . id. . . . de id. y significando; 1. Co- 

lores; 2, cuadrupedos; 3, ernes; 4: peces; 5. insects; 6. drboles; 7. arbus-
tos, plantas y yerbas; 8. legumbres horlalizas y sernillas; 9. flores; 10. 
frutas; 11. profesiones y oficios; 12. titulos y dignidades; 13. gcometria; 
14. geograla; 15. ciudades y pueblos principales de Espa ins; 16. capi-
tales; 17. enfermedades y males; 18. medicina y cirujia; 19. panes del 
cuerpo; 20. guerra y pane rnilitar; 21. marina; 22. buques; 23. de las 
aquas; 24, piedras preciosas y comunes; 25. partes de una ciudad; 26. 
partes de una casa; 27. muebles de una casa; 28. despacho o estudia; 
29. vagilla y servicio de mesa; 30. cocina; 31. alimentos; 32. vestidos; 
33. cosas del campo; 3^i. cosas del labrador; 35. cosas de lrt costurera; 
36. cosas del ebanista y carpinfero; 37. cosas del herrero; 38. cosas del 
pintor; 39. cosas del panadero; 110. cosas del relogero; 41. cosas del bar-
bero y peluquero; 42. cosas del guarnicionero; U. cocas de maestro de 
coches; 44. cosas del cerbecero y licorista; 45. grados de parentesco; 
46. nombres propios; 47. dpocas de la vida; 48. pesos, medidas y mone-
das; 49. divisiones del tie)npo; 50. malhechores y personas de conducta 
desarreglada. 

Setimas lecciones. Palabras trisilabas de seis, sicte, ocho nueve y 
mas tetras. 

Octavas. id . . . . . . . id. . . . id. . . de id. id. Significando co-
lores, cuadrupedos, etc. como las bisilabas. 

Novenas. id. . . . . . . id. de cuatro silabas y de ocho , nueve, 
diez, doce y mas letras. 

Decimas. id . . . . . . . id. .. id. . . de id. significando colores, 
cuadriipedos, etc. como en las bisilabas y trisilabas. 

Por este Grden continua la serie de lecciones con palabras polis la-
bas, hasta terminar las del mayor nfimero de silabas que comprende el 

i dioma castellano. 

(1) En el cstablecimiento de Ia Escuela Normal se lialtan de yenta ejemplares im-
presos de esta coleccion que pueden utilizar los profesores que desean goner en prac-
tica este metodo. 
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Al poner en pr5ctica estas lecciones se comienza por las que con-
lienen los abecedarios , sin insistir mucho en esta parte ; se pasa lue-
go a Ins de monosilabos, haciendo que el nino no solo his lea , sino 
que sepa su significado y ]a idea que representan , para to cual Sc echa 
mano del metodo interrogativo , continuando de este modo las demas 
lecciones , por manera que at terminar la serie se hallan los ni-
nos , no solo en el caso de leer todo genero de palabras , sino de 
conocer el significado de muchas , teniendo asi ideas claras y distin-
tas de no poco n(imero de objetos. Para conseguir lo primero es 
decir, el que sepan leer las palabras contenidas en la scrie • se ha-
cc use a la vez del deletrco y silubeo, aunque mucho mas de este 
filtimo. 

A 6n de terminar la instruccion de los ninos en ]a lectura. luego que 
concluyen la seric, Sc les pace leer pasages de la Biblia, traducidos por 
el P. Scio , el libro del Juanito, y algun otro en verso; continuando en 
esta segunda parte cl metodo racional , no ya limitado at conocimicnto 
aislado de la idea que representa la palabra , sino a los juicios y al 
verdadero sentido de las fr.tscs. 

S. VII• De la lectura en alla voz. 

4. Que calidades se requieren para leer Bien en alta voz? pueden darse sobre 
esto algunas reglas?-2. Quien comunica el movimiento a las frases y la entonacion 
b los periodos? Que diferentes pausas senalan la coma, ei punto y coma , y el 
punto? De que son signos la interrogacion, y admiracion?-3. Cu3ntos usos hacemos 
de la palabra? cual de estas dos funciones desempefia el que lee en alta voz?-4. CuSn-
ias especies hay de enfasis? Enfasis de sentido , enfasis de intencion —5. Que se 
entiende por modulacion en la lectura? quL por tono fijo 6 nota fundamental de 
la modulacion?-6. Quit son cadencias, y cuuntas especies hay de ellas?-7. A 
que Ilamamos expresion? De quo manera deben caracterizarse los tonos expresivos 
en la lectura?-8. Cuantos y cuales son los tonos de la voz? De cual debe usar el 
ique lee en alta voz, y qu6 circunstancias debe tener presente al comenzar a leer? 
-9. Como deben leerse las frases 6 periodos que expresan sentimientos 0 conmo-
ciones fuertes?-10. Deben leerse on igual tono todas las clases do escritos? que 
tono y estilo requieren la comedia , la tragedia y cl drama?-11. Que requisi-
tos requiere la lectura de los versos? on quE defectos puede incurrirse al leer en 
verso? que pausas deben bacerse al final de cads verso?-42. Defectos quo deben 
evitarse asi en la lectura como on la pronunciacion.-13. Debe contarse en ellos el 
acento provincial? 

1. La lectura en alta voz pide una pronunciation distinta y pu-
ra; perfecta inteligencia de lo que se lee; conocimiento de la pro-
sodia; juego preciso de la respiration; cortar con sentido has frases 
segun has diferentes pausas que las caractericen ; emplear con acier-
to, y segun cl sentido de las frases , los enfasis y las cadencias; elevar 
et tono y la modulacion a proportion de la beileza y armonia del 
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discurso escrito ; expresar naturalmente los rasgos que indican alguna 
pasion , leyendo siempre sin afectacion , pero con sencillez , natura-
lidad y gracia. En una palahra, es necesario tal perfeccion en los 
organos , canto tacto , gusto y sentimiento , que es muy raro el 
saber leer Bien. Leer Bien es mas frecuentemente un don natural quc 
un don adquirido. Por lo demas este arte solo puede ensenarce de vi-
va voz , a pesar de to cual pueden y deben darse algunas reglas quc 
lo faciliten. 

2. Los signos ortograficos y de la puntuacion comunican el movi-
miento de las frases, separandolas debidamente segun el sentido mas 6 
menos extenso de ellas; y los mismos signos contribuyen tambien a 
fijar la entonacion de los periodos. 

La coma indica una leve pausa , el punto y coma , los dos puntos, 
y el punto , otra progresivamente mayor. El sentido es cl que debe 
arreglar siempre estas pausas, porquc unas veces basta una ligera 
suspension , otras Sc regniere en la voz cierta cadencia , otras aqucl 
tono que indica completamente tcrminado cl sentido do la frasc o 
periodo. 

El punto interrogante indica pregunta 6 duda ; el de admiracion, 
que cl sentido de la frase es admirativo , 6 expresa sorpresa u acla-
macion : la entonacion que comunican a la voz es susceptible de una in-
linidad de matices y modificaciones segun los diversos asuntos y si-
tuaciones. 

3. Hacemos dos usos de la palabra: unas veces damns con ells 
cuenta de nuestros sentimientos ; otras de las ideas y sentimientos (IC 

otro. En el primer caso puede abandonarse , cl quc habla , It todos 
los grados que le inspire la pasion ; en el segundo , debe cenirsc a Ia 
relacion secundaria de los sentimientos agenos. El que lee en alts voz 
ejerce las mismas funciones quc cl que repite , y por esta razon debe 
expresarse con algo menus calor y mas abandono que si anunciase sus 
propios sentimientos. 

A. Hay en la pronuuciacion dos especies de <•nfasis, la una in-
dica la relacion de un pensamiento con otro antecedente , 6 da a una 
palabra o It una frase un sentido particular que no hubiera podido 
desde luego Ivnetrarse : la otra sirve Para separar, en cierto modo, 
de una frase las palabras mas importantes , acerca de las cuales se 
quiere llamar mas particularmente la atencion. Pueden llainarse It es-
tas dos especies , ,fin fasis de sentitio y enfasis de inlencion. La prime-
ra depende solo de la naturaleza de las cosas que quieren darse It enten-
der ; la segunda es menos dependiente del fondo del discurso y mas 
arbitraria. 
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5. Pot ,nodulacion en la lectura se entiende cl tono fijo sobre que se 
coloca la voz, siguiendo con un movimiento casi compasado transicio-
nes imperceptibles, inllexiones ligeras, y movimientos rapidos y varia-
dos. La modulacion debe ser mas recargada en la lectura que en el len-
guaje familiar. 

El tono fijo , 6 la nota fundamental de Ia modulacion , es un so-
nido particular que le sirve de base, y al que se refieren todas las infle-
xiones, ya suban, ya bajen, de que daremos una idea en la prosodia. 

6. Llamanse cadenciasen lai lectura, los diversos tonos con que cun-
cluyen las frases, y que por to regular son mas bajos quc la nota fun-
damenlal. Hay dos especies de cadencies: unas de expresion , y 
otras de puro adorno : las primeras son necesarias para el sentido de las 
frases ; las segundas solo se usan en la poesia y en los pasajcs pa-
teticos. 

7. Llamamos expresion en la lectura a los diferentes tonos que ma-
nifiestan la pasion y los diversos sentimientos del alma. Los lonos ex-
presivos deben caracterizarse en la lectura con alguna menos vehemen-
cia que en el lenguaje familiar. 

8. Los tonos de la voz son tres : alto, mediano y bajo , proporcio-
nados a las diferentes distancias. 
• . El que lee en alta voz debe procurar usar el tono mediano , que es 

el que conviene tambien a la conversacion y aun a los discursos p(i-
blicos. Sin embargo , al comenzar a leer conviene echar una ojeada so-
bre el espacio que llena el auditorio , para arreglar a el el tono y me-
tal de voz. 

9. Los sentimientos y emociones fuertes tienen un tono peculiar im-
preso por la naturaleza; y de este mismo tono debe usar el lector al 
leer las frases 6 periodos que expresen tales sentimientos y emociones. 

10. El tono o estilo de la lectura debe per analogo y acomodado al 
genero de escrito. Diferente estilo exige la lectura de una oracion sa-
grada, la de una oracion academica , la de una narracion historica , y la 
de una discusion politica. No menus diverso le requieren la lectura de 
un tratado cientifico, la de una novela , un dialogo, una anecdota, una 
fibula, etc. La comedic y la tragedia reclamau tambien diverso tono y 
estilo: aquella , sencillo y familiar ; esta, sublime y elevado. El drama 
participa a veces de entrambos , pert) mas del ultimo. 

11. La lectura de los versos exige un cuidado especial : los sig-
nos ortografcos marcan en ellos las mismas pausas que en la pro-
sa ; pero los versos tienen ademas otra especie de pausas segun sit 
mayor o menor medida. La modulacion debe ser mas expresiva en 
Ja lectura de los versos que en la de la prosa, porque sus perio- 
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dos son generalmente rnas armoniosos y miisicos. No por eso debe ser 
su lectura mcnos natural , no dejanduse dominar del capricho a imita-
cion extranjera, que va introducicndose aun en socieda,les literarias, for-
mando una manera estrafalaria y r idicula de leer. 

Al leer los versos puede incurrirse en uno de dos defectos princi-
pales : el uno consiste en atender exclusivamente a los signos ortogra-
ficos , convirtiendo asi una composicion poctica , on una verdadera 
prosa ; cl otro • en hacer tales pausas en el final  del verso , que solo 
se perciba el sonsonete y se pierda absolutamente el sentido y sig-
nificado de los periodos. Por lo mismo , aunque al fin de cada verso 
debe hacerse una leve pausa, ha de ser esta pronorcionada 5 la 
marcha que lleve el periodo , sujeto constantemente a los signos or-
tograficos. 

12. Hay varios defectos muy comunes que es preciso evitar para lo-
grar la primera calidad que debe tener un lector , es decir , para lograr 
una pronunciacion clara , distinta y pura: entre ellos descuellan, como 
principales : Ia pronunciacion viciosa de la r, cl cc coo, la balbucencia 
y la tartamudcz. 

1.0  La pronunciacion viciosa do la r consiste en hacer sonar esta 
consonante entre la lengua y cl paladar. Sc evita este defccto u se 
corrige por medio de Ia pronunciacion franca, rapida, y a menudo repe-
tida de esta consonante. 

2.° El ceceo, (pronunciacion indecisa) consiste en confundir el soni-
do de la c y la s, pronunciando esta como aquella y vice-versa. Sc evi-
ta este defecto o se corrige, habituandose a pronunciar estas consonan-
tes con distincion y repitiendo frecuentemente este ejercicio. 

3.8  La balbucencia (pronunciacion indistinta) quo consiste en pro-
nunciar las palabras con indecision , suprimiendo o cambiando letras y 
hasta silabas , procede en la lectura de la timidez, en la conversacion 
ya de la timidez, ya de la indecision de las ideas. Se evita y corrige es-
te defecto con la voluntad de una parte , y de la otra, con la atencion 
de no enunciar sino ideas claras. 

L." El tartamudeo o tartarnudez (pronunciacion entrecortada), de-
pendc 6 del mismo organo vocal, 6 de la mantra precipitada con que 
se pone en juego: en el primer caso , el urgano esta detenido por su 
propia inperfeccion, y solo el arte puedc remediarlo: en el segundo pue-
de conseguirse con el habito de una lectura pausada y hasta lenta, pro-
porcionada a la flexibilidad del aparato organico. 

13. El acento provincial , que no debe confundirse con el dialecto, 
es un defecto local poco vituperable , al menos en el pais. Este acento, 
da a cada provincia una fisonornia particular , que no esta destitui- 
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d1a de gracia c interes. Respecto at dittleeto es generalmente el len-
guaje vicioso del pueblo y los paisanos , quc nada puede justificar en Un 

sugeto de educacion. 

S. S. De la lectura de los nuanuscrilos y de los cuaderi,os litogra/iadf,s. 

4. Lectura de los manuscritos.-2. Lectura do los cuadernos litografados.-3. Qu& 
se entiende por abreviatura? Lectura de las generalmente admitidas.-4. Cu51es son 

los signor numerates? Leclura de los numeros romanos, 

1. La lectura de los manuscritos ofrece dificultades quo piden un 
•estudio expecial : estas dificultades consisten en Ia forma de las Ie-
4ras • en la ortografia mas u menus regular, y en las abreviaturas em-
pleada s. 

2. La lectura de los cuadernos litografiados , es igual a Ia de los 
manuscritos , si la litografia reproduce exactamente los rasgos y ca-
ractcres de la copia , y it la de lus impresos, si se han servido de carac-
deres regulates. 

3. Abreviatura es la supresion de algunas tetras de las paiabras con 
el tin de economizar cl tiempo en la escritura y con especialidad en 
los • manuscritos. 

Las generalmente admitidas , puestas por Orden alfabctico , son las 
siguientes 

A.,,. 

AA............ 
A.M.. .......... 
Ad m o r . . . . . . . . . . . 
A. U.S.......... 
Appco. ....... ... 

A. L. P. . . . . . . . . . 
Agto. ........... 
Art............. 
A. M. G. D. . . . . . . . 

B. b. 

B.............. 
Br. ............ 
Brno............ 
B.1..M.uP........ 

C. C. 

C. M. B.. u, C.. P. B. . . 
C. cap. u cap. . . . . . . . 

Altezas , u Autores. 
Ano del mundo. 
Administrador. 
Ano del Senor. 
ApostOlico. 
A los pies. 
Agosto. 
Articulo. 
A mayor gloria de Dios. 

Beato. 
Bachiller. 
Beatisimo. 
Besa la mano , o los pies. 

C tiyas manos u cuyos pies hero ó besa. 
Capitulo. 
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Col. . . . . . . . . . . . . Columna. 
C. S. P. . . . . . . . . . Con superior permiso. 
Capn. . . . . . . . . . . . Capitan. 
Cappn . . . . . . . . . . . Capellan. 

I). d. 

D. 	o 	Da. 	. 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . . . 	 Don 6 Dona. 
Dho. 	. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Dicho. 
D. 	D. 	. 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Doctores. 
Dro. . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Derecho. 
Dr . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Doctor. 
Dicbre. 	. 	 . 	 . . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Diciembre. 

E. e. 

E . P. . . . . . . . . . . . En persona. 
En .° . . . . . . . . . . . . Enero. 
E. P. M. . . . . . . . . . En propia mano. 
Excmo. . . . . . . . . . . Excelentisimo. 
E . S. M. . . . . . . . 	. En su mano. 

F. f. 

F . . . . . . . . . . . . . . 	Fulano. 
Feb.° . . . . . . . . . . . Febrero. 
Fol . . . . . . . . . . . . . 	Folio. 
Fr . . . . . . . . . . . . . Fray, b Frey. 
Fernz.. . . . 	. . . . . . Fernandez. 

G.g. 

Gde. gue. . . . . . . . . . Guarde. 
Genl. . . . . . . . . . . . General. 
Gral. . . . . . . . . .. . General (adjelive)_ 
Grac. . .. . . . . . . . . Gracia. 

I. i. 

lb . . . . . . . . . . . . . 	Ibidem. 
Ille. limo. Ilma. . . . . . Il ustre, Ilustrisimo, Ilustrisima_ 

J. j. 

Jhs . . . . . . . . . . . . . 	Jesus. 
Jph . . . . . . . . . . . . . Jose. 
J . C . . . . . ... .. . . . JesucrisLo. 

Tonto I. 	 I 
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L. 1. 

Lib . . . . . . . . . . . • . 	Libro. 
Libs. 	. . . . . . . . . . . 	Libros. 
Lin . . . . . . . . . . . . . 	Linea. 

11. m. 
Al. P. S. 
Mr. 6 Mtr. 
M . S..... 
Mro. . . . . 
M. SS........... 
Mrd. 	........... 
Mont. Mtro. . . . . . . . 
Mrd. 	........... 
Mrs............. 

N. n. 
N.............. 
N. B............ 
N. S............ 
N. S. J. C. . . .. . . . . 
Novbre. 6 9bre. . . . . . . 
Nro. ntro. . . . . . . . . . 
N.° u num. . . . . . . . . 

O. 0. 

Otce. (i Sbre. . . . . . . . 
Onz.. .......... . 
Ord............. 

P. p. 
P. D............ 
Par. o S. . . . . . . . . . 
Pte.......... . .. 
Pe. 6P. . . . . . . . . . . 
Pbro. . 
P. 6 pag. . . . . . . . . . 
Pr. 6 p°. . . . . . . . . . 
P. ej............ 
Ppco. ........... 
Pral... . 

Q.q. 
Q. S. G. H. . . . . . . . . 

May poderoso senor. 
Monsieur, Mister y Monsenor. 
Manuscrito. 
Maestro. 
Manuscritos. 
Merced. 
Ministro. 
Merced. 
Maravedises. 

Fulano. 
Nota bene. 
Nuestro senor. 
Nuestro Senor Jesucristo. 
Noviembre. 
Nuestro. 
Niumero. 

Octubre. 
Onza. 
Orden. 

Post data. 
Parrafo. 
Parte. 
Padre. 
Presbitero. 
Pagina. 
Por, pero. 
Por ejemplo. 
PUblico. 
Principal. 

Que Santa gloria haya. 
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Que Dios guarde. 
Que en paz descanse. 

Que a usted btso la mano. 
Quien. 

Q. D. G. o gue. . . . . . 
Q. E. P. D. . . . . . . . . 
Q. a V. B. L. M. 6 Q. a 

V. b. 1.m........ 
Qn............. 

R. r. 

R . P.M.......... 
Rl. o Rtes. . . . . . . . . 
Rs. vn..... ... . .. 
Rmo............ 
Rbi ............. 
R. 1. P . . . . . . . . . . . 

S. s. 

S. So. L Sto. . . . . . . . 
S .M. . . . . . . . . . . . 
SS. o Sd. . . . . . . . . . 
S.A.. 	......... 
S. A. A. .. . . . . . . . 
Sr. o Sor. . . . . . . . . 
Sa. Sra. . . . . . . . . . 
S.S'....... ..... 
Setbre. G 7bre. . . . . . . 
Sego. Scor. . . . . . . . . 
Sria. Srio. . . . . . . . . 
S.Sme........... 
SS. PP........... 
S . S. S. . . . . . . . . . . 
Sermo. .......... 
Sigte.... ........ 
Supca. Suppca. . . .. . . 

T. t.  

Reverendo padre maestro. 
Real G Reales. 
Reales de vellon. 
Reverendisimo. 
Recibi. 
Requiescant in pace. 

San o santo. 
Su magestad. 
Su santidad. 
Su alteza. 
Su afecto amigo. 
Senor. 
Senora. 
Su seiioria. 
Setiembre. 
Seguro servidor. 
Secretaria. Secretario. 
Santisimo. 
Santos Padres. 
Su seguro servidor. 
Serenisimo. 
Siguiente. 
Suplica. 

Tpo. . . . . . . . . . . . Tiempo. 
T . o tom. . . . . . . . . . Tomo. 

V. V. 

V. 	. 	........... 
V. 111............ 
V. A. .......... 
V. Emia.......... 
E. V. . ...... ... 

Vease. 
Vuestra magestad. 
Vuestra alteza. 
Vuestra Eminencia. 
Vuelencia. 
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V. S. . . . . . . . . . . • Usia b Vuestra 8enoria. 
V. Vd. Vm. Vmd. . . . . Usted 6 vuesa merced. 
V. S. . . . . . . . . . . . Vuestra santidad. 
V. Ve. Ven. . . .. . . . Venerable. 
V. gr. . . . . . . . . . . Verbigracia. 
Vol. . . . . . . . . . . . Voliimen. 
Vtro. . . . . . . . . . . . Vuestro. 
NOTA. Las abreviaturas se convierten de singular en plural , du-

plicando las letras mayusculas, o anadiendo una s a las minfisculas. 
A. Los signos numerales son los diez quo se expresan a continua-

eion con sus respectivos nombres puestos debajo. 

	

9. 	2. 	3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 
uno. dos. tres. cuatro. cinco. seis. siete. ocho. nueve. diez. 
Los romanos expresaban estos nombres y todo ei sistema de nume-

racion por las siete letras del alfabeto del modo siguiente. 
I. V. 	X. 	L. 	C. 	D. 	M. 

uno. cinco. diez. cincuenta. cien. quinientos. mil . 
Para leer cualquier cantidad escrita en niimeros romanos basta te-

nor presence estos dos preceptos: 1.0 Todo signo menor colocado an-
tes de otro mayor, quita a este de su valor to que vale el primero; 
2.° todo signo menor colocado d.spues de oti o mayor , anade at valor 
de este to que el menor vale. 

Por consiguiente se leeran asi las combinaciones que siguen , que 
son las mas frecuentes en la lectura. 

	

I. 	IL 	I[[. 	IV. 	'Sr 	All. 	VI[. 

	

uno. dos. 	tres. 	cuatro. cinco. 	seis. 	siete. 

	

Vitt. 	IX. 	X. 	XI. 	XI[. 	XIII. 	X[V. 

	

ocho. 	nueve. 	diez. 	once. 	dote. 	trece. 	catorce. 
XV. XVI. XVII. XVI[1. X[X. XX. 

quince. diez y seis. diez y siete. diez y ocho. diez y nueve. veinte. 
XXX. XL. L. LX. LXX. LXXX. 

	

treinta. 	cuarenta. 	cincuenta. sesenta. 	setenta. 	ochenta. 

	

XC. 	C. 	CC. 	CCC. 	CD. 	D. 
.noventa. 	cien. doscientos. trescientos. cuatrocientos. quinientos. 

DC. 	DCC. 	DCCC. 	CM. 	M. 
seiscientos. setecientos. ochocientos. nuevecientos. mil . 
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SECCION SEGUNDA. = ESCRITURA. 

S. 1. De la posicion de las di ferentes panes del cuerpo. 

1. Altura de la mesa.-2. Posicion general del cuerpo.-3. Importancia de una bue-
na position.-4. Posicion de la cabeza. - 5. Posicion del antebrazo izquierdo.-6. Po-
sicion del anlebrazo derecho. 

1. La mesa y el asiento , dice el senor Iturzaeta , deben ser de una 
altura proporcionada a la de quien eseribe, de manera que la parte infe-
rior del pecho, llegue at igual de la tabla: 

2. El cuerpo debe estar en una posicion casi vertical , y vuelto 
oblicuameute de manera que cl hombro izquierdo este menos separado 
de la mesa que el derecho : el codo de este lado debe estar unos tres 
dedos fuera de ella , en la cual se apoyara complctamente el izquierdo: 
la pierna de este lado ha de estar algo mas adelante que la derecha, 
que debe tener una position vertical. 

3. La buena posicion del cuerpo no es tan solo importante para los 
progresos de los ninos, sino tambien para su salud. Una posicion forza-
da compriane el estomago . perjudica el juego de los pulmones , y pre

-dispone a las lesiones molestas de los organos mas importantes de la 
vida. Estos accidentes no son por cierto la obra de un dia; pero como 
una posicion viciosa, una vez adquirida , se convierte en posicion perpe-
tua , es indispensable prevenir un habito que puede influir de una ma-
nera funesta en el pecho o espinazo. 

4. La cabeza no debe inclinarse a derecha, ni izquierda ,. pero pue-
de estarlo un poco hacia delante, mas 6 menos, segun el,  grado de 
vista. 

5. El antebrazo izquierdo debe colocarse ohlicuament'e sobre la 
mesa y sostener el cuerpo, para que el antebrazo dececho.tenga una en-
tera libertad de obrar. 

6. El antebrazo derecho debe deseansar sobre I'a mesa poco mas 6 
menos desde su mitad, pues como ya dijimos, el codo debe estar unos 
tres dedos fuera de la mesa. Parece initil- decir que la mano derecha es 
la destinada a colter la pluma.. 
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S. H. De la mano y de los dedos en el modo de coger la pluma, y en 
sus n hovimicntos. 

4. Nombres de los dedos.-2. 711odo de coger la pluma.-3. Posicion y funciones 
de los tres primeros dedos.-4. Posicion y funciones de los dos ultimos dedos.—Pun- 

to de apoyo de la mano. 

1. Los dedos han recibido nombres particulares que sirven para 
distinguirles; a saber: el pulgar, el indite, el mayor, u de enmedio, el 
anular y el aricular 6 minique: la: articulaciones de los dedos se ha-
man falanges. 

2. La pluma, dice el senor Iturzaeta , debe tomarse con los dos pri-
meros dedos y descansar en cl tercero : el cuarto sostiene a este, y se 
apoya por su primera coyuntura sobre cl dedo pequeno , el cual queda 
recto, tocando parte de su yema y una suavemente al papel como punto 
de apoyo de la mano. 

Para Ia letra inglesa la pluma debe cogerse hlandamente por las ex-
tremidades de los tres primeros dedos , ligeramente arqueados : esta li-
gera curva es necesaria para dar i la Tetra elegancia y suavidad. 

3. El dedo pulgar, que es el que mas contribuye a la formation de 
los finos y el ligado , se coloca hacia cl medio de la tiltima falange del 
Indite a fin de sostener la pluma a impedir Sc vuelva en ningun sentido. 

El dedo mayor, que especialmentc en la letra inglesa, esta desti-
nado a producir los trazos gruesos, debe estar algo separado de la punta 
de la pluma, tanto para garantirle del contacto de la tinta, corno para 
facilitar los movimientos. 

El indite sirve principalmente en el caracter de letra inglesa para 
mantener la pluma inclinada de alto a bajo, auxiliando al mayor en la 
presion y contornos. 

4. Los dos filtimos dedos reunidos entre si , y separados de los pri-
meros , sirven de punto de apoyo it la mano cuya direction siguen. 

La mano tiene dos puntos de apoyo: el origen de la muneca, y la 
filtima falange del auricular. Estos dos puntos deben formar una espe-
cie de arco, suficiente it permitir la insertion de un dedo. 

S. III. De los di ferentes generos de letras. 

1. Cuantosgeneros de letras se conocen?-2. Cual es la bastarda espanola?-3. Y 
la inglesa?-4. En quo consiste la g6tica y en qu6 se emplea? 

2. Hay varios generos de letras, pero los que importa conocer , por 
el use qne los espanoles hacemos de ellos, son : el bastardo espanol y el 
ingles. 

2. La bastarda espanola, reforma,1a segun las reglas del seiibr Itur_ 
zaeta , debe tener veinte y ocho grados de inclination: se escribe con un 
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movimiento uniforme, y sin tener que volver ni dar mayor presion a la 
pluma, produce en su lugar los trazos gruesos, medianos y sullies, re-
sultando naturalmente el claro-oscuro en que principalmente consiste la 
hermosura de la tetra. 

3. La letra inglesa es mas inclinada quo la bastarda. Procedese on 
su formation por trazos gruesos , crecienLes y decrecientes ; sus formas 
son elegantes y'suaves, sus ligados delicados , y sus perfiles graciosos, 
sin que la plurna necesite volverse para producirlos, bastando solo su 
mayor ti menor presion. La letra inglesa es de un uso casi general en los 
registros y on los libros de comercio. 

a. El caracter do letra gotica consiste en trazos gruesos y perpendi-
culares , con unas lineas quebradas que por to general terminan las le-
tras. Cuando una tetra tiene dos quebraduras, se bacon on distinto sen-
tido. Este gcuero de letra no admite ligado. Su uso esta reducido at gra-
bado, a la litografia y a la imprenta. 

S. IV. Variedades adinilidas en los diferentes generos de letra. 

1. ZCuantas variedades se distinguen en los diversos generos de lctra?- 2. Del grue- 
so.-3. Del mediano. —t. Del 1lno y cursivo. 

1. Se distinguen en los diversos gcneros do letra cuatro variedades 
principa4es : el yrueso, el mediano, el /irro y el cursivo. 

2. El grueso so componc do letras de grandes dimensiones. Sc ha-
cc uso de el en la ensenanza para regularizar la letra do los discipulos 
y on la practica , en la cabeza do registros, on cuadros etc. 

3. El mediano es un medio entre el grueso y cl fino. En In ense-
nanza sirve do transito a estas dos especies, y en la practica , tiene bajo 
proporciones diferentes , el mismo uso quo el grueso. 

G. El fino se compone de tetras de pequenas dimensiones. Sc distin-
guen varias variedades de esta especie segun la mayor o menor peque-
nez do sus dimensiones. 

La cursiva , no es mas quo el lino , formado no magistralmente 
sino con velocidad; esta es In letra usual. 

S. V. Principios de la lclra bastarda segun Iturzacla. 

1. Corte de la pluma. -2. De la cuadricula 6 pautado. -3. Do la position y trazos 
de la pluma. —b. Pjercicios.—Formation de los palos.—Formation do las curvas. -5. 
Composition de las tetras min6sculas.—Cuatro radicales.—Primer principio.—Segun-
do principio.—Tercer principio.—Cuarto principio.—lrregulares. -6. Do la distancia 
do las letras entre si.-7. Ligado.—s. Mayiisculas.—Primer principio.—Segundo prin- 

cipio.—Tercer principio.—Cuarto principio.—Irregulares. 

1. Corte de Ia plea ma. Para cortar In pluma, que debera estar 
rcmojada, so da an tajo como do dedo y medio do largo, por el lado do la 
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canal: desde el medio de este tajo se va rebajando con igualdad por am-
bos laxdos hasta que quede bastante fins por la punta. Sc abren los pun-
tos canal arriba en la direccion del canon sobre un hueso, y descarna-
da un poco por el lomo, se da por cl un corte diagonal que equivalga a 
la quinta parte del renglon. 

2. Cuadrlcula. La cuadr:cu to o pau6'tdo consiste en varias li-
neas orizontales y oblicuas paralelas, por las cuales se dirigen los tra-
zos de ]as Tetras at practicar su enseuanza. Para formarla , se toma la 
altura de la letra (f. 2); se tiran por la parte de arriba y de abajo dos 
lineas horizontales, como ii, b, y c, d, que se Haman linea superior a in-
ferior del renglon ; y se divide este por medio con otra linea e f, que se 
llama linea de division. A una distancia igual a la del renglon y sobre la 
Ilnea superior de este, se tira otra g, h, que se denomina linea superior 
(le los palos, asi como recibe el nombre de linen inferior de lospalos, 
la tirada or la parte inferior del renglon a una distancia igual a la altu-
ra de este: tal es i j.—Los caidos son las lineas paralelas A la m, n, cuya 
inclinacion respecto a la perpendicular debe ser de 28°, es decir, for-
mar con las horizontales del renglon dos angulos, uno agudo de 62° y otro 
obtuso de 118° (f. 1): la distancia entre caidos debe ser la mitad de la 
altura del renglon, n o. (f. 2)—El espacio p comprendido entre la Linea 
superior de los palos y la superior del renglon recibe el nombre de vacio 
alto; el espacio q comprendido entre la Linea inferior de los palos y la in-
ferior del renglon se llama vacio bajo : s espacio comprendido entre la 
Linea de division y la inferior del renglon vacio 1, °; y r entre las lineas 
de division y la superior del renglon vacio 2.°—Los cinco puntos de in-
tercepcion de las horizontales con los caidos se Raman dngulos. 

3. Rostellon. Se fija la verdadera posic•ion de la pluma poniendo 
su hendidura en la dceima septinma parte del caido , de manera que el 
punto derecho toque a la Linea superior del renglon en la decima parte 
del ancho de dos caidos, a b (f. 3). Si puesta de este modo, sigue trazan-
do hacia abaju el mayor grueso, ira la pluma indispensablemente, des-
pues de atravesar un caido, a colocar su punto derecho en e, tercera 
parte del anchor de dos caidos en la linea de division. Este se llama el 
trazo grueso , el cual fijado queda tambien determinado el sulil para 
cuya formacion basta seguir la direccion in n_ Corriendo la hendidura 
de la pluma por el caido queda formado el trazo• mediano o o. 

4. Ejerelel<os.. Los ejercicios son cuatro : el primero es el con-
junto de varias eles directas (f. 4); el segundo comprende las mismas 
a la inversa; (f. 5.) el tercero se componc de jotas inversas (f. 6); el 
cuarto de eses largas (f. 7).—En estos ejercicios estan comprendidos 
todos los trazos de las tetras. excepto los de las irregulares. 
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Estos ejercicios se descomponen para su formacion en dos partes, a 
saber: formacion de los palos, formacion de las curvas. 

Para la formacion de los palos del primer ejercicio se coloca la plu-
ma en el dngulo de /a linea de divisi',n , desde donde sube a atravesar 
la superior del renglon por las 0, 4 partes del ancho entre dos caidos; 
(f. 8.) sigue por el vacio alto hasta tocar el punto derecho de la plums 
a la 0, 7 parte del ancho entre caidos , en la cuarta parte alts del vacio, 
y haciendo una pequena curbatura tots la linea superior de los palos 
en la 0, At partes de la distancia entre caidos: va despues el punto izquier-
do de la plums a ocupar el caido en la misma cuarta parte alts del va-
cio, bajando por aquel la pluma hasta que su hendidura le encuentra en 
]a mitad del vacio alto, prosiguiendo hasta la linea inferior del renglon 
donde forma la curvy y termina en perfil en el cingulo de division desde 
donde se empieza la formacion de otro igual (f. it). 

Los palos del segundo ejercici9 se forman absolutamente to mismo 
que los del primero , sin mas diferencia que estar vueltas hacia abajo 
las eles (f. 9). 

El principia del palo del tercer ejercicio (f. 10.) empieza con el ma-
yor grueso de la pluma; toca It la linea superior del renglon . y baja ha-
cia la izquierda at mismo vcrtice divisorio ; continua en el caido hasty 
la linea inferior de los palos; sube del angulo de esta lines en perfil 
recto; y atravesando el primer angulo inferior del renglon, sigue It Ira-
zar otras semejantes (f. 6). 

Los palos del cuarlo ejercicio (f_ 11) que es el del ligado , se com-
ponen de los palos del 1. 0  y 2.° que unidos en la linea de division, for-
man una ese larga con una virgula a at final de su perfil , sin otra mas 
diferencia que los periles que nacen y mueren en los dos primeros ejer-
cicios en la linea de division, salen en este de la lines superior del 
renglon y concluyen en la inferior del mismo. (f. 17).. 

Las curvas en las minfisculas son principalmente tres; pri►neras, 
segundas y terceras : todas ocupan tres Liempos en su formacion. 

La primers curva, Ramada tambien inferior, se encuentra en la del 
primer ejercicio; y se forma asi: 

Primer tiempo. Baja el trazo mediano por el caido pasta llegar el 
punto izquierdo de la pluma It la 8." parte de la aitura del renglon (f..12), 
donde dando un movimiento suave hacia la derecha va a encontrar di-
ho punto el dngulo inferior del reuglon. 

Segundo tiempo. Sube la plums hacia el punto b, y hasty el 
punto a.. 

Tercer tiempo. Muda en el punto a de direecion y va It terminar 
en c en el dngulo de la Linea de division. (fig. 13). 
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La segundacurva , hace parte de la j inversa ; es igual i la prime-
ra , solo que se ejecuta en sentido contrario en los mismos tres tiempos. 
(Gg. 14 y 15). 

La tercera curva esta en las jotas inversas y se forma asi 
Pri,uer tiempo. Se coloca la hendidura de la pluma en el caido y ter-

cera parte del vacio 2.°, y se da un movimiento curvo pars arriba y ha-
cia la izquierda hasta tocar la Linea superior del renglon en la 3.a parse 
de la distancia entre dos caidos. (fig. 17.) 

Segundo tienil^o. Desde este punto baja in pequeno trazo con direc-
cion at punto d, hasta algo mas de la mitad de In distancia entre dos 
caidos. (fig. 17). 

Terrer tiempo. Pasa de este ultimo punto al dngu[o de la linea de 
division. (fig. 18). 

5. 1Ntnissculas. La composition de las letras miniusculas se de-
riva de cuatro radicales, quc son la i, la r , la c y la o.—Es-
tas radicales estan comprendidas en los ejercicios que hemos dado a 
conocer : la i, radical del primer principio , en el primer ejercicio, 
(fig. 8.), la r, en el segundo; (fig. 9), la c, en el tercero ; (fig. 10). La u 
del cuarto principio no esta comprendida en los ejercicios y forma asi: 
desde en medio de dos caidos en la linea superior del renglon. baja la 
pluma al caido de in izquierda en la mitad del vaeio segundo ; se sigue 
por el caido hasta la mitad del vacio primero, desde donde curvea it In 
derecha hasta encontrar in Linea inferior del renglon en medio de 
dos caidos ; de aqui sube hasta el caido de la derecha en in mitad 
del vacio primero , sigue hasta la mitad del vaeio segundo , y va it 
morir en medio de los dos caidos en la linea superior del renglon donde 
tuvo origen. 

Primer principio. De la primera radial i se derivan las letras u, t, I, 
y, j, f, b, (0g.22). 

La u es la reunion de dos radicales. 
La t es la radical prolonga^la por su parse superior hasta la mitad 

del vacio alto. 
La l es el primer ejercicio. 
La y es la radical , y los dos tcreios del cuarto cjercicio. 
La j es la segunda parte de la y. 
La f es el cuarto ejercicio. 
La b es el primer ejercicio siguiendo en el caido hasta el angulo su-

perior del renglon, y concluyendo en In linea de origen. 
Segundo principio. De la segundu radical r, se derivan Las letras. 

n, m, h, p. (fig.. 23). 
La n se compone de la scguada y p: imera radical. 
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La m tiene la misma formacion repitiendo la segunda radical. 
La It la constituyen las dos terceraspartes superiores del cuarto ejer-

cicio, y la segunda radical. 

La p, es la radical continuada por el segundo ejercicio , que vuel-
ve a empezar en la linea de division , y sigue hasta la mitad del vacio 
segundo en el caido de la derecha , apartindose luego de el hasta los 
317 del ancho del primer vacio, y concluycndo con la curva de la radi-
cal i.—La p cerrada se forma ailadiendo a la primera parte la curva del 
tercer principio en sentido inverso. 

Tercer principio. La tercera radical es la c de cuya tetra se deri-
van las a, d, g, q. (fig. 24). 

La a es la tercera y primera radical. 
La d es la tercera con el primer ejercicio. 
La g, la radical y las dos terceras panes inferiores del cuarto ejer-

cicio. 
Cuarto prineipio. La cuarta radical es la o ; de ella se derivan la 

c, y la e, (fig. 25). 
La c principia en la tercera parte de la derecha del vacio segundo. 

va  hasta la linea de division , como su radical o , y acaba con la par-
te inferior de la primera radical. 

La e, es como In c, solo que empieza en el angulo de la linea de 
division. 

Los letras irregulares son la s, v, x, z, cuya formation es comp 
sigue: 

La s es como In c hasta la mitad del vacio primero con alguna mas 
curvatura en su medio, y tiene una conclusion parecida a este princi-
pio , llegando hasta el caido de la izquierda. (fig. 26). 

La v consonante empieza en la linea superior del renglon , y cuar-
ta parte del ancho de dos caidos , baja hasta el l ngulo de la de di-
vision, desde donde sigue a formar un angulo enmcdio de los dos cai-
dos en Ia linea inferior, y luego sube a tocar el dngulo de /a de divi-
sion , concluyendo por la derecha en la superior y cuarta parte del 
ancho de los dos caidos, donde recibe un pequeno incidente que la con-
duce a la tercera parte del vacio segundo. (fig. 26). 

La x empieza per el perfil a formar su trazo grueso desde el me-
dio de dos caidos y quints purte alts del renglon , toca at angulo su-
perior de cste , bajando b5cia la derecha, hasta terminar en la mis-
ma forme en que tuvo origen. La otra mitad empieza por la parte in-
ferior enmedio de dos caidos y mitad del ratio priinero, y tocando 
hacia la derecha en la linea inferior del renglon , coje arriba tocin- 
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do en el cenlro (let trazo grueso, concluycndo por Ia parte superior 
como en su origen, (fig. 26). 

La z, consta de dos trazos horizontales con movimiento curvo uni-
dos por medio de otro sutil oblicuo , desde el cingulo superior del ren-
glon at inferior de la izquierda (11g. 26) . 

6. Distaneia. Para establecer la distancia de las Tetras entre Si, 
es preciso clasificarlas segun su Ilgura en redo-atlas, recto-bajas , y 
semi-curvas , y curvas (fig. 27.) 

Las recto-alias son las qne descansan con sus curvas en el angulo 
de la linea inferior del renglon, y cuyos perGles terminan en el de la 
de division como l i. 

Recto-b'ijas son aquellas cuyos trazos rectos pasan desde dicha Ii-
nea inferior del renglon hasta la inferior de los palos , como la j y la f. 

Semi-curvas son las que solo tienen curvatura por una parte co-
mo a, b, g. 

Curvas , las que presentan curvatura por cualquier lado, y solo hay 
una letra que es la o. 

NOTA. La c y la e son recto-alias , por el lado derecho, y semi-
curvas por el izquierdo. 

Hecha esta clasificacion se establecera la distancia de Las Tetras en-
lre si, en las tres reglas siguientes : 

I.a De recta it recta de cualquier clase que sea y cuando it una reclo-
alta se siguc una semi-curva , debe haber una distancia igual a la semi-
altura del renglon, o la que media entre dos caidos (fig. 27 a). 

2.a De rectas it curvas, o vice-versa debe haber las tres cuartas panes 
de una semi-altura, 6 de una distancia entre dos caidos (fig. 27 b c). 

3." De un lado curvo it otro curvo, 6 semi-curvo o at reves , debe 
haber la mitad de una semi-altura , 6 de una distancia entre dos caidos 
(fig. 27 d). 

La distancia cuarta que establece el senor Iturzaeta, esta compren-
dida en la 1.a (fig. 27 e). 

7. Ligado. El ligado do las Tetras debe ser de un giro de plu-
ma suave y natural sin violentarla de la posicion que tiene at hacer to-
das las letras, en cuya postura produce su trazo sutil de tres modos, it 
saber: (Gg. 28). 

1. 0  Yendo de la linea inferior del renglon it la de division, desde to-
das las recto-altas (fig. 28 in). 

2.° Yendo de la Linea inferior de los palos a la superior del renglon, 
desde las recto-bajas , menos cuando se sigue la e, que se liga en la 
Linea de division, (fig. 28 n). 

3. 0  Yendo de la tercera parte del vacio segundo it la linea superior 
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del renglon por medio de la virgula del signo del ligado (fig. 28 t). 

NOTA. Las irregulares x , s , se ligan con Las regulares en la Linea 
superior del renglon; y la v, y la z, en la Linea de division. 

K. Uayiassculas. Las nmayrisculas proceden tambien de cuatro ra-
dicales , a saber : A, trazo de arranque, C y 0. 

Antes de entrar en la explicacion del modo de formar Las mayuscu-
las debe describirse el trazo llamado wagistral. Este trazo comicuza 
en el punto a (fig. 29) , con el delgado que produce la pluma, baja i 
la izquierda en curva it la mitad del caido b , sigue en trazo mediano por 
ei caido hasta la Linea de division, terminando en trazo sutil con una 
ligera curvatura en c. 

Primer principio. Consiste en el trazo magistral con un trazo 
agregado d, a su final (fig. 30), y otro en la parte superior.—El 
trazo d puede tener dos dimensiones , d, y c, que se emplean alter-
nativamente en la formacion de las letras que se derivan de este prin-
cipio. La dimension d ocupa el espacio comprendido entre dos cai-
dos , 6 una semi-altura del renglon, y debe incluirse en la ter-
cera parte de la altura del vacio segundo.—La dimension c, ocupa 
doble espacio y concluye en la mitad de la altura del vacio segun-
do.—El trazo superior o curvo, sc forma emrczando en g (fig. 31), 
mitad de dos caidos en la linea superior del renglon , bajando en tra-
zo sutil hasta h; desde donde sube en curvatura suave el punto 
izquierdo a tocar en i , sigue el caido hasta j; y de aqui en curva hasta 
la Linea superior de Los palos, dejando descubierto el primer an-
gulo va It tocar at segundo , terminando en cl punto c.—De la 
radical G principio J (fig. 32), se derivan Las letras P , B , B, 
T, I, Y. 

La P es una J, cuyo trazo curvo continfia bajando en giro na-
tural hasta el caido de la derecha , en el vacio alto, siguiendo en 
direccion espiral It 1a Linea superior del renglon , y terminando hicia 
arriba con todo el grueso de la pluma en la magistral (fig. 33). 

La R es una P. agregindola an trazo grueso , que va desde el final 
del trazo curvo hasta el dngulo inferior del renglon, atravtsando los 
: ngulos de Ia linea de division , y concluyendo en el angulo siguiente 
de la misma (fig. 34). 

La B es tambien una P, con un cuerpo inferior semejante It una C at 
roves (fig. 34). 

La T es una J, cuyo trazo curvo sigue horizontalmente por la linea 
superior de los palos hasta el segundo caido , desde donde sale una pun-
tita hacia arriba (fig. 31). 

La F es una T, a la que Sc agrega en la Linea superior dcl 
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renglon en perfl. y una ligera curvatura que traza la pluma con su grue 
so (fig. 34). 

La I vocal es la J, sustituycndo cl trazo curvo , otro trazo que em-
pieza en a curvea hacia b, y sigue hasta c, terminando como la radical 
del primer principio de minusculas (fig. 34). 

NOTA. En las tetras derivadas de este principio que no lleven 
agregados por la derecha, dehe usarse del incidente c del principio, y 
en las que lieven agregados por la derecha , del incidents d. 

Segundo principio. Es la linea llamada de arranque, (fig. 35.) For-
mase esta empezando con trazo s itil algo mas arriba del centro del va-
clo Segundo, toca el angulo de la linea de division en curvatura suave, 
vuelve a mano derecha a entrar en ei primer angulo inferior del ren-
glon con el panto izquierdo de la pluma , y saliendo del inmedia-
to con el mismo punto at de division , camina a cruzar cerca del 
medio de dos caidos en ]a linea superior del renglon , terminando en 
el angulo superior de los palos.—Esta radical tiene por derivadas la A• 
M y N. (fig. 35). 

La A, es la radical con una I recta minuscula y una rayita ho-
rizontal que une los dos trazos en la Linea superior del renglon, 
(fig. 35). 

La M es la A, suprimiendo la curva inferior y colocando un tra-
zo siutil que forma un angulo agudo con el mediano, y lleva el mismo 
viaje que el de la radical , en cuyo extremo se baja una I recta minius-
cula (fig. 35.) 

La N se compone de dos trazos de arranquc en sentido contrario 
unidos por un trazo irregular , segun se ve en (fig. la  35). 

NOTA. Puede anadirse a estas letras por su izquierda el trazo cur-
vo del primer principio. 

Tercer principiu. Esta radical es la C, (fig. 36).— Empieza en a, 
tercera parte del vucio alto, y tercera del ancho de dos caidos , sigue 
por b, c, hasta la linea de division , y luego continfia curveando a la 
derecha por el extremo inferior del caido concluyendo con el trozo su-
til en el angulo primero de la Linea de division.—Las tetras derivadas de 
este principio son la G redonda , la G larga , E , S , L , D , y H, 
((1g. 36). 

La G redonda es la radical terminando en la Linea superior del ren-
glon con la virgula del ligado. 

La G larga es la radical hasta la linea de division desde donde si-
gue coino cl primer principio de minusculas , concluyendo con las dos 
terceras partes del cuarto principio de miniisculas. 

La E es la radical hasta la linea superior del renglon inclinan- 
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dose solo nn poco hacia la derecha y concluyendo despues como la 
radical. 

La S es la radical hasta la mitad del vacio alto , y el resto la mria-
gisiral con el incidente mayor de la J. 

La L se compone de la primera parte de la S hasta la final de la 
magistral , en cuyo punto sigue horizontalmente en la linca inferior del 
renglon pasta el primer caido de la. izquierda, concluyendo en perfil en 
el angulo de division (fig. 36). 

La D principia en trazo magistral desde la tercera parte baja del 
vacio alto, en medio de dos caidos y termina como la L en el an-
gulo de division ; coje el caido con una suave corvatura atravesando 
el angulo superior del renglon , toca la parte superior del trazo 
magistral el angulo superior del caido siguiente en la linea supe-
rior de los palos, y sigue esta Linea hasta el angulo del caido inme-
diato siempre hacia la izquierda ; continua asi por dicha Linea su-
perior pasta otra mitad de dos caidos, desde donde viene a tocar el 
sexto caido en la sexta parte del vacio alto , siguiendo en dicho caido 
hasta la sexta parte baja ; de aqui curvea a la derecha atrave-
sando la linca superior del renglon por medio de dos caidos ; crtiza 
los dos siguientes por la mitad del vacio segundo , y termina con trazo 
sutil en d, mitad de dos caidos , y en la Linea superior del rengion 
(fig. 36 1.). 

La H se compone de la radical del primer principio , y la L , cu-
yo incidente horizontal tiene un caido hacia la izquierda. 

Cuarto principio. Esta radical es la 0 igual a la miniuscula , y solo 
con doble tamaiio. Sus derivadas son Q, V, y U ((1g. 37). 

La Q es como la 0, con una conclusion igual a la de la parte infe-
rior de la F. 

La Ues la 0 dejando abierta su parte superior. 
La V consonante es igual en su formacion a la de minfisculas de quc 

solo se diferencia por sus duplas proporciones. 
NOTA. A estas dos UV, se les puede agregar por la izquierda el trazo 

curvo del primer principio , o la virgula del ligado. 
Las iinicas irregulures son la X, y la Z. Su formacion es iden-

tica a las de las minusculas solo con dobles dimensiones. (8g. 38). 
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VI. Principios de letra inglesa. 

i. Cual es la regla general para formar Bien cualquier caraeter de letra y especial - 
mente el ingles?-2. Corte de la pluma.-3. A1odo de coger la pluma. —a. Inclinacion de 
Ia letra.-5. Anchura de las letras.-6. Longitud de ]as tetras , cuyos trazos esceden 
por cualquier lado at renglon : 1 en el carActer grueso ; 2 en el mediano; 3 en el lino ;  

I en el cursivo.-7. Mayusculas, su formacion. 

1. La escritura es un arte de imitacion , el proveerse , pues , de 
huenos modelos es la primera necesidad ; y la regla general para for-
mar cualquier caracter de letra, es imitar copiando con frecuencia y 
atencion los modelos, que generalmente se Haman nnuestras : esta re-
gla es absolutamente precisa para aprender a lormar el caracter in- 
gles. 

2. Corte de la pluma. Las plumas para escribir la letra in-
glesa deben tener un canon redondo y diafano. El tujo mayor que Ilega 
hasta las esquinas o punto desde donde empieza a rebajarse por am-
bos lados , debe tenet algo ma, que seis lineas: de las esquinas a la 
punta dos lineas: otras dos de hendidura: los dos lados de la punta 
deben cortarse horizontalmente y set de igual fuerza: la punta debe que-
dar to mas Tina posible (fig. 4. 8 ). 

3. 1Nodo de colter Ia pluma. Se coloca en la linea horizon-
talmente, es decir, de manera que la superficie de la punta de la pluma 
cubra exactamente la linea horizontal. No debe hacerse girar la pluma 
entre los dedos , y nos serviremos de ella como de un lapicero o pi-
zarrin. Todos los ligados deben efectuarse con cl lado derecho de la 
pluma. 

4. La inclination de Ia letra inglesa debe ser de nueve decitna 
de un cuadrado , es decir, formar un angulo con la vertical de 440.° y 0, 
5, (Ctg. 2). 

5. Anohura de las letras. Las tetras de dos ramas o par-
tes como la u, b, d, h, n, o, p, q, u, v, y, deben tenet una anchura 
igual a las tres cuartas partes de la altura del cuerpo de la letra o sea 
del renglon. 

6. Todas las tetras cnyos trazos esceden por cualquier lado at 
cuerpo o taman) de la letra , o sea a las lineas superior a inferior 
del renglon , son curvas por el trazo escedente , menos la d, p, q, 
v 1. La d solo tiene un cuerpo de elevacion, la t medio cuerpo , y la s 
terminada en punto un ligerisimo trazo sutil sobre la linea superior del 
renglon. 
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La parte excedente de las letras, ya por el lado superior, ya por el 

inferior del renglon debe ser: 
1.0 Para el cardcter grueso , vez y media de la altura del renglon, 

o sea del tamano de la letra; 2.° para el cardcter mediano, dos veces y 
media el tamano de la Tetra 6 altura del renglon; 3.0  para el cardcter 
lino, de cuatro alturas; y 4.° para el cursivo. aumentan los trazos exce-
dentes en proporcion que el caricter disminuye , pero nunca deben pa-
sar de siete alturas. 

7. Las ma!fitsculas , nunca deben exceder Ia altura de las letras de 
trazos excedentes curvos, sea cual fuere el tamaho 6 dimensiones de 
la Tetra, de que resulta que en general tienen en el caracter grueso dos 
cuerpos y medio, tres en el mediano , y cuatro en el fino. Su anchura 
es generalmente de tres cuerpos o alturas. Por to demas las mayisculas 
necesitan para su formacion la imitation de buenos modelos (1). 

(1) V anse en la lamina los principios de letra inglesa. 

Tosco 1. 	 8 
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C:1PITi?LO IV. 

ELEMENTOS DE LA LENGUA ESPANOLA. 
Los elementos de la lengua espaieola constituyen la gramdtica 

castellana. 
Los elementos de la lengua espanola comprenden cinco partes: la 

gramalica, la prosodi , la ortogra/Ia , el andlisis (1) y la puntuacion. 
La grancatica abraza la granuitica propiumente dicha d lexigrafia, 

y la sintaxis. 
La prosodia, la canlidad de las silabas , y el conocimiento del acen-

to prosodico. 
.La ortogra fia , la orlogra f a usual, y la ortograla gramatical. 
El analisis, el andlisis logico y el gramatical. 
La puntuacion, parte antes de la ortografia , compondra la quinta 

de estos elementos. 
NOCIONES PRELIMINARES. 

1. Quo es gramatica general'! — 2. Qu6 son signos? que lenguaje?— 3. Cuantas es 
pecics hay de lenguaje? —4. Qui es lenguaje natural'?-5. Qu6 se entiende por 
juego de la fisonomia? qu6 son gestos, qu6 son sonidos inarticulados? — 6. Son su- 
ficientes los signos naturales para expresar las necesidades de la inteligencia.-7. 
Qu6 es lenguaje artificial?-8. Qu6 son figuras?-9. Qu6 son simbolos?-1o. Quo 
es la palabra b el lenguaje articulado? podia el hombre dejar de I+ablar?-11. En 
que sentido la escuela eclectica atribuye un origen divino at lenguaje articulado? 
—12. Qu6 represents la palabra?-13. Por que esta representada la palabra? Como 
se Raman las diversas combinaciones de estas letras? -14. De qu6 son signos las 
palabrasb diccioncs?-15. Cuantas clases hay de palabras?-46. Qu6 es proposicion? 
—17. De qu6 partes esenciales consta una proposition?=18. Que es sugeto, atribu- 
to y verbo?-19. Qu6 es un regimen o un complemento?-20. Del regimen directo.- 
21. Del regimen indirecto.-22. Qu6 es una frase?-23. Qu6 es 6I discurso? -24. Cual 

es el objeto de la gram5tica?-23. Quc es una lengua o idioma. 

1. La granaatica general es la ciencia de los signos y del lenguaje 
en sus relaciones con el pensamiento. 

2. Los signos son las manifestaciones exteriores de nuestres senti-
mientos, de nuestras ideas y de nuestras voluntades. 

El lenguaje es la reunion de los signos simbolos suyos. 
3. Hay dos especies de lenguaje, el natural y el artificial. 
4. El lenguaje natural, llamado tambien lenguaje de action, com-

prende el juego de la fisonomia , los gestos y los sonidos inarticulados. 
For juego de la fisonomia se entiende todos los movimientos muscu- 

(1) Es voz griega de genero dudoso segun Salve, y otros escritores que la usan 
ya como masculina ya como femenina ; parecenos sin embargo , mas grato at oido 
decir el andlisis • que la andlisis, apesar de quc la Academia en la iultima edition de 
su Diccionario le atribuye cl genero femenino. 
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lares que Sc producer en el rostro, a consecuencia de los movimientos 
intelectuales. 

Los gestos son todas ]as actitudes y posiciones que toms el cuerpo 
por el impulso del alma. 

Los sonidos inarticulados son los diversos gritos arrancados a im-
pulso de los sentimientos que nos afectan. 

6. Los signos naturales, frutos de la espontaneidad, son indepen-
dientes de todas las convenciones humanas. Estos signos necesariamen-
te limitados no han podido bastar siempre a las nccesidades de la inteli-
gencia determinadas por sus progresos. Fue, pues, preciso recurrir a 
signos artificiales , no ya espontaneos , sino reflexionados y basados en 
convenciones que varian se;un el tiempo y el lugar. 

7. El lenguaje artificial, comprende las fzguras , los simbolos, (em-
blemas hieroglifcos) y la palabra. 

8. Se entiende por figure, la representacion mas o menos grosera 
de un hecho , al cual eran insuficientes la fisonomia, los gestos , y los 
sonidos inarticulados, para trasladar de una inteligencia a otra. 

9. Se entiende por simbotos, las figuras , que signos en un prin-
cipio de si mismos, se han convertido luego en signos analogos de otro 
objeto. Por esta razon es el leon simbolo de la fuerza, el zorro de la as-
tucia , la violeta de la modestia, etc. 

10. La palabra 6 lenguaje articulado , es la expresion necesaria del 
pensamiento reflexivo, asi como el lenguaje espontaneo lo es del pensa-
miento espontaneo. 

El hombre no podia, pues, dear de hablar: (inicamente podia ha-
blar de diversas maneras , es decir , unir a tales sonidos articulados, tal 
o tai idea , seguü el tiempo , el lugar y las circunstancias. 

11. La escuela ecldctica atribuye al lenguaje un origen divino en el 
concepto de ser una consecuencia necesaria del organismo y de las fa-
cultades intelectuales del hombre. Segun los filosofos de mas nota , la 
palabra es simultanea con la existencia misma del hombre y es Ia opinion 
mas probable. 

12. La palabra represents el pensamiento. 
13. La palabra esta a su vez representada por los signos alfabeticos 

1lamados letras. 
Las diversas combinaciones de estas letras , forman las palabras 6 

dicciones. 
it. Las palabras , son por consiguiente signos de nuestras ideas. 
15. Siendo las palabras los signos de nuestras ideas solo pueden repre_ 

sentar las mismas ideas: estas se reasumen todas en las de sustancia, de ca-
lidad y de relacion. Asi, pues, noexisten mas que tres clases de palabras: 
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los sustantivos, (signos de las ideas de sustancia) los adjetivos, (signos 
de las ideas de calidad); y los verbos, (signos de las ideas de relacion.) 

16. Una proposicion es una reunion de palabras que enuncia un jui-
cio. Ejemplo: el bosque es sombrio. Por esta reunion de palabras se 
juzga, que la calidad de sombrio conviene al bosque. 

17. Hay en toda proposicion tres partes esenciales: el sugeto, el verbo 
y el atributo: todas estas partes esenciales pueden tener comptementos. 

18. El sugeto es el objeto del juicio: el atributo es la calidad que se 
juzga pertenecer al sugeto ; el verbo afirma la conveniencia o disconve-
niencia del atributo con el sugeto. 

19. El regimen 6 complemento es la palabra que completa el sentido 
comenzado por otra palabra (sustantivo. adjetivo , o verbo) : cuando de-
cimos: amar la paciencia , las palabras la paciencia , eompletan la idea 
comenzada por amar : de consiguiente, la paciencia es ei. complemento 
o regimen del verbo amar. 

Hay dos especies de regimenes : el regimen directo y el indirecto. 
20. El regimen directo, es el que completa la significacion de una 

palabra sin ninguna otra intermedia, a no ser que sea un sustantivo 
personal, en cuyo caso lleva en medio la preposicion d, sin dejar por eso 
de ser regimen directo. Ejemplos : 

Yo aprecio los sabios—Yo amo la laboriosidad—Yo adoro a Dios. 
21. El regimen indirecto es el que completa la significacion de una 

palabra con una preposicion intermedia. Ejemplos: 
Voy a la 6pera—Vengo de casa. 

Los suntantivos y los abjetivos solo son susceptibles del regimen in-
directo. Ejemplos: 

El amor de la gloria; fiel a la amistad. 

22. Se llama (rase una 6 muchas proposiciones que presentan un 
sentido completo. Ejemplos: 

La caridad es sobre todas las virtudes. 
El Manzanares, a pesar de su pomposo nombre y do ser el rio que riega la 

c6rte de Espana, es poco mas que un arroyuelo ]a mayor 
parte del ano. 

23. El discurso es una reunion de frases relativas a un mismo 
asunto. 

24. La Gramdtica es elarte de hablar y escribir correctamente un 
idioma. 

15. Una lengua 6 idioma es una reunion depalabras inventadas por 
los hombres para expresar sus pensamientos. 
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PRIMERA PARTE . 

GRAMATICA. 
SECCION PRIMERA. GRAMATICA PROPIAMENTE BICHA . 

S. I. Nociones generates. 

1. De que trata la gramStica propiamente dicha?.-2. CuSntasespecies hay de pala-
bras en la lengua castellana?-3. Estin conformes los gramaticos en esta division de 
las palabras?—t. Entran todas las partes del discurso en las tres clases generales 

de palabras de que hemos bablado en las nociones preliminares? 

1. La Graintitica propiamente dicha trata de las palabras conside-
radas aisladamente. 

2. Hay en la lengua castellana nueve especies de palabras , que se 
Ilaman las nueve partes del discurso , a saber: sustantivo , pronombre, 
adjetivo, arliculo , verbo, preposicion, adverbio, conjuncion a in-
terjeccinn. 

3. Los gramaticos no estan conformes en esta division 6 clasificacion 
de las palabras : la Real Academia espanola en su gramatica de la len-
gua castellana admite nuevedivisiones, que llama partes de In oration, 
comprendiendo el sustantivo y adjetivo en el nombre, y consideran4o 
como una de estas partes el adjetivo pasivo con el nombre de participio. 
D. Vicente Salvti , aunque las reduce primero a nombre , verbo y par-
lieu/as, admite luego las nueve de la Academia. D. Pedro Marti-
nez Lopez las reduce 5 siete , comprendiendo el pronombre , que el 
llama sustanntii'o relalivo , en la clase de los sustantiros , y cl articu-
lo y participio en la de los abjetivos. Finalmente, hay gramiticos 
que admiten diez clases, otros solo dos , y no falta quien las subdivida 
en cinco y on ocho. Todas las divisiones son buenas con tat que se co-
nozca bien la naturaleza de las palabras , para fijar luego su acertado 
use y colocacion. 

4. Sin embargo , todas las partes del discurso entran en las tres cla-
ses generales que hemos expresado en las nociones preliminares Asi el 
articulo , cuando indica alguna cosa, indica una relation ; el pronombre 
no es mas que un sustantivo reemplazado ; la preposicion y la conjun- 
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cion expresan una relaeion: el adverbio es un compuesto de una prepo-
sicion y de un sustantivo: en cuanto a la interjeccion puede considerarse 
o bien como una frase eliptica, que comprende las tres elases de ideas, 
o mas Bien como expresion del sentimiento y no de la inteligencia, y es-
ta ultima es la opinion mas recibida. 

S. II. Del sustantivo. 

i. Quo es el sustantivo?-2. De cu3ntas maneras puede considerarse el sustantivo?-3. 
Cn'ntas especies bay de sustantivos considerados en su significacion?-6. Qu6 son 
sustantivos fisicos, morales y metafisicos?-5. Qu6 son sustantivos indi viduales y 
generales?-6. Qut son sustantivos divisibles a indivisibles?-7. Qué son sustantivos 
oclectivosi-8. Cuantas especies hay de sustantivos considerados en su naturaleza' 
—9 Qu6 son sustantivos simples y compuestos?-4O. Qu6 son sustantivos prim tivos 
y derivados?—I1. A que clase pueden reducirse los llamados aumentativos y dimninu- 
vos?-1 2. Que se entendia por declinacion y por casos? Es util la conservation de es- 
tas formas en las lenguas modernas?-13. Cuales son las propiedades del sustantivo. 

1b. Del numero.-15. Del genero. 

1. El sustantivo, que tambien se llama nombre, es una palabra que 
sirve para nombrar los seres: v. g. Alejandro, Josefina, Madrid, Tajo, 
hombre, mujer, caballo, rosa, amor, lealtad, tiempo. 

2. El sustantivo puede considerarse de dos maneras, o en razon de 
su signification, o en razon de su naturaleza. 

3 El sustantice considerado en su signification, puede ser ,sico, 
moral o metafisico. 

4. El sustantivo es fisico, cuando nombra un ser fisico, v. g. aqua, 
Fuego. 

El sustantivo es moral, cuando nombra un ser moral , como beneft-
cencia, orgullo. 

Finalmente , el sustantivo es meta tsico, cuando nombra un ser me-
tafisico, como^causa, tiempo, sustancia. 

5. El suslantivo individual, que los gramaticos llamas nombre pro-
pio, es el que nombra un ser unico, es decir, un solo individuo : v. g. 
Pompeyo, Farsalia, Lisboa. 

El sustantivo general, que los gramiticos Haman colnun 6 apelativo, 
es el que nombra todos los seres o individuos de un mismo genero 6 es-
pecie; v. g. hombre , con cuya palabra nombramos todos los individuos 
del genero humano. 

El sustantivo individual 6 propio , conviene , pues , bnica-nente a un 
ser o individuo: el general 6 apelativo, a todos y cada uno de los in-
dividuos de un genero, especie 6 categoria de seres. 

El sustantivo general o comun, puede ser divisible a indivisible. 
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El divisible es aquel que, aun dividido en partes, conserva su ser in-
tacto, 6 sea su esencia; tales son: agua, vino, aceite, cerveza; que aun 
cuando Sc dividan, siempre son agua, vino, etc. 

El indivisible es aquel que deja de ser dividiendole, tales son: nuez, 
manzana , aceituna, fresa; que divididos dejan de ser nuez, manzana, 
etc., pues no son mas que partes de nuez, de inanzana etc. 

7. El sustantivo general o comun, se llama colectivo, cuando de-
signa varios seres como formando un todo : v. g. regimiento , rebano, 
arboleda. infinidad, muchedumbre. 

El sustantivo colectivo es determinado , cuando da idea de ]a especie 
de seres que constituyen el todo , como i ebano; a indeterminado cuando 
no da idea de la especie a que pertenecen los seres que le forman , como 
mullilud. 

8. Los sustantivos considerados en su naturaleza, son simples o com-
puestos, primitivos o derivados. 

9. Los sustantivos son simples, cuando constan de una sola palabra, 
como carro; y compuestos cuando de dos o mas, como carri-coche. 

10. Los sustantivos primitivos son los que no se derivan de otros de 
la lengua, como cielo; y derivados los que proceden de otros, como 
celeste. 

11. Los sustantivos llamados aumentatipos y diminutivos , pueden 
considerarse mas biers como derivados, porque en realidad provienen de 
otros: las denominaciones dichas no les convienen siempre, pues mu-
chas veces significan desprecio, como mujerzuela, o cariiio comp Joa-
quinito , hijito, o dan una idea de la action y del instrumento con que 
fue ejecutada, como cuch Ilada, sablazo, etc.: el Diccionario de la len-
gua es el mejor maestro en esta parte. 

12. Llamabase declination a las diferentes terminaciones que toma-
ba el nombre en las lenguas muertas , para indicar Ia funcion que ejer-
cia en el discurso: esta funcion se denominaba caso , y habia seis , a sa- 
ber : nominativo, jenilivo , dativo , acusativo , vocativo y ablativo: las 
preposiciones indican en las lenguas modernas estas diversas posiciones 
6 casos en que se hallan los nombres, cuyas funciones estan reducidas a 
ser sugeto , regimen directo o indirecto , y apbstro fe : es pues infi-
til la conservation de las formal declinables, que hate innecesaria la in-
variabilidad de los sustantivos. 

13. Los sustantivos tienen dos propiedades, el nicmero y el genero. 
14. Del numero.—El numero es la propiedad que tienen los 

sustantivos de representar la unidad o la pluralidad. Hay, pues, dos 
of meros , el singular y el plural. 

El singular es el que designs iuuicamente un ser, como un rey,  , un 
reino. 
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El plural es el que designs varios seres , como reyes , reinos. 

15. Del genero.—El genera es la propiedad que tienen los sus-
tantivos de representar la distincion de los sexos. Hay, pues , dos gene-
ros , el masculino y el feinenino. 

Los nombres de varon o macho son masculinos, como Gaspar, ca-
ballo. 

Los nombres de mujer o hembra son femeninos, como Amalia, 
leona. 

Por analojia 6 por capricho, se ha dado el genero masculino b feme-
nino a nombres de seres que no son machos ni hembras: los gramfiticos, 
fijaron diversas reglas , fundadas en la significacion y en la termination, 
para conocer el genero de esto; nombres, pero son tantas las reglas y 
tantas las excepciones, que es was sencillo consultar el Diccionario en 
caso de duda. Sin embargo, expresamos aqui las dos reglas was gene-
rales que pueden darse en el particular. 

1•a Los nombres acabados en a, d, on, oz , son generalmente fe-
meninos , como silly , lesion , maldad , coz. 

2." Los terminados de cualquier otra manera son ordinariamente 
masculinos : v. g. Pie, visturi, vericti, amor, farol, etc. 

,,C. III. Del pronombre. 

4. A quo se llama pronombre?-2. Del genero y nümero de los pronombres.=3. Cuan-
tas clases hay de pronombres?-4. Que son pronombres personales? —5. Cuantas 
personas hay?-6. Cuales son los pronombres personales de la primera , segunda y 

tercera persona ? 

1. El pronombre es una palabra que reemplaza a un sustantivo para 
recordar su idea y evitar su repetition. Ejemplo : 

Casi somos iguales 
!O dulce y clara fuente I 
Yo en continuar mis males 
Y tti aquesta corriente. 

2. Los pronombres carecen de genero, y solo se les atribuye el del 
sustantivo a. que reemplazan. Ejemplos : 

y Estuvo Dorotea en palacio ?— Ella lo dijo. 
I Fue Cervantes el primero que hizo aparecer en la escena espanole, 

las fantasmas de la imagination?— El nos to afirma. 
3. Algunos gramaticos . y entre ellos la Academia , reconocen varias 

clases de pronombres , pero en sentir de los was modernos no hay en 
rigor was palabras que puedan tenerse por tales, que las que consti-
tuyen la clase de los personales , y que MARTINEZ llama sustantivos re- 
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lativos, porque representan personas y cosas personificadas baciendo 
en el discurso un oficio relativo a ellas. (1). 

I. Los pronombres personales sirven, pues, mas particularmente Pa-
ra designar la funcion que cada persona u cada cosa hace en el discurso. 

5. Los gramaticos admiten tres personas : la primera , es la que ha-
bla; la segunda, aquella a quien se habla; y la tercera, aquella de quien 
se habla: v. g. yo canto , hi cantas , el canta. 

6. Los pronombres personales de la primera persona son: yo, mi, 
me , nosotros, nosotras, nos;—los de la segunda son: tu, ti, te, voso-
tros, vosotras, vos, os, usted y ustedes;—los de la tercera son: cl , ellos, 
ella, ellas, le, la, lo, les, los, las, se, Si. 

S. IV. Del adjetivo. 

•1 Qne es adjetivo?-2. Del genero y del numero en los adjetivos.-3. Cu: ntas elases 
de adjetivos hay? —I. De los adjetivos califieativos.-5. Be los grados de signilieacion 
en los adjetivos calificativoa.-5. Del positivo.-7. Del comparativo.-8. Del superlati- 
vo.-9. Be los alljetivos calificativosempleados sustantivadamente.-10. Be los adjeti- 
vos determinativos.—f I. Cuaintas especies hay do adjetivos determinativos?-12.De los 
adjetivos ntimerales.-13. Be los adjetivos poscsivos. -1I. Be los adjetivos demostra- 

tivos.—I5. Be los adjetivos relativos.—IG. Be los adjetivos indefinidos. 

1. El adjetivo es la palabra que anade el sustantivo la idea de una 
calidad o de una manera de ser: v. g. mfisica melodiosa, muger her- 
mosa. 

2. El adjetivo no time por si genero , ni nfimero; pero toma el ge-
nero y cl nitmero del sustantivo it que se une: v. g. gato blanco, gall na 
blanca , hombres ligeros , hembras pequenas. 

3. Hay dos clases de adjetivos : los cali/icativos y los determina-
lir!os. 

A. Adjetivos califlcsitivo>s. —Los adjetivos tali/Icativos soli 
los que manifiestan la calidad del sustantivo: v. g. feo , negro, Undo. 

5. Los adjetivos colijicativos son susceptibles de tres grados de sig-
nificaeion. el positivo, el comparativo y el superlativo. 

6. El positivo expresa simplemente la calidad: v. g. la virtud es 
am able. 

7. El comparativo expresa la calidad haciendo comparacion. 
Hay tres especics de comparativos, el de superioridad, el de 

i1jualdad y el de infcrioridad. 

(I) Estas clases do pronombres son los posesieos . demostralivos, retativos etc. 
que son unos verdaderos adjetivos comp luego veremos. 
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El comparativo de superioridad, se forma anteponiendo at adjetivo 

Ia palabra mas, y posponiendole que. Ejemplo. 

Mas blanca que la nieve , y mas hermosa 
Que amancce en abril Ia fresca rosa. 

El comparalivo de igualdad , se forma anteponiendo at adjetivo la 
palabra , y posponiendole como: v. g.: 

El Cid fue tan valiente como honrado. 

El comparalivo de inferioridad , se forma anteponiendo menos at 
adjetivo y posponiendole quo: v. g.: 

El salteador es menos animoso que cruel. 

Tambien se forma este comparativo con estas palabras, no tan 
como: v. g. 

De Juno no es tan alta la grandeza 
Como es, 6 Floridena, to belleza. 

Hay algunos adjetivos que pueden expresar los grados de superio-
dad y de inferioridad sin necesidad de anteponerles las palabras mas 
menos; tales son, mejor, peor, menor, superior, anterior, mayor. etc, 

8. El superlativo expresa la calidad en muy alto grado 6 en el mas 
alto grado. De aqui dos clases de superlativos el absoluto; y el relalivo. 

-El superlativo absoluto denota la calidad en grado eminente , pero 
sin referenda a otros objetos : v. g.: dulcisi,na , muy dulce. 

Sc forma este superlativo anadiendo la silaba isimo at positivo , 6 
anteponiandole la palabra muy. 

El supertatieo relativo denota la calidad en el mas alto grado con re-
ferencia a otros. 

Se forma poniendo antes del comparativo de inferioridad 6 de supe-
rioridad alguna de las palabras el , la, los, las , mi, to , su, nuesiro, 
nuestra, vuestro , vuestra. Ejemplos: 

El mas 6 el menos sabio de los hombres.—Mi mas 6 mi menos 
apreciable objeto.—La mas sublime do las virtudes. 

9. Los adjetivos se usan como sustantivos cuando representan las 
personas 6 las cosas. Ejemplos: 

Los Buenos por los hombres buenos;—lo util, por el objeto util; 
andalus, por el hombre andaluz; —un fil6so/o, por el hombre 

f i' sofo;—la vieja, por la mujer vieja. 

10. Adjetllvos deterininativos. —Los (► b jet ivos determi-
nativos son los que sirven para determinar mas particularmente Ia sig- 
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nificacion del sustantivo ; expresando su cantidad , extension, genero, 
niimero etc. 

11. Hay cinco especies de adjetivos determinativo; : los numerales, 
los posesivos , los demostrativos , los relativos y los inde/inidos. 

12. Los adjetivos numerales determinan la significacion del sustan-
tivo con relacion at ntimero o at Orden. 

Hay dos especies de adjetivos numerales, los cardinales y los ordi-
nales. 

Los adjetivos numerates cardinales expresan el numero, la cantidad; 
tales son: 

Uno, dos, tres,....diez,....veinte,....cie ►ato, etc. 

Los objetivos numerates ordinates expresan el orden, el rango, 

tales son: 
Primero, segundo, tercero, decimo, viq simo, centesimo etc. 

13. Los adjetivos posesivos expresan Ia posesion , tales son: 
mi, tu, su;—mia, tuya, suya;—mis, tus, sus;—mios, tuyos, 

suyos;—nuestros, nuestras, vuestros, vuestras. 

14. Los adjetivos demostrativos , muestran como presente el objeto 
u persona de que se habla , tales son: 

este, ese, aquel;—estos, esos, aquellos,—eslas, esas, aquellas. 
15. Los objetivos relativos sirven de ordinario para recordar la idea 

de una palabra que precede, y por cuya razon se llama antecedente: ta-
les son: 

que, quien, cual;—quienes, cuales; cuyo, cuya; cuyos, cuyas; 

16. Los adjetivos indefinidos, que tambien se llaman indetermina-
dos expresan una idea de indeterminacion 6 generalidad, tales son: 

uno, una, alguno, alguna, ninguno, ninguna, todo, otro, cier- 
to, cads, mismo, nadie, tat, tales, cualquier, cualquiera, va- 

rios, muchos, alguien, ageno , etc. 

S. V. Del articulo. 

-1. Que es articulo?-2. Cuantos articulos hay en espaiiol?-3. He la contraccion do 1 
articulo.-4. Que es articulo neutro? 

1. El articulo , es un abjetivo determinativo que precede de ordina-
rio a los sustantivos comunes, cuyo n{tmero y genero denota (1). 

(1) Algunos colocan entre los articulos, :i muchos de los adjetivos determinalivos: 
nosoLros creemos por el contrario quc este mismo articulo no es mas que Un adjetivo 
determinativo; y si le conservamos el nombrc de articulo, es por llamar hacia e1 mas 
Ia atencion, y no chocar tanto con ct uso. 
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2. No hay mas que un articulo en espauol , que es el para el singu-

lar masculino, la para cl singular femenino , los para el plural mascu-
lino, y las para el plural femenino: v. g. el zagal , la zagala, los zaga-
les , las zagalas. 

3. Las contracciones de estos articulos son: 
Del, por do el; --at , por a el— v. g. 

Del amor, at Sol. 

4. Llamase articulo ncutro a la palabra lo, que se antepone a los 
adjetivos usados sustantivadamente 6 en abstracto , como to btil , to 
agradable. 

§. VI. Del verbo. 

1. Del verbo en general. 

i. Que es verbo?-2. Del sugeto y del atributo.-3. Cuiintas clases hay de verbos?- 
4. Cuantas modilcaciones admiten los verbos? 

1. El verbo es una palabra que expresa la existencia, o la accion de 
los sexes: V. g. 

Dios Es: —Aqui la palabra ES express la existencia. 
Dios PREMIA.los justos.—Aqui PREMIA express la action. 

2. El sugeto es la persona 6 cosa, cuya existencia, 6 accion expresa 
el verbo. 

Se conoce at sugeto de un verbo, haciendo con el verbo las pregun-
tas queen? que? v. g. 

Dios es :—Quien es?—Dios—Dios es, pues, el sugeto del verbo es. 
Dios es Jusro:—Quien es justo?—Dios. —Dios es , pues, el sugeto del 

verbo es. 
Dios premia LOS JIYSTas. —Quien premia los justos?—Dios. •-Dios es 

pues, el sugeto del.;verbo premia. 
El atributo es la calidad , Ia manera de sex que se atribuye al su-

geto. 
Sc reconoce el atributo de un verbo, haciendo con el sugeto y el ver-

bo la pregunta siguiente , que es? Ejemplo: 
Dios es JusTO: —que es Dios?— JUsTO. —Justo es, pues, el atributo. 

3. No hay mas que dos clases de verbos , el verbo sustantivo, y los 
verbos abjetivos b atributivos. 

Solo hay un verbo sustantivo que es cl verbo ser,  , llamado asi 
porque subsiste por si solo en el discurso : v. g. Dios es. 
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Todos los demas verbos son atributivos, asi liamados porque encier-
ran en si el verbo ser y un atributo. En efec.to , estar , es ser en eslado 
amar es ser amante, 6 ser amando, 6 estar amando:—leer, es ser le-
yendo 6 estar leyendo, etc. 

4. Los verbos admiten cuatro especies de modifcaciones, 6 sea cam-
bios de termination 6 de forma; tales son: el nzimero, la persona, el mo-
do y el tiempo. 

V. Del numero y de Ia persoaia. 

1. Qu6 se entiende por numero en los verbos?-2. Que es persona en los verbos'• 

1. El nzintero es la forma que toma el verbo para indicar su relacion 
con un sugeto singular 6 plural: v. g.; 

Yo JUZGO, nosotros JUZGAMOS. 

3. La persona es la forma que toma el verbo para indicar su relacion 
con un sugeto de primera, segunda, 6 tercera persona , v. g. 

Ye AME ; to AMASTE ; el AMG. 

3. Del modo 
1. Que es modo?-2. Cuantas clases hay de modos?-3. Del modo personal y del modo 

impersonal.-6. Modos persouales. —Que es modo indicative, conditional , sujuntivo 
e imperativo?-5. Modos impersonales. —Que es modo infinitivo y modo participio? 

1. Modo quiere decir manera; asi el modo no es mas que la forma 
que Loma el verbo para indicar de que manera esta presentada la exis-
tencia , 6 la accion. 

2. Hay dos clases de modos, el personal y el impersonal. 
3. El modo personal es el que admite la diferencia de personas, pu-

diendo siempre juntarse a uno de los pronombres , yo, tu, el, nosotros, 
vosotros ellos. 

Los modos personales son cuatro: el indicalivo , el conditional , el 
imperativo y cl sujuntivo. 

El modo impersonal es el que no admite diferencia de personas. 
Los modos impersonates son dos: el infinitivo y el participio. 

4. Uodos personales. El indicativo expresa la existencia, 
6 la accion de una manera positiva y absoluta. Ejemplo: 

A cept6 los honores como ciudadano , los mantuvo come sfibio y los deji 
como he roe. 

El modo conditional expresa la existencia, u la accion como de-
pendientes de una oondicion. Ejemplo: 

Si estudiara , sabria, 

Si el hombre conociera los encantos de Ia virtud, no pagaria jamas 
tribulo al vicio. 
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El modo imperativo expresa la existencia, 6 la accion con una idea 

de voluntad , de exortacion 6 de deseo v. g. : 
Al golpe todos tres despedazados 
Bajaron a las.sombras infernales 
Arae&D$D religion de aqui , mortales! 

El modo sujuntivo expresa la existencia 6 la accion bajo la depen-
dencia de otro verbo v. g. 

Yo deseo que viva la inhumane. 
Plegue al cielo que muera sin ventura. 

5. Modes impersonales. El modo infinitivo expresa la exis-
tencia , 6 la accion sin designar el nfimero ni la persona: v. g. 

A mar al uso, es conservar la calma 
Y en falso labio la pasion mostrar, 
Y pues amar y abandonar el alma 
No se usa ya: no quiero mas amar. 

El modo participio, expresa como el infinitivo la existencia, 6 la ac-
cion sin designar el nIi hero ni la persona ; pero bajo la forma adjeti-
va. Ejemplos: 

La aveja susurrando (1) 
El trueno horrisonante retumbando... 

Vendida, avandonada, 
Herida y despreciada, 
El tblamo y el trono 
Te ofrezco y abandono 
Y a compasion de mi no te has ,novido? 
i, Que tigre te crib? 4D6nde has nacido ? 

4. Del tiempo. 
1. Que Cosa es tiempo?-2. De que partes consta la duration? Cui ntos tiempos ge- 
neraleshay?-3. Las subdivisiones que hacen los gram5tieos de los tres tiempos de la 
naturaleza son comunes A todos los modos?—b. Que division general comun a todos 
los modos hacen los gramaticos de los tiempos?-5. Mono 1NDICATIV O. Cu5les son los 
tiempos del modo indicativo?-6. be los tiempos que se refieren at presente en el 
modo indicativo.-7. be los tiempos que se refieren at pasado en el mismo.-8. De los 
tiempos qne se refieren at futuro en el mismo.—J. Mono IiPFnATIVO. Cuales son los 
tiempos del modo imperativo?-40. Mono CONUICIONAL. Cubles son los tiempos del 
modo conditional!-41. Mono SUJUNTIVO. Cuales son los tiempos del modo sujunti- 
vo?-12. De los tiempos de futuro en el modo sujuntivo.-13. Mono INFINITIVO. Vo- 

ces de inlinitivo.— t t. Mono PARTICIPIO. Voces del participio. 

1. El tiempo es la forma que toms el verbo pare denotar a qu6 parte 
de la duration se refiere la.existencia 6 la accion. 

(1) A este participio se llama gerundio por los grambticos. 
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2. La duracion no admite mas que tres partes o epocas : el momen-

to dela palabra , el que le precede, y el que le sigue: de aqui tres tiem-
pos generates: el presente , el pasado , y el futuro. 

3. Los gramaticos subdividen estos tres tiempos de la naturaleza; pe-
ro' estas subdivisiones no son comunes a todos los modos, y por eso de-
ben saberse las correspondientes a cada modo. 

4. Sin embargo, los gramfiticos hacen una division general de los 
tiempos que es comun a todos los modos del verbo : esta division es la 
de los tiempos simples y cnmpueslos. 

En rigor no existen tiempos compuestos: estos no son otra cosa que 
los tiempos simples de ciertos verbos a que se agrega una de las votes 
del modo participio, como luego veremos. 

5. Mono INDICATIVO. El presente solo admite un tiempo , porque el 
momento de la palabra es un punto indivisible : este tiempo es el pre- 
sente. 

El pasado admite cinco: dos simples y tres de los llamados com-
puestos, a saber: pasado relativo , pasado definido , pasado indefinido, 
pasado relativo anterior, y pasado anterior definido. 

El futuro admite dos tiempos que se refieren a dos gradoc de poste-
rioridad: el uno simple , el otro compuesto a saber: el futuro absoluto, 
y el futuro anterior. 

6. Presente. El presente denota la existencia o la accion como 
simultanea con el momento de la palabra. Ejemplo: 

Rompe y asuela, y al romper derriba 
De la polvora el ronco trueno el muro 
En que la miserable casa estriba. 

7. Pasado. El relativo denota la existencia o Ia accion, como 
presente relativamente guns epoca pasada. Ejemplo : 

Folgaba el rey Rodrigo 
Con la hermosa Caba en la ribera 
Del Tajo sin testigo; 
El pecho sacd fuera 
El rio , y le hab16 de esta manera , etc. 

El pasado definido. denota la existencia o la accion, como acae-
cida en una epoca completamente transcurrida. Ejemplo: 

Dime, cabrero yes tuyo aquel ganado 
Con que to vide (I) ayer pasar el rio? 

(1) Por vi. 
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El pasado indefinido denota la existencia u la accion como acae-
cida en una 6poca indeterminada, o no completamente transcurrida. 
Ejemplo: 

De aqui, do desterrado 
Los enemigos hados me ban traido, 
Anfriso, un desdichado 
Salud to da rendido: 
Ay ! la salud to da que de 61 ha huido. 

El pasado relativo anterior denota la existencia u la accion corrlo 
pasada , no solamente en si misma, sino tarnbien respecto de otra 
igualmente transcurrida. Ejemplo: 

Cuando Espana desperto de su letargo, habian destruido iay! 
lasenemigas huestes las fErtiles campinas de la BCtica. 

El pasado anterior definido denota la existencia , .i la ac-
cion , como habiendo acaecido antes de otra completamente transcur-
rida. Ejemplo: 

Y luego que hobo tibado 
Elnectar de las corolas, 
Marchd la abeja afanosa... etc. 

8. Futuro. El futuro absoluto denota la existencia , u la ac-
cion , como debiendo acaecer en una epoea que aun no existe: 
Ejemplo: 

En ti, mi dulce vida, 
Mi dicha encontrare. 

El futuro anterior , denota la existencia, o la accion, como anterior 
Li una epoca que aun no existe: v. g. 

Y Tirsi habra llegado ally primero. 
Quc el cielo nos demuestre su lucero. 

9. Mono IMPERATIVO. Este modo no tiene mas que un tiempo 
llamado presente y future. 

Futuro. El presente y futuro denota la existencia, u la accion, 
como futura , respecto at que ha de existir,  , o al que ha de egecutar 
tat accion; y como presente, para el que manila, ruega 6 desea que 
exista , 6 egecute tat accion. Ejemplo: 

Acude, acorre, vuela, 
Traspasael alta sierra; ocupa el Llano, etc. 

10. Mono CONDICIONAL. Este modo tiene dos tiempos: el future 
condicional absolute, y el future condicional anterior. 

Tomo 1. 	 9. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-120— 

Futearo. El futuro conditional abcnluto , denota la existencia, 
6 la accion como dependiente del cumplimiento de otra accion qtie es la 
condicion. Ejemplo: 

Pero ya soy molesto , y Ia sombria 
Tarde en este lugar nos hallarla 
Si inutil no ereyera... etc. 

El futuro conditional anterior, denota la existencia, u la acion co-
mo dependiente do una condicion anterior. Ejemplo: 

Ya h.abria cenido , Si se Ie hubiese dado el recado. 

II. Modo subjantivo. Todos los tiempos de estc modo son 
de futuro; estos tiempos son ocho a saber : primero , segundo y ter-
cer fuluro ; fuluro debit iti^o , prilrero , segundo y terser futuro au-
terior ; y futuro dubitutivo runtcpiQr. 

12. Futuro. El primer futuro lleva siempre conjuncion, 
Ejemplo: 

Ojala que 11orezea ]a pradera. 

El segundo futuro indica condicion 6 deseo. Ejemplo: 

Mas me valiera no haber nacido. 

El tereer fiituro indica tambien condicion 6 deseo. Ejemplo: 

RogGle le sepultase 
Do humana planta no fuese. 

El futuro dubitativo , duda do su propia accion. Ejemplo: 

Si sucedicre tat, me moriria. 

El primer fuluro anterior, Ileva siempre tambien la conjuncion 
Como cl simple. Ejemplo. 

Y luego que haya salido. 

El segundo futuro anterior indica, como el simple, dcseo o con-
dicion. Ejemplo: 

Ojala me hubiera muerto 
Ayer en la otra posada. 

El tercer futuro anterior indica , como el precedente , condicion 6 
deseo. Ejemplo: 

Si hubiese cantado 	: , 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-121— 
En la for del tomillu 
Con trino delicado 
El tierno jilguerillo. 

El futuro dubitativo anterior duda como el simple do sf propia 
existencia. Ejemplo : 

Habra jugado cl que hubiere perdido. 

14. Modo infnlltivo. Este modo tiene una sola voz, que se 
llama vo radical. Ejemplo: 

Que amar sabeu todos, 
Mas de aniar ignora 
Solo la pastora 
De mi corazon. 

15, INodo participlo. Este modo tiene dos voces que son 
el abjetivo pasieo , y el adjelivo activo. Ejemplos: 

Recuerde el alma adormida 
Avise el seso y despierte 
Contemplando, 
Como so pasa ]a vida, 
Como so viene la muerte.. 
Tan c.. tiando. 

S. Clasi[icacion de los verbos atributi'os. 

4. Cu:ntas clases de verbos atributivos hay?- 2. Del verbo transitivo. -3. Del 
verbo intransitivo. —4 Del verbo unipersonal. -3. Hay verbos pasivos en castella- 

no? Como se suple esta faltal-6. A que so Ilaman verbos pronominales? 

1. Hay tres especies do verbos atributivos: el verbo transitivo 

ó 

 

activo , el intra, isitivo u neutro y el unipersonal. 

2. El verbo transitivo o acti'-o , denota una accion hecha por 
tin sugeto y tiene un regimen directo. Ejemplos: 

El Sol calienta la tierra. 
El Sot callenta i,quC cos? la tierra. 

El Sol (sugeto) hate la accion do calentar; el verbo calentar 
tiene un regimen directo, (la tierra): luego calentar 

es un verbo activo. 

3. El verbo intransitivo o neutro, denota tambien como el ver- 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010



-122— 
bo activo una accion hecha por un sugeto; pero se diferencia en que 
nunca puede toner un regimen directo. Ejemplo: 

Las estrellas brillan. 

• A. El verbo unipersonal, llamado impropiamente impersonal. es  
el que se emplea en todos sus tiempos en la tercera persona de sin-
gular , y cuyo sugeto se calla siempre por clips is. Ejemplo: 

Ltueve, nieva, truena; esto es (el cielo) llueve, (el cielo) nieva. 
(el cielo) truena. 

5. EL castellano no tiene verbos pasivos : estos verbos indican 
en in lengua latina , una accion recibida o sufrida por el sugeto, y 
tienen tin regimen indirecto. Se suplen estos verbos en nuestra len-
gua con el verbo ser y un adjetivo pasivo. Ejemplo. 

Activa. Napoleon am8 la gloria. 
Pasiva. La gloria fiat amada por Napoleon. 

Ficil es de notar que el verbo pasivo es to contrario del activo, 
puesto que el regimen directo del activo sirve de sugeto at pasivo, 
y cl sugeto del activo sirve de regimen indirecto at pasivo. 

6. Llimanse verbo4 pronominales a los quc se conjugan con dos 
Pronombres de In misma persona ; pero en realidad no son otra cosa 
que verbos activos, quc tienen por sugeto y regimen una misma per-
sona, v. g. 

1 Yo me afeito , esto es, yo afeito, a qui(n ? me a mi. F' 

6. Do Ia conjugaclon cn general. 

1. Que es conjugar un verbo?-2. De los verbos auxiliares.-3. Tiempos simples y 
compuestos. 

1. Conjugar un verbo es escribirle o recitarle con todas las in-
ilexiones dc modos, de tiempos, de numeros y de personas. 

2. Los verbos , para conjugar ciertos tiempos , toman auxilio do 
otros verbos, como ser, eslar, haber o tener,  , quo por esta razon sc 
Haman verbos auxiliares. 

3. Se Haman ticmpos simples a 103 quc se conjugan sin auxi-
liar. V. g. 

if mo, marcha, baila, 

Son tiempos conipuestos los que se conjugan or mcdio do los auxi-
liares v. g. 

He amado, liabia itorado. 
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NuiiIL. 1. 

0 MODELOS DE LA CONJUGACION DE LOS VERBOS REGULARES CASTELLANOS. 

I 	1 	 11 MODELO EN ar. ii MODELO EN er. II MODELO EN Ir •  

amar. Tenser. Partir. 

Radica- 	Terms- Radiea- Terms, Radica- Termi- 
MODOS. I 	TIEMPOS. Numeros. Personas.) les. 	nacion'. les. 	nation'. lee. naeion,  

INFINITIVO. . 	. 	. 	. 	.. Vos radical . 	. 	. 	. 	. 	. . . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. ar er  it 
11 Adjetivo pasieo. ado 

I 
ido 

I 
ido 

PARTICIPIO.. 	..... Adjetivo activo . 	.............. ando iendo ievdo 

^1,•,,.. Singular. 	2  ° , 
0 

as 
0 
es 

0 
es 

Presence . 	.. 	.... 	 3 • °  • • 
Plural. ... 	1  , ' • ' 	' 

2.° .. 

a 
amos 

ais 

e 
emus 

eis 

e  
imos 

is 
3,° ... an en en 

Singular. 	I " " ' 
2 ° .... 

is 
ias 

aba 
abas 

ia 
(as 

Pasado relativo. 	• • 
' ... J 1 

aba 
abamos 

is 
iamos 

is 
iamos 

Plural.... 	... 
lll3. 

abais 
aban 

iais 
ian 

sass 
ian 

INDICATIVO.. . 	. 	. 

aste iste isle Singular. 	2 a ... 
Pasado definido... 	3•' • • 	• 

1. ,  .. 	, 
o 

amos 
ie 

imos 
io 

imps 

Plural.... 	2  ;' . 
3. 

isteis 
aron 

isteis 
ieron 

isteis 
icron 

Singular. S 	2.° ... 
' are 

arcs 
ere 

eras 
ire 
iris 

Futuro absoluto. 	.. 	 3' • • ( 1 ^ ... 
ara 

arcmos 
era 

cremos 
ira 

iremos 

Plural.... 
1
2.e ... 
3. 

areis 
arfin 

ereis 
Gran 

ireis 
iran 

IMPERATIVO.. . 	Presente de futuro. 	 l.  t Plura.... A iTe m im 	 d  art pail ) 
I Singular. r  

ed 

aria 
arias 

 iria 
irias 2".. 	

. 1 	(Singular. 	 ' • eria 
erias 

	

CONDICIONAL. . . . - ` Fulcra conditional... 	3.° ... 
1:.. 	. I 	

111 	3. 

aria 
ariamos 

eria 
eriamos 

iria 
iriamos 

Plural.... 	2.e . ; ar(ais 
arlan 

crisis 
Brian 

iriais 
 irian 

' 	I 	 Singular. 	' 
} 2.° ... 

e 
es 

a 
as 

a 
as 

Primer futurn. 	 3.° ... 
1 	° 	.. 

e 
emos 

a 
amos 

a 
amos 

° Plural.... { 3.° ... eis 
en 

ais 
an 

ais 
an 

Singular. 1 1 ' °  ' ' 2.°  .. 
sera 
ieras 

ara 
aras 

iera 
ieras l 

Segundo 	 3.°... egundo futuro. .. 
1 ' ... 

ara 
aramos 

sera 
icramos 

iera 
ieramos 

Plural.... 	2'.. 
3.° ... 

arais 
aran 

icrais 
ieran 

ierais 
icran 

ase iese iese Singular. 	I. 	.... 
2.°.... ases ieses ieses 

Tercer futuro..... 	 3.°... ase 
asemos 

iese 
iesemos 

iese 
iesemos (1., 	 .. 

Plural.... jl  2.° .. 
3. 

aseis 
asen 

ieseis 
iesen 

leseis 
iesen 

1  ° ' ' Singular. 	
. 2' 	.. 

are 
arcs 

sere 
ieres 

sere 
icres 

Futuro dubitativo. 	 3•' • • 
1.° 	... 

are 
aremos 

sere 
icremos 

sere 
icremos 

Plural.... 	2', ' ; 
3. 	.. 

areis 
aren 

iereis 
icren 

iereis 
icren 
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3. He la conjugation en particular. 

1. Cuantas conjugaciones tienen los verbos aetivos do nuestra lengua?-2. Quc soil 
letras radicales?-3. Qu6 son terminaciones?-8. Cuadro sin6ptico do la conjugacion 
castellana.-5. lrregularee. Qu6 son verbos irregulares?—Conjugaeion do al-
gunos. — 6. Defectivos. Que son verbos defectivos? — 7. Auxiliare . Quc 
son verbos auxiliares? Conjugation do algunos.-8. Cuadro de los tiempos compues-
tos.-9. Cuadro sinLptico G modelo de conjugacion Begun la Academia Espanola. 

1. Meeanismo de Ia eonjugaelon. Tenemos en nues-
tra lengua tres conjugaciones para los verbos activos , que Sc distin-
guen entre si por la termination de la voz radical de infinitivo. 

La l.a conjugacion tiene el infinitivo.. en AR, como AMAR. 

La 2. 8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ER, COMO TEMER. 

La3. . . . . . . . . . . . . . . . . . en 1R, como PARTIR. 

2. Llamanse letras radicales las que preceden a las terminacio-
nes enunciadas : estas letras son invariables en todos los tiempos de 
los verbos regulares. 

3. Las terminaciones son las letras que se agregan a las radica-
les para indicar el modo , el tiempo , cl nilmero y la persona del 
verbo. 

4. Asi puede formarse el cuadro sinoptico i modelo de conjugacion 
castellana, Como se ve en el cuadro n.° 1. 
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5. Irregali.res. Se Ilaman verbos irregulares , aquellos que 

en la formation de sus tiempos , o en la terminacion de Ins perso-
nas no estan conformes con las del verbo modelo. Para Ia conjuga-
cion de estos verbos se establece: 

1.° Los irregulares que anaden una I en algunos tiempos , o que 
cambian Ia e radical en 1 o que trasforman la o radical en ne, 
solo experimentan esta irregularidad en los tiempos y personas que' 
manifiesta cl cuadro n.° 2. 
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CUA1 . 

ODOti . 

INIICATIVO. .... 

IMPERATITO.... 

ARTICIPIO...... 

En Ir. 

'I.,•, 	! 	Medir. 

Mido. 
Mides. 

r'resur 	Mide. 
Miden. 

Midid. 
Pasad 	

Midieron. 

Preser, 
	Mide. 

Mida. 
Midas. 
Mida. 

Prime; 	Midamos. 
Midais. 
Midan. 

Midiera. 
Midieras-
Midieras. 

Segun.os. Midieramos. 
Midierais. 
Midieran. 
Midiese. 
Midieses. 
Midiese. 

Terceros. Midiesemos. 
Midieseis. 
Midiesen. 
Midiere. 
Midieres. 
Midiere. 

Futurios•  Midieremos. 
Midiereis. 
Midieren. 

Midiendo. 
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lledh•. 

)iicho.^ 
Mides. 
Mide. 
Miden. 

Midis. 

Midieron. 

Mide.  
Mida. 
Midas. 
Mida. 
Midamos. 
Midais. 
Milan. 
Midiera. 
Midieras-
Midieras. 
Midieramos. 
Midierais. 
Midieran. 
Midiese. 
Midieses. 
Midiese. 

Midieseis. 
Midiesen. 
Mid iere. 
Midieres. 
Midiere. 
Midieremos. 
Midiereis. 
Midieren. 

Midiendo. 

CUADRO SINOPTICO, 0 MODELO DE LA CONJUGACION DE DICHOS IRREGULARES. 

In ill.. 

MODOS. 	 'I'IDIPOS. 	NUMEROS. 	W 	Accrtar. 

—' Aczerw  two. 
Singular...2.a.. Aciertas. 

Presence ............. 	 1 3.+.. Acierta. 
Plural.......3.a.. Aciertan. 

I,nICA'1'IVO.... 
Singular... i 3.a.. 

Pasado def nido.... 
Plural......  j  3.'.  

I MPrnATIVO.... Presents de futuro. 11 Singular... 2.°..  Acierta.  
I L.. 	- 

Singular... 1  . 2 a ..  
Primer f4(turo...... 	 1 .8 .  

Plural...... 2.8.. 
3 a . 

En er. 	 1:n ir. 

1.a.. 

Singular... 2'.. 
°.. 

Segundo futuro.... 
Plural..... 

3. 
1 . ► ..  
2.... 
V.. 
1.a. 

... Singular... 
 2.a.. 

Tercer futuro....... 

Plural...... 
I 3.°. 

' Singular...12 ., 

Futuro dubitativo.. 
3'. 

Plural....... 2.'.. 
3° 

PAR TICIPIO....... Adjcttto activo..... I 	« 	I  « 

T 
Almuerza.  Atiende. 
Alwuerce. Atienda. 
Almuerces. Atiendas. 
Almuerce. Atienda. 

« 

«  
« 
	 (r 

Fc 
tc 

« 

« 
(( (( 

« 
«  

« r( 
« (( 
« 
« 

« 
« « 

Absolver. I 	Mentlr. 

Ii ento. sue vo. 
Absuelves. Mientes. 
Absuelve. Miente. 
Absuelven. Mienten. 

« Mintio. 

« 	llintieron. 
Ahsuelve. IMiente . 

 Mienta. Absuelva. 
Absuelvas. Mientas. 
Absuelva. Mienta. 

« Mintamos. 
« Mintais. 
« Mientan. 

 Mintiera. « 
« Mintieras. 
« Mintiera. 
« Mintieramos. 
« Mintierais. 
« Minticran.  
« Mintiese. 
« Mintieses. 
a Mintiese. 
« Mintiesemos. 

Mintieseis. 
« Mintiesen. 
« Mintiere. 
« Mintieres. 
« Mintiere. 
rc Minticremos. 

Mintiereis. 
u Mintieren. 

« Mintiendo. 

(( 

(( 

(( 

(( 

cc 

.%Imorzrtr. Atender. 

Al mu^ taenl 	ndo. 
AlmuerLas. Atiendes. 
Almuerza. Atiencle. 
Almuerzan. Atiendeu. 

« « 
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'L° Tienen la misma irregularidad y Sc conjugan como los del ante-
rior cuadro, los verbos siguientes: 

EN ar COMO 

Acertar. Almorzar. 

Acrecentar. Acordar.; 
Asentar. Acostar. 
Apacentar. Agorar. 
Apretar. Amolar. 
Arrendar. Aporcar. 
Asestar. Aportar. 
Atestar. Apostar. 
Atravesar. Aprobar. 
Aventar. Asolar. 
Calentar. Asoldar. 
Cegar. Avergonzar 
Cerrar. Colar. 
Comenzar. Comprar. 
Concentar. Consolar. 
Confesar. Contar. 
Derrengar. Costar. 
Desmetnbrar. Dego1ldr. 
Despertar. Denostar. 
Desterrar. Descollar. 
Dezmar. Destlocar. 
Empedrar. Desfogar. 
Empezar. Desollar. 
Encomendar. Desovar. 
Enmendar. Emporcar. 
Ensangrentar Encontrar. 
Enterrar. Engrosar. 
Errar. Enrodar. 
Escarmentar. Forzar. 
Entregar. Holgar. 
Fregar. Ilol lar. 
Gobernar. Mostrar. 
Incensar. ^Poblar. 
invPrnar. Probar. 

r r er %,urriv 

Atender. Absolver 

scend'er. Cocer. 
erner. Disolver. 
ondescender Doter. 
ontender. Envolver 
efender. Llover. 
ncender. Moler. 
ntender. Murder. 
eder. Mover. 
ender. Oler. 
erder. 
everter. 

(Resolver 
Soler. 

ender. Torcer. 
rascender. I Volver. 

itie7Lt [Y. 	Medir. 
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3.0  Los verbos derivados de los anteriores siguen la misma Icy 

que sus simples. 
4.° Los demas verbos irregulares no tienen tipos comunes que- 

 puedan servir a muchos de modelo, por to cual anotaremos en los 
tres cuadros siguientes n.0 3, los tiempos y las personas en que son irre-
gulares. 
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0 

NU'm. 5. 

SABER. » » 1.a  S6. „ Supe. S 
Sing. 	2.a » Supiste. S 

3.a I 	» „ Supo. S 
1.a » Supimos. 	IS I  

Plur. 	2.a » ,, Supisteis. S 
3.a 

I.a 

»  „  Supicron.  ISJ 

TRAER. » Trayendo Traigo. „ Traje. 
Sing. 	2.a » „ Trajiste. 

3.a » „ Trajo. 
1.a n Trajimos. 

Plur. 	2.a » „ Trajisteis. 
3• a  

( 1 .a 

»  „  Traleron.  
_j 

VER. Visto. » » Veie. (1)  
Sing. S 2 . a  » Veias. a  

3 • a  » Veia. 
( 1 •a » Veiamos. 

Plur. ) 2.a » Veiais.  a ( 
3 • a  

1. a  

» Vci an. 

V3 VALER. » » Valgo. » » 
Sing. 	2.a » „ a VI 

3.a a „ » Vi 
I.a » a  a Vi 

Plur. < 2.a a „ » Vi 
3.a 

( l.a 

a „  »  VI 

Ha RACER. Hecho. » Hago, „ Hice. 
Sing. 12.a » „ Hiciste. Ha 

3.a > » Hizo. Ha 
l.a ,> a  Hicimos. H^ 

Plur. 	2.a a  a  Hicisteis. 	I Ha 
3,a „ „  Hicic ron.  

'> 

Ha 

1.a Huelo. » 
OLER. » » Sing. 	2 a Hueles. ,> 

3.a Huele. » 

1•a  » » a  Plur. 	2.a a a  
13.a Huelen. " 

(1) Tambien se dice via y entonces es regular 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 2010


