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COLEGIO NACIONAL

SORDO-MUDOS Y DE CIEGOS DE MADRID.

ISu fundación.— II.Progresos hasta el año 1868.— IÜ^^H
sobre la enseñanza de los Sordo-mudos yde Ciegos

Obras escritas

Con la brevedad que la premura nos impone, y procurando
ser verídicos en todo lo que á la importantísima enseñanza de
aquellos desgraciados se refiere, vamos á trazar á grandes
rasgos la historia de la misma en España , hoy que un nuevo
y grandioso certamen se prepara en la capital del Imperio
austríaco , donde las Naciones todas van á presentar los pro-
ductos de su inteligencia y del trabajo material como muestra
del grado de civilización que, en todas las esferas, en los
tiempos que corren alcanzaron .

ElColegio Nacional de Sordo-mudos y de Ciegos de Madrid
acude presuroso á la cita, sin pretensiones , pero en cumpli-
miento de un deber , exponiendo á la consideración universal,
lo que en su juicio puede dar idea del estado en que hoy se

encuentra como consecuencia de los adelantos que ha realiza-
do desde su planteamiento é instalación .

Pero antes , séanos lícito consignar , como tributo de res-
petuosa admiración, un sentido recuerdo al hombre insigne
que, inspirado por la desgracia de los Sordo-mudos, inventó
con una perseverancia evangélica la manera de instruirlos
dándoles por este medio entrada en el trato de la Sociedad hu-
mana , del cual se hallaban excluidos por los hasta entonces

insuperables obstáculos que presentan los defectos orgánicos
de estos infelices. Tan eminente varón, fué el monge bene-



dictíno español del célebre monasterio de Sahagun, provincia
de Burgos, Fray Pedro Ponce de León.

Algunos siglos han transcurrido desde que el virtuoso mon-

ge diera el primer paso en la tan difícilcomo interesante ense-
ñanza de los Sordo-mudos, y sin embargo, puede asegurarse
que sus métodos han sido respetados , pues las modificaciones
en ellos introducidas no afectan á la esencia de los mismos;

teniendo la evidencia de que en ninguna parte se llevó tan

lejos la instrucción y educación, para lo cual basta consignar
que Ponce de León no sólo les hizo aprender los conocimientos
elementales de la enseñanza, sino el latin, filosofía natural,

astrología, lengua italiana, historia general etc. El erudito
padre Fray B. Feijóo, el historiador Antonio de Morales, el
divino Valles y Juan de Castañiza, los tres últimos testigos
oculares, justifican plenamente lo antes expresado, en varios
libros y multitud de curiosos documentos, de los cuales resul-
ta asimismo que D. Gaspar de Gurrea, hijo del Gobernador de
Aragón y D. Pedro Velasco , que lo era del Condestable de
Castilla, fueron sus primeros y mas aventajados discípulos.

Juan de Castañiza sienta además que Ponce de León «habia
descubierto por verdadera filosofía, la posibilidad y razones

que hay para enseñar á hablar á los mudos por industria , lo
cual dejaba bien probado en un libro que de ello tenia escrito,,

noticia que últimamente confirmó D.B. J. Gallardo, diputado
constituyente en 1839 , quien citaba la obra de Ponce de León
en el catálogo de las que forman la Biblioteca de las Cortes.
Otros escritores, entre ellos Pinuaga y D. Ramón de la Sagra,
citan el precioso escrito ;pero ni los esfuerzos de estos ni los de
otros amantes de las glorias españolas ,han podido ,á pesar de
sus minuciosas investigaciones ,encontrar la obra de Ponce de
León. Semejante pérdida es tanto más sensible, cuanto que
después del insigne inventor se ha pretendido por alguno la
altísima honra de pasar por el verdadero propagador de la en-
señanza de los Sordo-mudos.

Aunque en limitado número, tuvo Ponce de León dignos
continuadores en nuestra España, siendo los más notables
Juan Pablo Bonet, Ramírez de Carrion, Pedro de Castro,
Jacobo Rodriguez Pereira y dos sacerdotes escolapios, quienes



en reducida esfera enseñaron á varios discípulos por medio del
arte maravilloso de su ilustre antecesor.

Bonet ,publicó una obra en 1620 ,siendo laprimera impresa
de esta clase ,en la cual demuestra que además del movimien-
to mecánico de los labios, trasmitía á sus discípulos con la
mayor exactitud, el conocimiento filosófico de la lengua.

No nos haremos cargo de las diversas opiniones emitidas
acerca de laoriginalidad de esta obra, que algunos califican de
plagio refiriéndose sin duda á la escrita por Ponce de León;
tampoco añadiremos una palabra sobre la debatida cuestión de
si Bonet fué el verdadero inventor , como él mismo asegura en
el prólogo de su obra; lo que de todos modos es cierto, y por
ello merece bien de la humanidad , es que su trabajo ,dado á
luz antes que ninguno otro,sirvió de base á todas las naciones
del mundo.

El inglés Kenelm Digby, que acompañó al Príncipe de
Gales á Madrid pocos años después de publicar Bonet su obra,
hizo de este y su enseñanza un cumplidísimo elogio en la obra
de Natura corporum manifestando que el Príncipe daba grande
importancia á los resultados que por sí mismo pudo observar
en un hermano del Condestable de Castilla.

Poco después , ó acaso mientras los Escolapios citados da-
ban la enseñanza, apareció en España la obra del abate D.Lo-
renzo Hervás y Panduro , excelente por más de un concepto y
muy digna de consultarse por los amantes de nuestras glorias.

Nótese el hecho singular é inesplicable , aquí donde nació
el arte de enseñar á los sordo-mudos , de no haberse fundado
un solo establecimento desde Ponce de León hasta principios
de este siglo, donde aplicar el prodigioso invento en favor de
aquellos desgraciados; resultando ,como en otras muchas oca-
siones, casi perdidos para nuestra España los esfuerzos de sus
esclarecidos talentos ,mientras que los sordo-mudos de todo el
mundo debían esperar el beneficio positivo é inmediato de su
regeneración iluminados por la luz de la caridad que el bri-
llante sol de Ponce de León, y de sus dignos continuadores,
habia por todas partes difundido.



Existe en Madrid, como en otras muchas poblaciones de

España, una sociedad de preclara historia, denominada Socie-

dad Económica Matritense de amigos delpais, cuya misión, sin-

tetizada en el glorioso lema, «Socorre enseñando», ha realizado

en todos tiempos de un modo eficaz y provechoso en beneficio

de laprosperidad general de nuestro país, ymuy especialmente

en lo que atañe á las clases mas necesitadas. Pues alcaritativo

celo de esta sociedad se debe la instalación del primer colegio

de sordo-mudos en Madrid; y por cierto que á fuer de veraces
historiadores, y aunque con profunda pena, hemos de consignar

un hecho que atestigua la falta de patriotismo ó la crasa igno-

rancia de los gobernantes de aquellos tiempos. Ello es que con
menosprecio de la escuela española, que por entonces florecía

en Alemania ,pasó un comisionado á Francia á estudiar el mé-

todo del abate L'Epée que su discípulo Sicard usaba en aquel
tiempo. Apenas comenzó á funcionar el benéfico estableci-

miento , cuando la guerra de la Independencia , sostenida en
España contra los franceses, determinó laclausura del colegio,
haciendo por lo tanto, inútiles los esfuerzos de la Sociedad Eco-

nómica. Restablecióse después en Mayo de 1814 bajo la protec-
ción de los amigos del país y la dirección inmediata del enton-
ces Relator de la sala de Alcaldes, quien apreciando en todo su

valor la escuela Española de sordo-mudos ,adoptó elmétodo de
Bonet que aún se practica.

Como todos los establecimientos de esta clase, el colegio
de sodo mudos pasó por algunas vicisitudes, más bien en su

organización económica y administrativa, que en lo relativo á
la enseñanza.

En 1822 pasó á la Dirección general de estudios, y al ser
esta suprimida, fué nombrado el duque de Hijar protector del
colegio por hallarse disuelta entonces la Sociedad Económica.
Así continuó sostenido con ciertas asignaciones sobre arbitrios
piadosos, Diario deMadrid yramo de correos, hasta que en 1835
volvió al cargo de la Sociedad Económica ,la cual dio más ex-



tensión al ingreso de alumnos de ambos sexos ,estableciendo
algunos talleres y'una imprenta que muy luego alcanzó nota-
bles proporciones.

La escuela de ciegos de este Colegio, fué inaugurada bajo
la protección de la referida Sociedad el dia 20 de Febrero de
1842, considerándose externos sus alumnos hasta que en 1853
fueron admitidos como internos .

Hízose extensivo este beneficio á las sordo-mudas, del
cual carecieron hasta la última citada fecha, creándose ade-
más las enseñanzas musicales de instrumental de viento y
cuerda para los ciegos.

Desde Enero de 1852, el Colegio de Sordo-mudos y de Cie-
gos se sostiene por el Estado ,y á partir de esta fecha se hi-
cieron reformas de alguna importancia en el edificio y aún en
la organización general, las cuales dieron al establecimiento
verdadero carácter , sin desconocer por esto la gloria de la So-
ciedad Económica como iniciadora del pensamiento.

En Agosto de 1853 se nombró personal bastante completo
por el Ministerio de Fomento para toda clase de enseñanzas,
como igualmente un capellán y un médico-cirujano , siendo
digna de mención la circular que el señor Ministro Reinoso
remitió á las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos para
que enviasen Sordo-mudos pensionados al Colegio de Madrid.

La ley de Instrucción Pública de 1857 contiene algunas dis-
posiciones favorables á los Sordo-mudos ¡y ciegos ,prueba de
que la suerte de estos desgraciados se miraba con espíritu mas
levantado ;mas á pesar de esto los resultados no estuvieron
conformes con aquellas interesantes disposiciones legales.

En Abrilde 1857 se inauguró solemnemente en el Colegio
una clase normal, destinada á instruir en la enseñanza de los
Sordo-mudos y ciegos, á los Maestros de 1..* enseñanza, siendo
el primer profesor D. Francisco Fernandez Villabrille el en-
cargado de dar esta enseñanza y Ayudante el que hoy tiene
la honra de dirigir el Establecimiento, cesando la expresada
clase á la muerte de aquel, ocurrida en 1864.

La instrucion que hasta 1868 se dio á los alumnos, si bien
con las modificaciones propias de la índole de este Colegio,
fueron las de algunas asignaturas de las comprendidas en los



reglamentos de enseñanza primaria general; recibiendo ade-»

más la artística en los varios talleres del Establecimiento.
Con esta ligera reseña terminamos lo relativo á los progre-

sos del Colegio de Sordo-mudos y de ciegos de Madrid hasta el

año 1868, en que recibió un nuevo y enérgico impulso, como
veremos después. (1)

m.

Ya hemos dicho que Ponce de León escribió un libro expre-
sivo, sin duda alguna ,de los métodos de su invención para la

enseñanza de los Sordo-mudos ; y aunque las investigaciones
practicadas en su busca, no nos han proporcionado el placer
de poderlo estudiar , debemos consignar en primer término un

trabajo que por más de un concepto debe ser curioso y por de-
más interesante.

El continuador del insigne Benedictino , Juan Pablo Bonet,
nos legó un vivo testimonio de la enseñanza que daba á los
discípulos en la obra publicada en 1620, con el título de Re-
duction de las letras , y arte para enseñar a aliar los mudos;
trabajo notable que como dejamos indicado anteriormente,
sirvió de base á muchos de los posteriormente publicados.

Le sucedió en la caritativa ocupación de enseñar á los mu-
dos ,Manuel Ramírez Carrion ,como lo hace constar en un li-
bro titulado Maravillas de la Naturaleza que publicó en 1629.

Es para nosotros indudable que el español Jacobo Rodriguez
Pereira ,primer propagador do esta enseñanza en Francia, don-
de alcanzó fama universal por sus maravillosos trabajos, debió
escribirlos , aunque no se tiene noticia de que los redugese á
verdadero cuerpo de doctrina. De todos modos cumple á
nuestro propósito mencionar tan insigne hombre, como uno de
tantos dedicados con evangélica perseverancia á aliviar las
desgracias de la humanidad.

La obra del abate D. Lorenzo Hervás y Panduro , titulada

(1) En la memoria general de este Colegio impresa en 1870, pueden
verse más extensos detalles.



«Escuela Española de sordo-mudos ó Arte para enseñarles á
escribir y hablar el idioma español» consta de dos tomos en 4.°
Extiéndese en el primero en consideraciones para despertar en
favor de la instrucción de los sordo-mudos el interés del Go-
bierno ,la atención de los sabios y la caridad de todos los que
puedan ayudarles y asistirles en sus obras; hace la historia
del principio y progresos del arte y trata de demostrar que
este no se habia perfeccionado desde su aparición. En el se-
gundo expone los métodos prácticos para enseñar á los sordo-
mudos la escritura y la pronunciación del idioma español, mé-
todos que en su concepto mejoran los que hasta entonces
habian propuesto y usado los extranjeros para enseñarles
prácticamente la escritura y pronunciación de un idioma.

ElDoctor Tiburcio Hernández publicó en 1815 su obra ti-
tulada Plan de enseñar ilos sordo-mudos el idioma español,
que consta de dos partes ;una destinada á probar que él era
inventor de la curación de la sordera por la perforación de los
oídos, sin destruirlos , y la otra relativa á la enseñanza gra-
dual del idioma , el conocimiento de las mayúsculas y minús-
culas de imprenta y de mano , su escritura y pronunciación
con el auxilio del dibujo. Determina la preferencia que debe
darse á las palabras para su enseñanza y comprensión del res-
pectivo significado y concluye con el estudio de las partes
gramaticales, de la oración y el modo de ejercitar el idioma.

A la vuelta del segundo viaje, practicado por D. Juan
Manuel Ballesteros con la autorización correspondiente ,con el
fin de examinar los establecimientos de sordo-mudos y de
ciegos de Francia , Bélgica , Holanda y Alemania , y estudiar
sus métodos de enseñanza , publicó una Memoria en la que se
halla consignado el fruto de sus observaciones y estudios.

El libro titulado Manual de sordo-mudos se debe igual-
mente al Sr. Ballesteros, quien en unión del citado Sr. Vi-
llabrille publicó asimismo el Curso elemental de sordo mudos
y el Curso elemental de instrucción de ciegos , cuyas obras
fueron refundidas mas tarde en un solo volumen .

En 19 de Julio de 1858 pasó D. Francisco Fernandez Vi-
llabrille, con carácter de comisionado , á estudiar la organiza-
ción y régimen de estos establecimientos en Francia y Bélgi-



ca. A su regreso publicó una memoria, prestando un buen

servicio á los dedicados á la enseñanza, si bien algunas de sus

opiniones son ,á nuestro juicio, controvertibles.
El autor de la presente Memoria publicó , teniendo la honra

de que fuese aprobada, una memoria demostrando la utilidad

Del Estudio de la gimnasia. Por encargo del Director del

Colegio, escribió después un libro de texto, correspondiente á

la clase que desempeñaba, titulado Libroprimero de los sordo-

mudos, que fué aprobado por unanimidad en Junta de Profe-

sores. Contiene entre otras cosas unos cuadros para la ense-

ñanza de la gramática, que por su sencillez, han dado venta-
josos resultados.

De obras exclusivamente dedicadas á la enseñanza de los
ciegos, podemos citar las siguientes: en 1580, el español
Francisco Lúeas , publicó una con multitud de reglas que re-
velan excelente ingenio, y en la que se hallan varias láminas
representativas de los caracteres que hoy mismo se emplean
en esta enseñanza.

El citado D. Juan Manuel Ballesteros, publicó en 1847 su

obra titulada Curso elemental de ciegos ,en la que hace constar
que la Escuela de estos desgraciados fué inaugurada é incor-
porada á la de sordo-mudos en 1842.

D. Gabriel Abreu y Castaño , ciego á consecuencia de ha-
ber sido bautizado con agua fria, educado en el Colegio de
Madrid y profesor de la clase de música en la actualidad,
planteó un nuevo sistema para la notación musical en puntos de
relieve , á fuerza de meditados estudios y multiplicados ensa-
yos. Este sistema poco conocido aun en el extranjero, es supe-
rior al de Braill. El Conservatorio Nacional de Música y De-
clamación, dio, acerca de él, informe muy favorable. Mas
tarde, en 1856, inventó un sistema de escritura para el estu-
dio de la armonía , que en la práctica ha producido igual-
mente satisfactorios resultados.

Varias otras obras pudiéramos citar publicadas por maestros
españoles, pero siendo todas ellas casi únicamente para la ense-
ñanza práctica de los alumnos sordo-mudos y ciegos del Colegio
de Madrid y habiendo sufrido estas notables reformas, nos con-
cretaremos á citar únicamente en otro lugar las ya reformadas.



SEGUNDA ÉPOCA.
» »

REFORMAS RADICALES DESDE 1868 H\STA FINES DE 1872.

I, En la enseñanza.— II.En la organización.— III.En el local.

Cuando en 1868 tuve la honra de ser nombrado por el Go-

bierno Provisional, Director de este establecimiento ,recibí del

Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla, á la sazón Ministro de

Fomento , el encargo de redactar una Memoria donde hiciese

constar el estado del Colegio y las mejoras que á mi juicio

debían en él introducirse.
En breve pude presentar terminado mi trabajo en el que

proponía multitud de reformas que, realizadas mas tarde, han

venido á dar al establecimiento una nueva manera de ser.
Aprobada la citada memoria en todas sus partes y autorizado

para hacer toda clase de gastos, dentro del presupuesto ordi-

nario, lleváronse á cabo las reformas de mas urgente necesi-

dad, las cuales han continuado hasta colocar este Colegio á la

altura en que hoy encuentran
HLaenseñanza, sin un cuerpo docente bastante en numero

é instruido, es imposible; por eso uno de mis mas ardientes

cuidados fué dotar al Colegio del Profesorado necesario conve-

nientemente retribuido, el cual consta hoy:
Del Director, Jefe de las enseñanzas y Profesor de la clase

especial de Métodos y Procedimientos.



Enseñanza de sordo-mudos

Un primer profesor, para la enseñanza especial.
—

Dos pro-
fesores segundos para id.—Uno de dibujo, litografía y pin-
tura.—Uno de caligrafía.— Uno de gimnasia.— Una profesora
de labores que lo es á la vez para las ciegas.

Enseñanza de degos.

Un primer profesor, para la enseñanza especial. .—Uno de
solfeo, piano y órgano.— Uno de canto y violin.—Uno de ins-
trumentos de viento.— Uno de guitarra y bandurria.— Dos
auxiliares para las enseñanzas de sordo-mudos y ciegos.— Una
id. para las de sordo-mudas y ciegas .—Cinco Ayudantes de
ambos sexos para ambas enseñanzas de niños yniñas.

Para la enseñanza industrial

Regente de la tipografía.— Corrector.— Maestro encuader-
nador.—Id. ebanista, carpintero y tornero.— Id. sastre.—
Id. zapatero.— Id. cerrajero.— Id. pintor.— Id.de tejidos.

Con el personal suficiente se inició una marcha progresiva
y lógica, aplicando las reglas pedagógicas no tenidas en
cuenta hasta entonces ; luciéronse programas délas diversas
enseñanzas ,metódicos y tan extensos como á los sordo-mudos
y ciegos conviene, imprimiendo en ellos un carácter eminen-
temente práctico.

El reducido , anticuado y casi inútil material , destinado á
las clases, fué renovado en su totalidad y creado profusamente
ol museo de objetos para la enseñanza intuitiva, con numero-
sas colecciones de los que á estos desgraciados pueden ser de
mas inmediata utilidad.

En cuanto á los medios de trasmisión de la enseñanza á los
sordo-mudos, reemplazáronse los antiguos procedimientos con
otros mas racionales y seguros, y los ridículos signos que ve-
nían usándose de antiguo fueron igualmente sustituidos por
otros más convenientes y comprensibles , con lo cual hemos



logrado alcanzar mas prontos y satisfactorios resultados
Elnúmero de enseñanzas ha aumentado de acuerdo con el

carácter general que las reformas expresadas dieron al esta-
blecimiento; y el número de las que hoy constituyen la ense-
ñanza general, se detalla á continuación en los cuadros y pro-
gramas correspondientes á cada especialidad .

La enseñanza especial de sordo-mudos comprende las asig-
naturas que figuran en el siguiente cuadro .

CUADRO DE LA ENSEÑANZA ESPECIAL

de sordo-mudos.

PRIMER PERIODO.

Educación física.— Higiene.— Nombre de las partes externas
del cuerpo humano .—Práctica de las reglas mas precisas
de la higiene .

Educación moral y religiosa.— Urbanidad.— Práctica de las
reglas mas principales

Religión.— Prácticas religiosas.
—

Texto de la Doctrina.—Pre-
paración para el Sacramento de la Penitencia , basada en el
lenguaje mímico.

Historia Sagrada.— -Hechos notables del antiguo Testamento.

Moral.—Conocimiento práctico de los deberes del hombre
para con Dios, para consigo mismo , para con sus semejan-
tes y para con la patria.

Educacion intelectual.— Medios de comunicación, .—Lenguaje
mímico .—Escritura.— Abecedario manual.— Pronunciación.
—Lectura vocal.— Dibujo.

Gramática.— Nombres.— De seres, cosas, personas, acciones

y calificaciones .—Partes de la oración.— Accidentes grama-
ticales.—Combinación y orden de las palabras en la ora-

ción.—Nociones de análisis gramatical y ejercicios de com-



Aritmética.— Numeración.
—

Operaciones fundamentales con

los números enteros .—Problemas .
Geografía.— Geografía física.— Nociones generales de la des-

EspañaH
Wistoria de España. -Primeros pobladores. -España cartagí-

nesa.—España romana.— Sucesos notables en cada una de

estas épocas.
Constitución española de 1869.— De los españoles y sus dere-

chos .—Poderes públicos .
Historia Natural .— Zoología.—

Botánica .— Mineralogía .—
Clasificación y nombre de los animales , vegetales y mi-

nerales
Física.— Clasificación y propiedades délos cuerpos.— Máqui-

ñas mas útiles.
Agricultura .—Nombres de los productos, útiles y herra-

mientas.—Abonos.
Industria y Comercio.— Nombres de los establecimientos de la

industria y el comercio .—Primeras materias y productos in-
dustriales.

SEGUNDO PERIODO.

Educación física.— Higiene.—Nombre de las partes internas
del cuerpo humano.— Práctica de las reglas generales de la
higiene.

—
Teoría de las comprendidas en el primer período.

Educación moral yreligiosa.
—

Urbanidad.— Aavplia,ciony teo-
ría de los conocimientos comprendidos en el primer período .

Religión.—Nociones de la parte explicativa.— Preparación al
Sacramento de la Comunión, basada en la Confesión por
medio de la escritura.

Historia Sagrada.— Conocimiento de los hechos mas notables
del antiguo y nuevo Testamento .

Moral.—Conocimiento teórico-práctico de los principales de-
beres del hombre para con Dios, con el prógimo y consigo
mismo

Educación intelectual.—Medios de comunicación .—Restric-
ción del lenguaje mímico.— Uso constante de la escritura



ydel abecedario manual.— Ampliación del conocimiento de
las palabras por los movimientos del aparato vocal.

Gramática.— Ampliación de los conocimientos comprendidos
en el primer período .—Desarrollo del estudio práctico.—
Construcción .—

Análisis gramatical .
Aritmética.—Fracciones ordinarias y decimales.

—
Problemas—

Sistema métrico .
Geografía.— Nociones generales de la astronomía.
Historia de España

—
España visigoda.

—
Cronología de los

reyes godos , guerras y hechos mas importantes .—
España

árabe .—Reconquista .
Constitución española de 1869.—Poder legislativo.

—
Congre-

so.—Senado.—Del Rey y sus prerogativas.
—

De los Mi-
nistros.

Historia Natural.— Aplicación de los animales, vegetales y
minerales mas comunes.

Física .—Fluidos.—
Instrumentos ópticos .—

Descripción de
algunas máquinas .

Agricultura.— Conocimiento teórico de las épocas de recolec-
ción y siembra de algunos vegetales .

Industria y Comercio .—Aplicación de algunos productos fa-
briles .

TERCER PERIODO.

Educación física.—Higiene.— Ampliación del conocimiento
teórico-práctico de las reglas generales de la higiene.

Educación moral y religiosa.
—

Urbanidad-— Teoría y prác-

tica de las reglas de urbanidad, religiosa, moral y social.
Religión.— Continuación de la parte esplicativa.
Historia Sagrada .—Ampliación y repaso del antiguo y nuevo

Testamento .
Moral. —Ampliación de los conocimientos anteriores.

Educación intelectual.-—Medios de comunicación.— Aplica-

ción del lenguaje mímico ,únicamente para el enlace de las

ideas nuevas con los conocimientos ya adquiridos.— Práctica
constante del idioma por medio de los movimientos del apa-

rato vocal, de la escritura yalfabeto manual.


